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CONFERENCIAS



CICLO ESPAÑA SIGLO XX 
EL CAMINO ESPAÑOL HACIA LA DEMOCRACIA 

FER A DO RODRIGO RODRJGVEZ 

PRESENT ACION: MERCEDES SAMANIEGO 

El profesor Rodrigo Rodríguez tiene un curriculum tan amplio que me 
van a permitir que lo sinteticemos de manera que podamos empezar rápida
mente la conferencia. Como actividad investigadora si me parece importan
te resaltar algunos de los aspectos de los que se ha ocupado el Dr. Rodrigo. 
En concreto un informe sobre la Constitución y las instituciones democráti
cas a partir del Centro de Investigaciones Sociológicas, que creo que es im
portante para lo que aquí se va a tratar. Después otro aspecto importante es 
que es codirector del Seminario de Investigación sobre la Transición Espa
ñola y por lo tanto es uno de los especialistas en el tema. 

Como publicaciones les quería hablar en concreto de un trabajo sobre las 
Fuerzas Armadas Españolas, que es el aspecto sobre el que más se ocupa; tam
bién un trabajo publicado en la revista de política exterior «La opinión pública 
en España y los problemas de defensa», o un trabajo publicado en un libro que 
está en prensa en inglés sobre la estrategia democrática en frente del militaris
mo, o también participación en Seminarios que justifican plenísimamente el 
profesor Rodrigo como el que nos abre esta tarde, como es «El papel de las 
Fuerzas Armadas en la transición» y se mueve perfectamente en esta época. 

También quiero destacar su colaboración en el Instituto de Estudios 
Constitucionales, en el Ministerio de Defensa, publica también en el Diario 
ABC, en el Instituto de Investigación GAL, y es miembro de varias asocia
ciones profesionales, tanto españolas como extranjeras, por ejemplo Ja Aso
ciación Internacional Sociológica, la Asociación de Ciencia Política Ameri
cana, La Asociación Latinoamericana de Estudios, etc. 

Vamos a cederle la palabra para que nos hable del camino español hacia 
la democracia. 

FERNANDO RODRIGO RODRIGUEZ 

Tengo que dar las gracias al IEZ y a u director Miguel Angel Mateas 
por la invitación a Ja participación en estas jornadas que me parecen tan im
portantes y oportunas, y a la profesora Samaniego por su presentación. 
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Creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino y mirar 
un poco hacia atrás. Estarna en un momento muy agitado de la vida políti
ca española y corremos el peligro de perder de vista de dónde venimos y 
quiénes somos. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo de los aconteci
mientos que vamos a analizar y ya hay suficiente información para que este
mos en buenas condiciones para volver sobre este tiempo reciente en nues
tra historia y sacar unas concluciones. Es importante para nosotros, para 
nuestra identidad, pero es importante también porque España fue pionera 
también en pasar de un régimen autoritario que había durado muchos años a 
integrarse normalmente en la comunidad de naciones democráticas. Fue pio
nera en los años 70, junto con Grecia y Portugal, pero Ja experiencia espa
ñola es la que se sigue tomando hoy como referencia en el mundo cuando 
un nuevo país afronta la difícil tarea de desmantelar un régimen autoritario 
y construir un régimen democrático; no se hace referencia al caso portu
gués, de «los claveles», y mucho menos al insignificante proceso de transi
ción griega. Una correcta conversión de las dificultades de Ja transición es
pañola implicó y sus soluciones es un buen servicio que podemos aportar a 
aquellos países que se disponen a afrontar un tránsito pacífico a la democra
cia. 

Uno de los primeros apuntes que quiero decir es que el franquismo no 
era inevitable después de Franco, ni era inevitable que se construyera una 
democracia como la que hoy tenemos, ni tampoco la democracia tendría por 
qué haber sido esta. Es decir, que en contra de muchas teorías, sobre todo 
provinientes de la izquierda que de una manera recalcitrante y extraña se 
puede leer todavía en algunas publicaciones sobre Ja transición, que el régi
men de Franco no estaba hundido en la miseria ni estaba sin salida ni Je fal
taban apoyo. Me hace mucha gracia cuando resulta que una dictadura que 
dura cuarenta años resulta que no Ja apoya nadie, o como resulta ahora en 
Chile que ha estado 17 años viviendo sólo con medidas represivas, cuando 
vemos en el referendum que perdió Pinochet el 47 o/o de Jos chilenos le vota
ron; hubo un 52 % que se opusieron, pero eso no es 100 a cero, eso es una 
situación de bastante equilibrio. Entonces, Ja primera reflexión es que desde 
el punto de vista económico nunca ha estado España más saludable que a 
principios de los años 70 y que la lealtad que tenían las FAS y muchas élites 
burocráticas, por ejemplo, o económicas pues era importante; entonces no 
era inevitable que el régimen desapareciera y en el caso de que el régimen 
hubiera sido capaz de perpetuarse sin el general Franco no era inevitable 
que el recambio fuera una democracia; podíamos haber sufrido un golpe y 
haber vuelto a una situación de dictadura mucho peor que la que teníamos a 
mediados de los años 70. Esto quiere decir que fue muy importante el papel 
que desempeñaron los diferentes actores políticos y las decisiones que se to
maron aquellos días, el liderazgo que se ejerció y la voluntad de los actores 
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de hacer un cambio gradual y pacífico, y fue fundamental la moderación de 
la sociedad española porque las respuestas radicales tanto de un signo como 
de otro, que las había y muy vigorosas, no encontraron seguidores. 

