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Introducción 

    Uno de los aspectos más característicos de la historia contemporánea de España es 

la dictadura de Franco, que duro casi cuarenta años (1939-1975). A partir de este 

momento, Franco domino toda España, y estaba en contra de la democracia,  él fue el 

único que decidía los asuntos importantes reduciendo las libertades de los españoles y 

prohibiendo los partidos políticos. A lo largo de este periodo, los españoles vivían bajo 

una libertad limitada en todos los dominios de la vida. 

       Nuestro estudio se basa sobre la época interior de franco que ha llamado nuestra 

atención primero como hispanista argelino, nos interesa mucho conocer la historia de 

España, pero el objetivo principal de este investigación es estudiar la política interior 

del franquismo. 

      Por ello  ¿Qué es el franquismo?; ¿cómo se caracterizo España durante este  

       Periodo? Y ¿cómo se acabó este periodo? 

       El franquismo es un periodo de la historia de España que dura cuarenta    años, en 

Concreto desde otoño de 1939 hasta la muerte del dictador en 1975. El franquismo 

Durante este largo periodo de tiempo era evolucionando, podríamos decir que existen 

“una sucesión de franquismos”, aunque en lo esencial, el régimen continuará siendo el 

mismo durante todo el periodo, es decir, ausencia de libertades políticas, culturales, 

laborales e individuales, y poder ejercido de manera personal por un dictador el cual 

acumula en su mano todos los resortes del poder. 

 

     Si el franquismo sobrevivió a los diferentes avatares históricos, II Guerra Mundial 

Incluida, se debió a que la guerra había supuesto una quiebra histórica sin  

Precedentes, aquí los vencidos no podían plantear una oposición efectiva, y a que los 

sectores sociales 

   El principal rasgo definitorio del régimen franquista fue que una única persona, el 

Generalísimo Franco de ahí el nombre con el que se conoce, acumuló en sus manos 

unos poderes omnímodos como ningún otro gobernante había gozado jamás en la 

historia de España. La Ley de Reorganización de la Administración Central del 

Estado, promulgada por el propio Franco solo cuatro meses después del final de la 
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Guerra Civil Española, así lo confirmó al atribuir al Caudillo, «invicto y providencial», 

todos los poderes ejecutivos y legislativos 

   Para llevar a cabo nuestra modesta tarea investigadora, nos hemos basado en una 

disciplina muy importante, es la historia, que nos permitirá a lo largo de nuestro 

trabajo, repasar los acontecimientos históricos más representativos de la época 

franquista  desde su aparición hasta el decreto final 1975. Así como, nos ayuda para 

comprender y conocer la política interior de Franco y la sociedad franquista, también, 

nos incita a ver y descubrir como fue la sociedad durante el franquismo. 

   Hemos delimitado nuestro campo de investigación en torno de un período que, según 

investigadores es bastante largo y difícil, comprendido entre 1939-1975, con la meta 

de indicar el eco de Franco y la importancia de sus aportaciones y participaciones en el 

desarrollo de la sociedad española. 

   En el primer capítulo intentaremos estudiar  la España de la Guerra Civil (1936-

1939), su situación política, y el papel de Franco como figura de esta guerra, que tras a 

ésta llamo a si mismo Jefe de Estado. Dando una pequeña biografía del general. 

   En el segundo capítulo, segundo abordaremos la economía durante el franquismo 

que conocía tres etapas; la primera es de los años cuarenta marcada por la 

implantación del sistema autárquico. La segunda, la de los años cincuenta y la tercera, 

desde 1959 hasta1975conocida por el milagro económico español. 

  Hablaremos de la sociedad española franquista y sus características, que estaba 

marcada por muchos conflictos, y tratamos la mujer española como miembro de esta 

sociedad. 

    En tercer capítulo analizaremos España entre 1939 y1975 en cuanto al sistema 

político, en el que Cabe mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, España 

estaba neutral, o de otra forma no participo oficialmente en ella. Franco aprobaba unas 

leyes denominadas leyes fundamentales. El llamo a su régimen, democracia orgánica, 

pero en realidad no era una democracia y su política interior y la naturaliza del 

régimen y los bases del régimen terminando con la última salida del régimen  
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1.  España de la Guerra civil y Franco  

1.1 Situación política de España durante la guerra civil 

      España durante la Guerra Civil fue dividida en dos bandos; republicanos y 

nacionalista, y cada uno de estos bandos quiere establecer el sistema político que le 

parecía mejor. Franco fue una de las figuras de este conflicto que se terminó con la 

victoria de los franquistas. 