Una vez establecido este primer punto quisiera acotar lo que se entiende 
por transición, porque para algunos aún estamos en la transición, pero según 
los más la transición se acaba en este país cuando el PSOE entra en el 
poder, y según definición que yo utilizo, transición es una definición acuña
da en el análisis de diferentes casos por diferentes autores, y la transición es 
simplemente el proceso de sustituir un régimen por otro y el día que hay una 
democracia y una democracia la hay e l día que hay un gobierno responsable 
ante un parlamento democráticamente elegido se acaba el proceso de transi
ción. Esto lo situaría en las elecciones de junio del 77, pero podemos alargar 
para no ser muy estrictos y decir que no está completa hasta que no se ter
mina de elaborar la Constitución española y esto ocurre a finales de l 978; 
entonces, primera condición, que haya un gobierno democráticamente e legi
do, segunda condición, que se sustituyan las viejas reglas del juego político 
por otras emanadas de la voluntad popular. Es decir, según esto la transición 
no acaba hasta finales de 1978. Luego lo que ocurre es que hay una demo
cracia débil, una democracia con muchos temas pendientes, con muchos 
problemas, con muchas herencias del régimen anterior y es una democracia 
con muchos enemigos dentro que tiene que consolidarse, pero eso ya es otra 
historia, los problemas que tiene que afrontar una joven democracia hasta 
que consigue asentarse, consolidarse y echar raíces; por lo tanto yo me voy 
a referir nada más que a este período como propiamente de la transición. 

La siguiente cuestión e desde dónde se ha transitado a la democracia 
que también tiene mucha importancia a la hora de entender el proceso que 
en España ha ocurrido. El franquismo era un régimen autoritario y esto hay 
que entenderlo de una forma muy precisa, tal como lo describió hace ya 
treinta años el profesor Linz, como un régimen de pluralismo limitado, es 
decir, el franquismo no era simplemente la dictadura del general Franco, y 
mucho menos era una dictadura militar, el franquismo era el resultado de 
una coalición de fuerzas de muy distinto signo que en cierto momento se 
alzan contra la República y que esa coalición tenía entre sus miembros pun
tos de partida distintos , incluso encontrados y enfrentados, competitivos, 
que reconocían como líder indiscutible al general Franco que era el que 
mantenía el equilibrio en esa coalición. Pero desde el primer momento el 
gobierno del general Franco estuvo cuidadosamente compuesto de represen
tantes de todas esas tendencias que iban desde el falangismo hasta los mo
nárquicos de don Alfonso, Juan; estaban también los militares, los católicos, 
posteriormente los tecnócratas. Esto da idea de que el franquismo no era 
monolítico y permite entender cómo se produce la transición española por
que el que hubiera diferentes familias, diferentes proyectos políticos del 
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franquismo es lo que deshace al franquismo; son las divisiones internas las 
que hacen inviable la continuación del franquismo, no la falta de apoyo, no 
las condiciones económicas, ni la oposición. Un historiador británico ha 
hecho el mejor estudio sobre la transición española, ha escrito que «en la 
medida en que la única alternativa disponible hubiera sido la de la oposición 
-en otras palabras una democracia- tanto social, económica como política 
el régimen hubiera sido capaz de defenderse a sí mismo: La situación cam
bió cuando sectores de la élite gobernante empezaron a elaborar y a hacer 
público desde dentro el programa liberalizador y democratizador». Es decir, 
que la transición española se inicia desde dentro del régimen y ahí quiero 
llamar también la atención sobre lo que el profesor Linz llamó una seria 
oposición, uno de cuyos típicos representantes fue Manuel Fraga y el grupo 
llamado «Tácito», los católicos Osario, Oreja, Lavilla y tantos otros. Lo que 
es interesante en los últimos años del franquismo, la prolongación de la vida 
de Franco hizo evidente a los ojos de muchos de sus seguidores que era ne
cesario buscar una salida, una propuesta política para España después de 
Franco, y lo que ocurrió es que cada grupo hizo la suya. Perdieron aquellos 
que propugnaban una salida gradual y evolutiva hacia la democracia, una 
democracia que no es lo que tenemos ahora, una democracia entendida muy 
sui generis pero que evidentemente iba mucho más allá de lo que los secto
res más conservadores del régimen y el propio Franco y su entorno en un 
momento en que la capacidad del general estaba muy esclerotizada no esta
ba para ningún tipo de reforma; entonces, desde la crisis de Matesa en el año 
69 hay unos sectores que habían sido del régimen de toda la vida y gozando 
por eso de una situación especial cerca de las élites, cerca de los medios de 
comunciación empezaron a elaborar un programa que tendía a acercar a la 
política española al modelo de las democracias europeas. Este grupo fue 
cuajando en torno al príncipe, fue el que proporcionó los líderes y el progra
ma de la transición, garantizó la continuidad y tranquilizó los diversos secto
res que veían con intranquilidad el futuro de España. Es decir, las divisiones 
dentro del franquismo, -que era un régimen plural, limitado, cualquiera 
podía jugar en el escenario político del régimen pero sí es cierto que una 
serie de grupos tenían licencia para hacerlo- fue lo que acaba con la posibi
lidad de que se mantenga unido el franquismo después de Franco, y el surgi
miento de un grupo reformista durante los años de decadencia de Franco es 
lo que proporcionan los líderes y el programa para una transición llevada 
desde dentro del régimen de Franco, y que es la que se puede llevar a cabo. 

¿Cuál es el papel del Rey? Rodolfo Martín Villa dice que ellos enten
dían que el Rey era un hombre de su generación, y en todo esto hay un tanto 
de cambio generacional, y es uno de los motivos por los que Fraga no se en
tiende con el Rey. Claro, pertenecía a otra generación; siempre se sentía 
como ante su profesor, sin embargo, Martín Villa, Suárez que no habían vi-
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vido la guerra civil se fueron aglutinando en torno a esa opción reformista. 
Cuando muere Franco este es el sector perdedor; han conseguido los duros, 
Arias Navarro, los militares, controlar la insti tuciones del régimen y lo que 
ocurre es que cuando el Rey sucede a Franco, él desequilibra e a relación de 
fuerzas en favor de los sectores reformistas, pero de una manera limitada, 
porque el Rey no es Franco, aunque hereda gran parte de sus poderes forma
les, en realidad es un joven inexperto, rodeado de tiburones y hay anécdotas 
de cómo por ejemplo Arias Navarro pone contra las cuerdas al príncipe 
cuando Franco se está muriendo simplemente amenazándole con su dimi
sión, no apareciendo por el Consejo de ministros yéndose a cortar el pelo, 
mientras todo el mundo le buscaba; cómo el marqués de Mondéjar cuenta 
que menos ponerse de rodillas para que siguiera de presidente hizo todo lo 
que consideró necesario para que Arias retirara su dimisión. Es decir, que el 
príncipe lo más que pudo hacer fue un gobierno en el que estaban represen
tados los diversos sectores reformistas pero que todavía controlaban los sec
tores conservadores y el fracaso de ese gobierno se debe en parte a las pre
siones desde abajo, pero se debe también a lo que ocurría en los Consejos 
de Ministros, es decir, a las disensiones dentro de ese Gobierno, es decir, 
cuando uno le habla a Fraga del gobierno Arias-Fraga dice que no hubo tal 
gobierno sino sólo gobierno Arias porque si hubiera sido gobierno Fraga hu
biera sido otra cosa, y en eso hay que reconocer que tiene una gran razón, él 
era el peso pesado político de ese gobierno pero no era el presidente. 

Entonces en ese primer gobierno había sectores que eran partidarios de 
una liberalización y había otros que eran partidarios de una democracia y la 
lucha de los sectores minan totalmente las posibilidades de éxito del go
bierno, pero hay que decir que ese gobierno se encuentra enfrente con una 
oposición bastante activa. Aquí se ha destruido otro de los mitos que se han 
ido acuñando sobre la transición, según el cual todo fue civilizado y desde 
el principio todos estos vivieron de acuerdo en qué era lo que había que 
hacer salvo matices y que todo se solucionó con el consenso. El consenso 
fue algo bastante tardío en la transic ión española; se produce en una segun
da fase de la elaboración de la Constitución, pero en el 76 y 77 no hay con
senso, hay desde que llega Suárez y algo, pero no negociación. Suárez 
habla a todos de que va a hacer una democracia pero hace lo que cree con
veniente, no se ata y desde la muerte de Franco hay varios proyectos que 
no solamente no son coincidentes sino que tienen visiones enfrentadas de 
lo que quieren que sea el futuro de España y había esos proyectos en el go
bierno pero también en la oposición, en la que también hay otro mito pero 
es que en la oposición hay tantos partidos como proyectos. Hay intentos de 
construir plataformas unitarias, y a nivel nacional hay sobre todo dos: la 
Plataforma Democrática y la Junta Democrática, y a nivel regional otras 
tantas y cuando al final se constituye la Platajunta, ésta no está de acuerdo 
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en nada y no es operativa por, entre otras causas, Ja oposición entre PSOE 
y PCE, es decir, que no hay un sólo proyecto de cuál debe ser el camino a 
Ja democracia en la oposición en la que hay muy diferentes alas: socialde
mócratas, comunistas ... Durante los seis, siete meses que dura el primer go
bierno de la monarquía hay un pulso en la calle para ver quién es capaz de 
imponer el proyecto a la otra parte, luego no sólo no hay consenso sino 
que las dos partes hacen lo posible por ser el futuro de España. Sin embar
go, Ja capacidad de la oposición para acabar con el gobierno de transición , 
para imponer su visión es muy escasa. Primero por esa división y segundo 
por esa moderación de la sociedad española que hace que simplemente las 
bases sociales no respondan a la movilización que se les reclama en nom
bre de objetivos más o menos radicales. Voy a citar a José María Maravall, 
destacado profesor y miembro socialista, cuando dice que «la presión obre
ra fue siempre notablemente intensa pero a partir de un momento se desco
nectó en buena medida de las estrategias de las organizaciones y resultó 
además difícilmente evitada por éstas»; Martín Villa dice en sus memorias, 
teniendo presente la fecha de enero-febrero de 1976 cuando había que reno
var los convenios colectivos de media España, que gran parte de las movili
zaciones que se produjeron fueron por motivos laborales y aunque se inten
taban reconducir para objetivos sólo se consiguió de forma muy débil; 
sigue José María Maravall de cierta manera relacionada que esta presión 
nunca desbordó la capacidad de reacción del gobierno de la transición y 
entre otras razones porque la movilización fue socialmente limitada abar
cando solamente a un sector relativamente reducido de la población. Es 
decir, que el mito acerca de la fuerza de la oposición, de su unidad , debe 
ser puesto en revisión; y es como consecuencia de esta debilidad de la opo
sición y de esta división en el gobierno y en el régimen que la situación 
llegó a un callejón sin salida en junio del 76. No es por mor del consenso, 
moderación o casualidad que se escoge Ja vía de la reforma desde las leyes 
fundamentales , que luego se siguió, sino es precisamente por el enfrenta
miento y la polarización y existencia de divisiones, estrategias y objetivos 
políticos enfrentados incapaces todos de imponer su proyecto al conjunto 
de la sociedad española. Se produce una situación de empate, de tablas que 
están a punto de hacer quebrar Ja situación cuando ni los partidos de Ja opo
sición ni las opciones reformistas del gobierno son capaces de adoptar una 
salida aceptable por todos y se corre el peligro de que aparezcan otro tipo 
de políticos amateurs que jueguen un juego mucho más duro. En este con
texto es donde aparece la opción Suárez, pero yo no quería dejar pasar este 
momento sin resaltar cómo la democracia nace precisamente de las dificul
tades de compartir una visión común de lo que debe ser el juego político. 
No nace de la comunidad de intereses, no nace de que todos éramos demó
cratas; la democracia es el resultado del conflicto de intereses, y de la im-
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posibilidad que tienen las partes en conflicto de imponer su visión y de la 
necesidad de negociar, es decir, unas reglas de juego difíciles para todos y 
hay que recordar que la discrepancia lleva a negociar y no a la radicaliza
ción, en lo que tuvo mucho que ver la memoria histórica del fracaso de la 
República, de la guerra civil y de los cuarenta años de dictadura, porque la 
izquierda había aprendido que jugar a hacer la revolución era algo que le 
había costado tremendamente caro, pero es que Jos monárquicos, la derecha 
habían aprendido también que dejar a los militares les había costado cua
renta años de un general en el poder, y es ese contexto de empate el que 
hace que se llegue a la negociación. 