      El 16 de febrero de 1936, se celebran las elecciones. El Frente Popular obtiene el 

47% de los votos, y la derecha el 45%, dejando una España dividida en dos bandos. 

Los españoles que no confían en el Frente Popular, apoyaron la sublevación militar, a 

causa de los violentos años de la Segunda República
1
, la carencia absoluta de la ley y 

el imperio absoluto del terror. 

       Azaña fue nombrado presidente de la República y decide destinar a los sospechas 

del levantamiento a plazas aisladas, o fuera de la Península para descabezar el 

movimiento: Franco a Canarias, Mola a Pamplona y Goded a Las Baleares. 

      El 17 de Julio comienza la sublevación en Melilla y Mola fue el Director. Después 

las tropas de Marruecos encabezan la rebelión armada del sur al norte. Este golpe 

militar fracasó en la mayor parte del país y los golpistas no pudieron cumplir con su 

principal objetivo que es conquistar la capital del Estado Madrid. Este fracaso dio paso 

a una Guerra Civil cruel y sangrienta que duró  casi tres años (1936-1939).Y como 

todo conflicto, la Guerra Civil tuvo dos partes que luchaban por mantener el modelo 

de sociedad que mejor les parecía. Estos dos bandos son: el bando republicano o de 

Izquierda, y el bando nacionalista o de Derecha
2
.  

      Primero, el bando republicano, que no tiene ejército ya que batallan mediante las 

Milicias Populares. Este Frente fue apoyado por la URSS
3
  de Stalin

4
 y también por la 

clase de obreros y la pequeña burguesía y por voluntarios de diferentes países como 

Francia e Inglaterra formando lo que se llama las Brigadas Internacionales. Los 

                                              
1
 La segunda república (1931-1939) 

2
 http://historiacontemporaneadeEspaña/GuerraCivil Extraído el 03 enero de 2016. 

3
 La unión soviética (hoy Rusia) 

4
 Presidente de la unión soviética 

http://historiacontemporaneadeespaña/GuerraCivil
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republicanos no obtienen ningún apoyo ni de Francia, ni de Inglaterra ni tampoco de 

EE.UU
5
, que no podían embarcarse en una peligrosa guerra que amenace la paz en 

Europa. 

       Segundo, el bando de los rebeldes
6
  apoyado por la iglesia católica, los 

monárquicos, los aristócratas, los falangistas y los partidos conservadores, y también 

obtienen una ayuda militar de los fascistas: Alemania  de Hitler, Italia de Mussolini y 

Portugal de Salazar. 

        La Guerra Civil se terminó en el 1 de abril de 1936 con la toma de Valencia 

donde estaba el gobierno republicano y Madrid, con la victoria del bando nacionalista 

encabezado por Francisco Franco, y en ella se perdieron más de 500 000 vidas 

españoles. Y Franco nombro a si mismo caudillo de España y Jefe de Estado, 

gobernado España hasta su muerte en 1975. 

1.2  Franco como figura de la Guerra Civil 

        Franco y la Guerra Civil son dos elementos inseparables que constituyen y 

representen una de las etapas más negras y sanguinarias de la historia contemporánea 

de España, con Franco como principal protagonista. Éste se atribuyó a sí mismo un 

papel clave en el levantamiento. 

       Las elecciones de 1936 pusieron de manifiesto el fracaso de la República 

moderada en España. El duelo entre las fuerzas revolucionarias y las conservadoras, 

todavía poderosas, creaba un verdadero clima de guerra civil latente. A partir de 

entonces los jefes militares hostiles al Frente Popular prepararon el golpe de Estado 

que había de poner al frente del gobierno al general Sanjurjo, el vencedor de la guerra 

de Marruecos, exiliado en Portugal. 

     El asesinato del dirigente de la derecha parlamentaria, Calvo Sotero (foto), fue la 

chispa que prendió fuego a la pólvora. El 17 de julio se alzaba el ejército de 

Marruecos. El 18, el ejército de la metrópoli seguía el ejemplo. El 19, Franco llegaba a 

Tetuán en un avión civil inglés y tomaba el mando del ejército de África. La situación 

                                              
5
 Estados Unidos  

6
 Nacionalistas, franquistas, los de derecho  
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era delicada. El alzamiento militar había triunfado en las provincias conservadoras 

donde la mayoría de la población lo apoyaba (Castilla la Vieja, Navarra); había 

dominado la situación en Galicia, en Zaragoza, en Sevilla, en Granada y en Córdoba, 

pero había fracasado en las grandes ciudades, donde el Gobierno armó al proletariado, 

y en las provincias de tendencias separatistas. Todavía más grave era el hecho de que 

los marineros se habían amotinado contra sus oficiales y, después de matarlos o 

quitarles el mando, impusieron la fidelidad de la Marina al régimen republicano. El 

ejército de Marruecos, por tanto, no podía pasar a la Península. Finalmente, el general 

Sangro había muerto en un accidente de aviación al salir de Portugal. La creación de 

una Junta Militar en el norte de España paliaba provisionalmente este acontecimiento 

imprevisto.
7
 

     Franco consiguió trasladar sus tropas al sur de España, utilizando algunos aviones; 

luego envió audazmente un convoy marítimo, a pesar de la superioridad 

numéricamente aplastante de la flota roja. Entonces, mientras el ejército de Mola 

cerraba la frontera francesa del Noroeste e iniciaba la conquista de Guipúzcoa, el 

ejército de África pasaba a la ofensiva, pacificaba a Andalucía y a Extremadura, 

establecía contacto con el ejército del Norte y liberaba Toledo, donde el general 

Moscado, encerrado en el Alcázar con 1.105 hombres, había resistido los asaltos del 

enemigo desde el 19 de julio al 28 de septiembre. 

     El sitio del Alcázar suscitó un interés considerable, tanto en España como en el 

extranjero. Su victorioso desenlace incrementó el prestigio de Franco, que se imponía 

como el jefe militar más capacitado del campo nacional. Por ello la Junta Militar le 

designó generalísimo, confiándole posteriormente la dirección del Estado español (1 

de octubre 1936). Franco iba a llevar de frente la guerra y el gobierno de la zona 

nacional. 

     Franco deseaba imponer rápidamente la paz en Madrid. Intentó tomar la ciudad con 

su pequeño ejército reforzado con unidades procedentes del Norte. Los revolucionarios 

dominaban en Madrid. La llegada de las primeras unidades de las Brigadas 

                                              
7
 GALLEGO-José Andrés, DE LLERA Luis, VELARDE Juan y GONZ ALEZ Nazario. Historia de 

España, España Actual, la Guerra Civil. Editorial Gredos. Madrid. P 120 
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internacionales los reforzó. Los nacionales quedaron detenidos delante de la ciudad, 

después de los sangrientos combates de la Ciudad Universitaria, pero cortaron la 

mayor parte de las comunicaciones de la capital (noviembre 1936-marzo 1937). En 

adelante, la guerra iba a ser una lucha de desgaste. Ya desde el principio de las 

operaciones, aviones y municiones habían sido enviados por el Gobierno del Frente 

Popular francés a los gubernamentales; por Hitler y Mussolini, a los racionales. A 

finales de agosto, Stalin decidió apoyar a la República española. Envió a España 

armas, técnicos y consejeros políticos rusos y voluntarios comunistas de todos los 

países. El Eje replicó intensificando su ayuda. 