El siguiente punto que quisiera resaltar es la importancia del liderazgo 
en este proceso de transición, y más concretamente el caso de Suárez. A 
Adolfo Suárez le hacen presidente con sorpresa de muchos el 4 de julio del 
76; muchos no quieren formar parte de un gobierno de transición que pien
san que va a durar unos meses y se van de vacaciones para esperar la vuelta. 
Desde el 4 de julio hasta el 7 de septiembre Suárez busca la fórmula en que 
se va a hacer la transición. Cuando la gente vuelve del veraneo se encuentra 
que Suárez está anunciando la Ley para la Reforma Política y es impresio
nante ver la actividad que despliega Suárez en el mes de agosto en el que no 
dejan de pasar los líderes de la oposición por la Moncloa, incluso Felipe 
González, cuando durante los siete meses anteriores del gobierno Arias que 
no lo había hecho con ningún líder; lo más que había hecho era llevarle a 
una Asociación del régimen y ya le había parecido un exceso. 

Para ilustrar la importancia de los tipos de liderazgo creo que es bueno 
comparar las entrevistas que tiene Fraga, Suárez con Felipe González, cuan
do después del fracaso de la jornada obrera del 1 de mayo del 76 Fraga deci
de quitarse el coro de guardia civil, es decir, dejar de ser ministro de Gober
nación y empezar a ser vicepresidente de Asuntos Políticos y va al chalet de 
Miguel Boyer en El Viso a una cena organizada por él con Felipe González, 
de la que salen de allí los dos peleados. Fraga intenta llegar a un pacto del 
Pardo con Felipe González y le dijo que el partido socialista era una impor
tante fuerza de izquierda moderada y yo creo que en las próximas eleccio
nes yo ocuparé el poder y dentro de cinco años le toca a usted. Felipe Gon
zález no aceptó para nada, y, como luego recuerda Fraga, él tuvo razón y le 
costó a Felipe González cinco años llegar a la presidencia del Gobierno, y 
cuando Felipe González no acepta Fraga monta en cólera y salen de allí pe
leados. Cuando dos meses más tarde Felipe González va a ver a Suárez a la 
Moncloa, Felipe González sale encantado porque Adolfo Suárez se había li
mitado a escuchar y cuando Felipe González le había dicho algo sobre liber
tades, partidos políticos ... Suárez le había dicho que sí y al final Felipe Gon
zález no sabía a qué se había comprometido Suárez, pero estaba encantado 
con Suárez. Ni que decir tiene que esa capacidad de dialogar con todos y de 
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seducir a todos significó un cambió importante en la transición; unido a eso, 
la capacidad que tuvo luego de encandilar al pueblo español pues configura 
a Adolfo Suárez como el lider fundamental de ese proceso. 