     Después del fracaso italiano de Guadalajara, Franco modificó sus planes y 

emprendió la pacificación de las provincias del Norte sometidas al Frente Popular 

(Vascongadas, Santander y Asturias), pero aisladas del territorio regido por el 

Gobierno republicano, refugiado en Valencia. Después de la muerte de Mola  dirigió la 

conquista de Bilbao (19 jun. 1937), luego la de Santander (26 de agosto) y la de 

Asturias (octubre), a pesar de las vanas ofensivas rojas de diversión de Brunete (15-25 

de julio) y Belchite (agosto-septiembre). La balanza se inclinaba decididamente del 

lado nacional.
8
 

       Franco preparaba una nueva ofensiva contra Madrid cuando el mando adverso 

lanzó un ataque contra Teruel. La contraofensiva nacional, estorbada por un frío en 

extremo crudo, no logró salvar la ciudad. Después de su reconquista (21 febrero 1938), 

Franco desencadenó una ofensiva que rompió el frente enemigo, llevó a la conquista 

de Lérida y al Mediterráneo, en Vanaros (15 de abril) y a Castellón de la Plana (14 de 

junio), separando a Cataluña de Valencia y Madrid. Valencia estaba amenazada 

cuando los rojos contraatacaron y volvieron a pasar el Ebro (24-25 de julio). Franco 

concibió entonces el plan de sostener en esa bolsa una batalla de desgaste en la que el 

ejército enemigo se agotaría. Acertó en sus previsiones. La ofensiva enemiga quedó 

detenida. En noviembre, los nacionales atacaron, a su vez, y empujaron más allá del 

                                              
8
 GALLEGO-José Andrés, DE LLERA Luis, VELARDE Juan y GONZ ALEZ Nazario. op.cit. P 122 
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río los restos de un ejército desangrado. Antes de que éste pudiera reorganizarse, 

Franco emprendió el 23 de diciembre la operación decisiva: la conquista de Cataluña.             

    El 26 enero 1939 se ocupó Barcelona. La República roja se vino abajo. Después de 

los combates callejeros de Madrid, entre los partidarios de la rendición y los 

comunistas que todavía querían resistir, los nacionales no tropezaron ya con oposición 

notable. Entraron en la capital (28 de marzo) y en Valencia (30). El 1 abril 1939 la 

guerra había terminado
9
. 

1.3 Breve biografía de Franco 

     Nació el 4 de diciembre de 1892 en la calle María de El Ferrol (La Coruña). 

Segundo hijo de una familia de marinos. 

     Fue bautizado en la Basílica de San Francisco y pasó una infancia poco feliz. El 

padre abandona el hogar y es su madre quien se encarga de su educación. 

       Fue un niño meticuloso, obstinado, astuto y prudente. Su voz, aflautada, y su 

apariencia física, le valieron el diminutivo de Paquito, con el que se le conoció durante 

muchos años. 

       En el año 1907 ingresó en la Academia Militar de Toledo donde le apodaron  y 

donde recibió el grado de segundo teniente de Infantería tres años después.
10

 

     Inició su carrera militar en el Ejército de África, donde cosechó méritos y ascensos 

por acciones de guerra. La creación de la Legión Extranjera le dio la oportunidad de 

convertirse en comandante a los 30 años y llegar a general a los 34, el más joven de 

Europa desde Napoleón Bonaparte. En 1923 se casó con Carmen Polo, perteneciente a 

la alta sociedad asturiana, y regresó a África para mandar la primera bandera del 

Tercio Extranjero. 

      Director desde 1928 de la Academia General Militar de Zaragoza, hasta que en 

1931 Manuel Azaña, ministro de la Guerra en el gobierno provisional republicano, 

decretó el cierre de dicha institución castrense. Intervino en la represión de la 

                                              
9
 http://www.generalisimofranco.com/VIDAS/principal.htm Extraído el 03  de enero de 2016. 

10
http://www.buscabiografias.com/Francisco.Franco.Bahamonde  Extraído el 03  de enero de 2016. 

 

http://www.generalisimofranco.com/VIDAS/principal.htm
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insurrección revolucionaria en Asturias (octubre de 1934). En 1935 asumió la jefatura 

del Estado Mayor y en 1936 es destinado a la comandancia general de Canarias. Desde 

este puesto intervino en el levantamiento militar contra el gobierno republicano. El 

golpe fue iniciado el 17 de julio en Marruecos y llegó a Tetuán el 19 de julio para 

tomar el mando del Ejército de África. 