Como decía, Adolfo Suárez recibe a la oposición y sus propuestas sobre 
el Referendum, al que ponen condiciones porque dicen que no es legítimo si 
no hay libertades de partidos, asociaciones ... y a los que predican la absten
ción ni les recibe, a pesar de que ellos constituyen la famosa comisión de 
los nueve que tendría que elaborar la oposición negociadora y elaborar los 
nueve-diez puntos que consideran «conditio sine qua non» para participar 
en las elecciones democráticas. Adolfo Suárez no los recibe hasta que no 
haga el Referendum y una vez que ha ganado el Referendum y ha visto el 
apoyo popular que su reforma y la del Rey han obtenido entre los españoles, 
los recibe tarde, habla con ellos de sólo dos o tres puntos de los diez y no 
les concede nada, es decir, que las comisiones negociadoras que se han divi
dido los temas van a ver a Suárez, Suárez habla con ellos y luego hace lo 
que cree conveniente, es decir, que no hay tal negociación ni tal consenso, 
simplemente es un hombre suficientemente inteligente para establecer unas 
leyes electorales, que convienen a la oposición, y se desata en la oposición 
una carrera por legalizarse, por coger puestos para la competición electoral 
y la precaria unión que habían conseguido se deshace rápidamente por la 
competencia electoral. 

Estas dos fases de la redacción de la Ley y la convocatoria de las elec
ciones ponen de manifiesto la importancia del camino escogido para la tran
sición. Suárez a partir de las leyes fundamentales, apartir del marco jurídico 
que había en el régimen anterior, da tiempo y establece las condiciones para 
que los franquistas se organicen, cuenten con recursos humanos y materia
les, estén en condiciones de concurrir a las elecciones, de tener un peso sufi
ciente en el futuro parlamento y de ver protegidos sus intereses diversos. Un 
proceso de ruptura que hubiera dejado a los escritores importantes que toda
vía tenía el régimen, que además controlaban los aparatos represivos, la eco
nomía, sin capacidad de organizarse políticamente, primero en Alianza Po
pular y después en la Coalición UCD hubiera marginado a una parte muy 
importante de la sociedad española de la democracia como sucede en la II 
República. Ese primer movimiento de pedir apoyo a las Cortes franquistas, 
de respeto a la legalidad es lo que se llama en los países del este el modelo 
español, porque en esos países han hecho revoluciones pero todo el mundo 
ha respetado las constituciones comunistas y sus parlamentos y lo que han 
hecho es reformar empezando por el artículo 6 de las constituciones y esta
blecer el pluralismo sin hacer nada antes de reformar las leyes y constitu
ción en el parlamento, y ha sido el parlamento el que ha elegido presidente a 
Vaclav Habel, presidente de Checoslovaquia, etc. Es decir, a eso se refiere 
la gente, a un proceso de reforma ... 
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COLOQUIO 

P. ¿Cómo aparece Suárez como líder del marco político? 
R. Es conocida la vinculación de Suárez a Torcuato Fernández Miranda, 

pero hay que recordar cómo Adolfo Suárez estaba vinculado a casi todo el 

mundo, con lo cual casi era inevitable que saliera por algún lado. Por ejem

plo, Carrero Blanco tenía una gran debilidad por él. El había sido Director 

General de RTVE y durante ese tiempo él tuvo muy claro que tenía que cui

dar de él, y despachaba no sólo con Carrero sino con el príncipe y se cuidó 

mucho del lanzamiento del príncipe a través de la televisión. Pero Adolfo 

Suárez no perdía día de ir a despachar a Presidencia con Carrero al que lla

maba Luis, lo que dejaba a todo el mundo muy perplejo. En su relación con 

Carrero, intenta éste conseguir de Arias Navarro hacer subsecretario de go

bernación a Adolfo Suárez. En el 73 cuando forma gobierno Carrero, llama 

a Arias y le dice que va a ser ministro de la Gobernación y le propone a 

Suárez como subsecretario, al que presenta como muy competente; Arias lo 

rechaza y se queda colgado; en ese momento Suárez se une a otro descolga

do que es Fernández Miranda. Entonces ahí hay todo un proceso de acerca

miento al Rey en el que juega un papel muy importante Alfonso Osario, que 

es realmente el hombre de la casa real , y Alfonso Osario es el que tutela a 

Adolfo Suárez hasta que, llegado el momento del liderazgo, claramente las 

condiciones hacen que él sea el elegido y no Osario u otro de los candidatos 

que había en aquel momento y es su actuación en el primer gobierno de la 

monarquía y en algunos momentos claves como la presentación de la Ley 

de Sucesiones ante las Cortes siendo aplaudido por toda la Cámara, y en que 

Adolfo Suárez era un hombre del movimiento y por eso era el adecuado 

para hacer pasar la Ley de la Reforma Política; hay que recordar que Fraga 

ni siquiera era procurador en Cortes, desde que dimite en el gobierno del 69 

le tachan de Ja lista, y Fraga por ser reformista antes de tiempo tiene en con

tra de él a gran parte del movimiento con lo que hubiera encontrado unas re

sistencias enormes del movimiento a cualquier intento de cambio mientras 

que Adolfo Suárez, como hombre que conoce el movimiento y de su genera

ción, convence a los diferentes sectores de que es lo mejor hacer una demo

cracia y mantiene el movimiento el suficiente tiempo como para ganar e l 

Referendum y, frente a la opinión de otros como Fernández Ordóñez de des

montar cuanto antes el movimiento, él dice que no es posible ganar si lo 

desmontan entonces. 
Entonces, Adolfo Suárez, por su vinculación al movimiento, por su ca

pacidad de liderazgo, por su cercanía al príncipe era el hombre adecuado. 

P. La visión que manifiesta en el paso de la transición, de un régimen 

autoritario a un régimen operativo, pudo haber sido otra cosa, y dices que 

pudo haber continuado el franquismo. A mí no me parece del todo razona-
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ble, porque los regímenes personales, y el régimen de Franco con todos los 
aditamentos que tu has puesto de coordinar unas fuerzas de oposición era 
una dictadura militar, es decir, no era el Ejército el que estaba en el poder, 
era un hombre del Ejército el que controlaba el poder. Franco estaba ahí en 
función de unos atributos de la guerra civil , legitimada por él y mantenida 
hasta el final y mantener aquello después de su muerte me parece imposible, 
no por él sino por todos los regímenes políticos. No conozco ningún régi
men político personalista que haya seguido igual después de la desaparición 
de su cabeza. El régimen de Franco con todo lo que has indicado es un régi
men personalista porque se dan una serie de condiciones exclusivas en él, 
pero que cuando se agota su persona se han agotado aquellos atributos y pri
vilegios especiales que ha tenido su persona. Lo quiso continuar Carrero y 
las fuerzas que estaban detrás fueron las que determinaron su hundimiento, 
precisamente porque ese era el continuismo de Franco, y ahí es donde em
pieza el desbarajuste de la continuidad del régimen. ¿La monarquía podía 
haber sido de otro tipo? ¿Franco no había pensado en esa monarquía? Creo 
que Franco era consciente de que lo que dejaba era totalmente imposible de 
mantenerse. Entonces, pudo haber sido otro sistema, la involución era muy 
difícil en el contexto internacional y la prueba está en que cuando se intenta 
el golpe fracasa, y para mí la clave es la guerra civil y la República, la clave 
del entendimiento. Por lo demás hay muchas cosas en las que estoy de 
acuerdo y hay una cosa fundamental y es que tienes una información exclu
siva a través de cintas que la Fundación ha recogido de conversaciones pri
vadas y por tanto estáis en el «quick» de muchas cuestiones que los profa
nos no estamos o no están. 

La segunda cuestión es ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas en el proce
so? 

R. Evidentemente, el franquismo no hubiera seguido igual, pero hay que 
recordar que las previsiones sucesorias se cumplen en cuarenta y ocho horas 
sin ningún problema frente a lo que venía anunciando la oposición, es más, 
con gran sorpresa por los sectores franquistas que tenían preparado un siste
ma represivo porque se suponía que podía haber contestación. Pero a las 
cuarenta y ocho horas de haber muerto Franco las Cortes proclaman Rey a 
Don Juan Carlos, le hacen un Te Deum y no pasa nada. Hay que recordar 
que ese esquema sigue hasta el 15 de junio de 1977, es decir, que el régimen 
no se desmorona con la desaparición de Franco; lo que yo he dicho es que 
son las divisiones de dentro del régimen las que acaban con el régimen, pero 
yo he hecho esta afirmación en tono polémico con aquellos que piensan que 
por circunstancias económicas, sociales ... decían que aquello no podía con
tinuar. Aquello continuó, Franco murió en la cama, el rey nombró dos go
biernos y el cambio lo decidieron ellos ... , aun teniendo en cuenta la transito
ria primera de la ley Orgánica del Estado del 67 que disponía que todo lo 
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que allí se decía se cumpliría a partir de que Franco muriera, porque mien
tras Franco viva por las condiciones especiales de su capitanía mantiene 
todas las prerrogativas, con lo que estaba claro que después de Franco aque
llo no iba a ser Jo mismo, pero en las previsiones sucesorias los principios 
del régimen se mantienen y se deshace desde dentro y por aquellos que esta
ban destinados a perpetuarlo. 

En el tema de las FAS no puedo más que discrepar. Ya hubieran querido 
las FAS que aquello hubiera sido una dictadura militar pero, como es sabido 
cuando en el año 47 los generales, que habían elegido a Franco en septiembre 
del 36 en Salamanca como Jefe del Estado y Caudillo, le escriben una carta 
agradeciéndole los favores y le piden que les devuelva el poder que le dieron, 
Franco se las apañó mandándolos al destierro y ascendiendo a otros para no 
devolver nada y por eso siempre el franquismo mantuvo una coalición de 
Fuerzas, porque si Franco se hubiera apoyado en el ejército únicamente, sus 
compañeros le hubieran dicho dános parte, como hizo Primo de Rivera que sí 
dice que da el golpe en nombre del ejército. Franco nunca lo dijo, aunque lo 
tiene y además lo juega contra los falangistas y a éstos contra el ejército cuan
do intenta controlar. Entonces se convierte en árbitro porque su base de apoyo 
es múltiple y con el paso de los años el papel del ejército disminuye y cuando 
llega la transición el ejército simplemente no tiene gran cosa que decir. No se 
le ocurre a nadie que el presidente tiene que ser un militar ni pedir permiso a 
los militares para hacer las cosas porque no son la fuerza clave del régimen. 