      El 20 de julio moría en accidente de aviación el general José Sanjurjo, quien debía 

dirigir el pronunciamiento militar. La Junta de Defensa Nacional constituida el 24 de 

julio en Burgos por los militares sublevados distribuyó el mando del Ejército rebelde 

del Norte y del Sur entre los generales Emilio Mola y Francisco Franco. El 29 de 

septiembre de 1936 fue nombrado generalísimo de las fuerzas militares sublevadas y, 

el 1 de octubre, jefe del Estado. El fallecimiento en accidente de aviación del general 

Mola (junio 1937) le liberó de un posible competidor. Otro tanto sucedió al ser 

asesinado en la cárcel de Alicante (noviembre 1936) el fundador de Falange Española, 

José Antonio Primo de Rivera en noviembre de 1936. En efecto, el 19 de abril de 1937 

era promulgado el Decreto de Unificación que unía a Falange con los tradicionalistas y 

ponía bajo la jefatura del caudillo, título preferido por el general, a la Falange 

Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de 

las JONS).
11

 

       El 30 de enero de 1938, presidió el primer gobierno de su larga dictadura. Miles 

de exiliados partieron para América Latina; otros, para países europeos y hasta la 

Unión Soviética. En los años cuarenta continúo existiendo represión, de la que dan fe 

los cientos de miles de presos, las ejecuciones, que continuaron hasta el año 1943, o la 

guerrilla, que duró hasta 1953. 

      Desde que terminó la guerra el 1 de abril de 1939 y hasta su muerte (20 de 

noviembre de 1975), monopolizó un régimen que se confunde con su titular: el 

franquismo. Comprendió que si la Falange desaparecía para complacer a los aliados, la 

coalición de fuerzas que le habían ayudado a ganar la guerra -militares, monárquicos, 

católicos, carlistas y falangistas- quedaría inclinada a favor de los monárquicos. 

                                              
11

 A. Fernández Puig (2011). “la dictadura franquista: régimen político, evolución social y 

económica”, Clío 37. Madrid. P 45        
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Falange fue en el extranjero la señal de identidad del régimen de Franco y esa fue una 

de las razones por la que nunca la desmanteló, a pesar de que se lo aconsejaron y de 

que hacerlo hubiera complacido a los aliados. España se vio aislada de la comunidad 

internacional durante más de una década, y ello propició una economía basada en un 

sistema corporativista y autárquico. Sin embargo, la Guerra Fría supuso un balón de 

oxígeno para Franco. A principios de los cincuenta, casi simultáneamente, Estados 

Unidos y la Santa Sede firmaron acuerdos de cooperación con su gobierno, dándole la 

legitimidad internacional que necesitaba. A ello siguieron la incorporación de España a 

las Naciones Unidas y el primer plan de estabilización económica, acordado con el 

Fondo Monetario Internacional.
12

 

      En julio de 1969 se anunció que el príncipe Juan Carlos de Borbón sería el sucesor 

de Franco en la jefatura del Estado y un año después se firmó el primer acuerdo con el 

Mercado Común Europeo, antecedente de la actual Unión Europea. La astucia fue la 

cualidad que permitió a Francisco Franco mantenerse en el poder tanto tiempo, pues 

supo mantener un equilibrio entre varias fuerzas políticas dispares entre sí, según el 

historiador inglés Paul Preston. Franco odiaba a los comunistas, a los masones y a los 

liberales y defendía la fe católica y los valores del Imperio Español por encima de 

todo. Se refería a la independencia de las últimas colonias españolas (Cuba, Puerto 

Rico y Filipinas) como "el desastre" y relacionaba a la izquierda con el mismo 

demonio. Hasta junio de 1973, cuando por primera vez cedió la jefatura del gobierno a 

su 'mano derecha', el almirante Luis Carrero Blanco, Franco fue al mismo tiempo jefe 

del Estado, del Gobierno y del Ejército. 

      Publicó en 1922 el libro 'Diario de una bandera' y bajo el seudónimo de Jaime de 

Andrade, escribió la novela Raza, que inspiró la película del mismo título en 1942. 

Con el seudónimo de Jakim Boro, publicó una serie de artículos antimasónicos y 

antisemitas en el órgano de Falange, el diario Arriba.
13

 

                                              
12
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13
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     Tuvo una hija, María del Carmen Franco Polo, Duquesa de Franco y su yerno fue el 

médico Cristóbal Martínez-Bordiú, Marqués de Villaverde.
14

 

1.3.1  La última enfermedad de Franco 

       En la tercera semana de octubre se produjeron rumores acerca de una nueva  

enfermedad  del  Caudillo.  El 20  de  octubre  los  rumores  se acrecentaron y llegaron 

a su clímax el martes día 21 de octubre, en que alguna emisora extranjera llegó a decir 

que había fallecido. La Casa Civil del Jefe del Estado dio a conocer una nota 

señalando que había   padecido   un   proceso   gripal   que   se   complicó   con   una 

insuficiencia coronaria aguda. El comunicado decía también que la crisis había sido 

superada, aunque no incluía ningún boletín médico oficial. 

      A las 8,10 de la noche del 21 de octubre, la Dirección General de Coordinación 

Informativa  dio a conocer  que el estado de Franco había sufrido una complicación. 

Según nota facilitada por la Casa Civil del Jefe del Estado, “en el curso de un proceso 

gripal, Su Excelencia el Jefe del Estado ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria 

aguda, que está evolucionando satisfactoriamente, habiendo comenzado ya su 

rehabilitación y parte de sus actividades habituales. A las diecinueve horas del día de 

hoy, Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en su despacho al presidente del 

Gobierno, con quien mantuvo una conversación de cuarenta y cinco minutos”. Este 

primer texto se proponía tener efectos tranquilizadores  para el país, alertado e inquieto 

por toda una serie de rumores que circulaban por la falta de noticias oficiales. Junto a 

ello se informó que  seguían  suspendidas  las audiencias.  El arzobispo  de Madrid  y 

presidente  de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Vicente Enrique y 

Trancón, pidió rogativas a todos los diocesanos por la salud de Franco
15

. 

       La evolución de la enfermedad parecía favorable, hasta que el día 23 se dijo que 

“el Jefe del Estado ha experimentado un retroceso y han aparecido signos incipientes 

de insuficiencia  coronaria”.
16

  La poca información  oficial que se facilitaba sobre el 

                                              
14

 A. Fernández Puig. op.cit. P 49        
15

 http://fr.scribd.com/doc/52175667/Tema-11-La-Dictadura-Franquista Extraído el 05 de enero de 
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16
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tema hizo que crecieran los rumores. Varios procuradores en Cortes manifestaron su 

malestar y se declaró públicamente que “en condiciones normales y mientras las 

circunstancias no aconsejen lo contrario”, habría un parte médico a las dos de la tarde, 

a media mañana y a media tarde, y sendas informaciones de las Casas Militar y Civil 

del Jefe del Estado. El ministro de Información  y Turismo reconoció en rueda de 

Prensa “que tal vez se pudo intentar sólo ganar unas horas”, pero que se había hecho 

porque “la delicadeza del tema y la conveniencia, aconsejaban disponer de un refrendo 

oficial”
17

. 

1.3.2 Personalidad política de franco 

     «Hágame caso: no se meta en política » esta expresión fue la respuesta de Franco a 

un contertulio cuando le pidió  que lo hiciera ministro, con esta frase reflejamos la 

concepción de su personalidad y como vio en su juventud el devenir de la historia de 

España, más  de su experiencia política durante su vida. 

    La formación del general Franco como un oficial del ejército español, así como el 

ambiente militar en el que se desenvolvió, la preparación humanística y la filosofía 

forjaron en gran parte su personalidad política. En Marruecos Franco forjó su carrera 

militar, África fue su opción y el mismo dijo que  “Sin África no podía explicarse a sí 

mismo“,  ni Franco mismo ni su ideal se entendían sin el paso por África. 

     En un primer plan del pensamiento militar del general Franco siempre estuvo la 

disciplina, la moral intachable, los valores ideológicos patrióticos unidos a estas otras 

virtudes permitían a un ejército vencer siempre. En sus destinos marroquíes, intervino 

en diversas acciones militares y protagonizó una fulgurante carrera, intervino también 

en la represión asturiana y después en África. Ascendió a teniente coronel y asumió al 

mando de la legión
18

 con una dura disciplina. Franco ostentó en el frente de un 

desprecio absoluto por la vida humana y practicó una violencia que resguardaba bajo 

el imperio del reglamento y una defensa absoluta de la obediencia jerárquica. 