P. La cuestión que yo planteaba a Fernando que es su tesis doctoral es 
muy importante. De aquí arranca el que hablemos de democracia vigilada 
de una parte importante de la transición española, que se ha hecho así tam
bién porque el ejército tenía unas garantías y esa garantías era el rey, el rey 
soldado de la constitución canovista y lo está en la percepción clásica de la 
transición de Franco. Franco sabía esto y por eso le educa militarmente 
como garantía y el ejército es en el príncipe en el que de alguna manera de
lega la fuerza que ha mantenido durante cuarenta años. Estoy de acuerdo 
contigo en que Franco es un arquitecto en el manejo de las fuerzas de la de
recha distribuyendo las presiones de forma equilibrada entre católicos, car
listas, alfonsinos, tradicionalistas, y falangistas, el movimiento de la comu
nión, e incluso le asigna unas carteras claras y unas secciones bien 
preparadas, pero detrás está la legitimidad que da un golpe y una guerra que 
ha ganado el ejército y esa es su legitimidad de origen, lo que le mantiene a 
él y lo que él recuerda, y el ejército es garante de todo esto, aunque haya es
cisiones de militares alfonsinos, monárquicos, falangistas ... , y en el período 
36-38 hay militares que se consideran con más preeminencia que Franco 
desde el punto de vista militar como es Mola, Sanjurjo, Queipo, Kindelan y 
fundamentalmente Cabanellas. Todo este ejército debido a que Franco tiene 
el mejor ejército, el del sur, es el que le confiere a Franco una autoridad y 
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esa autoridad le mantiene a Franco hasta el final. Por eso he dicho dictadura 
militar que no es lo mismo que totalitarismo .. . , y lo único que he aclarado es 
que la legitimidad que mantiene a Franco es el régimen militar y que los mi
litares mantienen esa preeminencia ahí de salvaguarda del sistema estableci
do hasta el final e incluso hasta hoy; y uno de los grandes escollos de la 
transición está en el reconocimiento del partido comunista, que es un pacto 
entre Suárez con Fernández Miranda y el rey cuando Suárez ha prometido al 
ejército que no lo legalizaría, porque el ejército aceptaba el juego de las 
fuerzas de izquierda a excepción del partido comunista, por la educación an
ticomunista en que había sido adecuado el ejército. Este es un momento tan 
grave que para mí desde el punto de vista institucional podía haber sido más 
grave que el 23-F, lo que pasa es que el partido comunista le había dado al 
rey unas garantías tan importantes que eran increíbles: aceptar la corona, la 
bandera, el himno, y ese es un pacto de Carrillo con Suárez. Lo que yo 
tengo claro es que si el partido comunista no es reconocido no hay juego de
mocrático porque el partido comunista tenía más fuerza que el partido socia
lista a nivel de calle, y a nivel de movimiento estudiantil y a nivel de movi
miento cultural e intelectual y cuando se decía la oposición se decía el 
partido comunista y si ese reconocimiento no se hace yo creo que el sistema 
democrático hubiese sido lo que pensaron los políticos cuando no quisieron 
aceptar a Suárez, que iba a ser el rey y su propio régimen establecido, y si 
eso no se hizo fue evidentemente porque el ejército se ha controlado desde 
Franco al rey y la mayor legitimidad está en que ese ejército a pesar de toda 
la erosión que ha sufrido se ha mantenido leal a la corona. 

R. El problema que surge cuando se tratan estas cuestiones es que toda
vía no está estudiado el régimen de Franco. Entonces las condiciones en las 
que se ejerce el poder en el régimen de Franco es un tema que los historia
dores y politólogos tenemos pendientes, y la polémica es el origen del poder 
de Franco y la evolución. 

P. Me ha extrañado que no haya citado a Areilza como personaje impor
tante en aquella situación. 

R. La verdad es que no. El hubiera querido ser muy importante pero se 
equivocó en todas. Fue muy importante para el acontecer diario, pero hay 
que recordar el momento en el que el Rey pide la dimisión a Arias y Areil
za lo festeja invitando a los periodistas porque piensa que el Presidente va 
a ser él (por supuesto allí está Pío Cabanillas celebrándolo también) y 
cuando el Rey llama a Suárez (que estaba nerviosísimo esperando la llama
da) le pide que cuente con Fraga y con Areilza. Fraga que es más experi
mentado que Areilza se va a pescar porque sabe que si la crisis la han 
hecho sin decirle nada él no va a estar después; Areilza, mucho más inge
nuo celebra con los periodistas y cuando Adolfo Suárez llama a su casa la 
chica le dice «lo siento; el presidente no se puede poner porque está des-
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cansando». O sea que Areilza se caracteriza por no tener una visión muy 
acertada de las jugadas que van ocurriendo, lo que no quita para que sea 
una persona relevante «per se», aunque a toro pasado su papel no es fun
damental. 

P. El papel de Fernández Miranda sí debió ser importante. ¿Es cierto 
que terminaron enfrentados Adolfo Suárez y él? 

R. Totalmente cierto. El papel de Fernández Miranda en el nombramien
to de Adolfo Suárez es muy importante como lo es en la redacción de la Ley 
de la Reforma Política. Es muy importante él para que las Cortes aprueben 
la Ley para la Reforma Política, y en ese período todos Jos domingos se reú
nen para comer el Rey, Fernández Miranda y Suárez que son Jos verdaderos 
hacedores del juego político, pero una vez que el simpático Suárez hubiera 
desmontado el movimiento, la presidencia del primer gobierno democrático 
le correspondería a él , y cuando Adolfo Suárez después de haber hecho lo 
más difícil va al Rey y le dice que lo que hay que hacer es preparar las elec
ciones encuentra una fría acogida, empieza la ruptura de ese triángulo y el 
distanciamiento y enfriamiento con Fernández Miranda. Lo que ocurre es 
que el prestigio y capital político que había adquirido en ese período de pre
paración de la Ley para la Reforma Política pues Torcuato Fern. Mir. ya 
había dejado de ser rival político para él, pero hay que recordar que F. Mir. 
dimite como presidente de las Cortes en Mayo antes de que se celebren las 
elecciones como señal de protesta. No se integra en UCD y acaba en Ja opo
sición y se supone que cuando murió inesperadamente en el 79 estaba pre
parando una operación contra Suárez. 

P. Cuéntanos el papel del exterior. ¿Qué papel juegan las potencias ex
tranjeras? 

R. Hay una preocupación grave, que es que no se repita lo de Portugal , 
que había ocurrido un par de años antes y se estaba radicalizando, y el que 
no se produjera una situación revolucionaria era una preocupación real. Los 
EE.UU. apoyan claramente al príncipe. 

Hay que recordar el viaje del príncipe a los EE.UU. y hay que recordar 
el apoyo a Suárez y cómo es recibido después de las elecciones por el pre
sidente Cárter y la renovación del acuerdo defensivo que es convertido en 
tratado de amistad. Hay un reparto de papeles: de la oposición se ocupan 
los alemanes, es decir, el PSOE es tutelado por el PSD alemán a través de 
la Fundación Evert y de la embajada alemana, entonces cuando quieren dar 
un mensaje a Felipe González o a Nicolás Redondo para evitar una mani
festación o embrollo, el conducto es la embajada o directamente Willy 
Brandt, etc. , que son los que moderan las relaciones del PSOE con UGT y 
ahí los americanos no se meten. Cuando los americanos quieren hacer algo 
también acuden a Ja embajada alemana y hay un reparto de juego, pero el 
papel de las diversas fundaciones alemanas y el PSD es muy importante 
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como elemento de moderación y corno elemento de conexión con el go
bierno. 

P. ¿Por qué dimitió Suárez? Yo estoy convencida de que si Suárez no di
mite UCD pudiera haber permanecido en el poder más tiempo y aquello 
destrozó a la UCD. 

R. Es la pregunta del millón. Adolfo Suárez no dimite por presiones mili
tares. Dimite por una serie de razones entre las que está la falta de cultura de
mocrática, es decir, Suárez es un político franquista y en el franqui rno el 
poder se tenía o no pero no se dimitía; ¿qué es lo que en una democracia hace 
un presidente que tiene mayoría en el parlamento ganada por mayoría apenas 
hace dos años? Pues si es acosado desde dentro y desde fuera de su partido, 
un presidente lo que hace es disolver el parlamento y convocar elecciones. Si 
las pierde se convierte en un partido importante en la oposición y limpia 
UCD de todos aquellos que le hubieran estado haciendo traición por el sim
ple motivo de no ponerle en las listas y nos hubiera ahorrado algunos dolores 
de cabeza. Pero Suárez se desmoraliza por muchas razones; creo que es Mar
tín Villa el que dice que una de las causas de su desmoralización es la falta de 
apoyo popular que tiene. Cuando a Suárez le llevan las encuestas y ve que no 
puede recurrir a lo que siempre había recurrido, que era el pueblo español, y 
si a Suárez las encuestas le dicen que tiene apoyo popular, a Suárez le impor
ta muy poco lo que diga Herrero de Miñón , el grupo parlamentario, lo que 
haga Fernández Ordóñez desde la socialdemocracia y muy poco lo que diga 
Felipe González, pero Adolfo Suárez se ve privado de todo ese tipo de apo
yos y además se encuentra sin la fuerza popular. Entonces en vez de reaccio
nar corno se haría hoy, con una cultura democrática ya más asentada, y si 
pierdes los apoyos disuelves y dejas que sea la voluntad popular la que diga 
lo que tiene que pasar, pues él simplemente se va en contra de la opinión de 
algunos de sus más fieles colaboradores y con el entusiasmo de otros. 

Interpela Miguel A. Mateas. Sin ánimos de entrar en la cuestión del 
ejército sí aportar un dato fundamental. Tu sabes que era la cuadratura del 
círculo la UCD, que tenía una función que jugó y agotó en la transición por
que lo que no era es un partido político; incluir liberales, socialdemócratas, 
democristianos, católicos, falangistas puros y menos puros, grises y demás, 
tu sabes que allí era dificilísimo porque se juntaba en su propio partido lo 
que a nivel europeo formaba el aspecto político de un parlamento francés, 
etc. Creo que cumplió el papel y se quedó sin partido. Creo también que la 
necesidad de terminar la transición llevando a la oposición al poder y reali
zar lo que la derecha no podía hacer en el país fue otra causa. Pero es una 
opinión personal. 
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