                                              
17
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     Toda esta experiencia en el frente y los rasgos de su condición militar fueron 

vertidos sobre su personalidad política lo que tuvo consecuencias en su imposición al 

frente del alzamiento
19

,  en su manera de gobierno y en su punto de vista sobre la 

realidad sociopolítica española. Aparte de repetidas quejas sobre el desamparo de las 

fuerzas políticas al ejército en Marruecos, Franco no había tenido una actividad 

política ninguna. Era un convencido monárquico,  y con la proclamación de la 

Segunda República Española Franco quedó muy preocupado por la nueva situación 

política; Pero después de cambio del régimen con el triunfo de la derecha española, el 

nuevo gobierno ascendió a Franco a general de división alcanzando así el techo de su 

carrera militar ya que la república había suprimido el empleo  de teniente general. 

      La creencia en el papel del director de ejército, la pura religiosidad y el anti 

obrerismo presentes en el conjunto de ideas de la derecha española de la época y 

fueron incorporadas durante los años treinta en una visión historicista, radical e 

integrista.  El anticomunismo y el anti monismo  fueron dos ideas que vertebraron su 

concepción política. 

    Su ideología se definió como nacional catolicismo destacando su nacionalismo 

centralista y la influencia de la iglesia y además ámbitos de la sociedad aunque  

políticamente e ideológicamente Franco se definió sobre todo por rasgos negativos; 

antiliberalismo, antimasónico, etc.
20

 

     Simbólicamente, esta fusión de características encuentra su mejor concreción en la 

leyenda que hizo  grabar en las monedas que llevaban su efigie: Caudillo de España 

por la gracia de dios. 

1.3.3 Los pilares del régimen 

        El régimen franquista fue una dictadura personal, encabezada por francisco 

franco, con el apoyo de una tríada formada por el ejército, el partido único y la iglesia. 

                                              
19
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       El ejército: depurado en la guerra civil, se encargó de la seguridad del estado y fue 

el principal pilar del régimen, ya que la mayoría de los militares ocuparon cargos 

políticos importantes, además el ejército tuvo la potestad de intervenir en los delitos 

políticos y esto mediante los consejos de guerra, el ejército franquista fue dividido en 

fuerzas armadas, guardia civil y policía armada (grises). 

     El partido único: cuyo nombre completo era Falange Española Tradicionalista y de 

las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista  cuyas siglas eran (FET Y JONS), se 

ocupó de dotar al régimen sus bases ideológicas como el control de los medios de 

comunicación y la provisión de la mayoría de los cargos administrativos. 

     Su principal función fue el control de la vida social y económica del país a través 

de diversas instituciones del régimen; el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, el 

Sindicato Español Universitario (SEV) y la Central Nacional Sindicalista (CNS). Esta 

última incorporó a obreros y empresarios a una organización llamada Sindicato 

Vertical que trató de integrar (encuadrar, controlar y reprimir) al mundo del trabajo y 

de la empresa.
21

 

      La iglesia católica: cumplió durante mucho tiempo el papel legitimador del 

régimen franquista, A cambio de eso, la iglesia contó con un amplio apoyo económico 

estatal, además la iglesia disfrutó de un enorme poder: su red de centros educativos 

creció y las materias religiosas eran de enseñanza obligatoria en el que controlaba los 

usos y costumbres sociales (matrimonio religioso, prohibición del divorcio y censura 

de las publicaciones y espectáculos)
22

. 
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2 La Vida economía, social y cultura de España franquista  

         De 1939 a 1975, España vivió bajo un régimen autoritario, de dictadura personal, 

encarnada por el general Franco que mantuvo un férreo control sobre la sociedad 

española. 

2.1 La Economía en la España de Franco 

      La economía española durante el franquismo tiene tres etapas bien diferenciadas. 

La primera es la etapa de la autarquía (1939-1950), caracterizada por la depresión, la 

dramática escasez de todo tipo de bienes y la interrupción drástica del proceso de 

modernización y crecimiento iniciado por el Gobierno de la República. En la segunda 

etapa (1950-1960) se produce una vacilante liberación y apertura al exterior que 

genera un incipiente despegue económico, aunque muy alejado del ciclo de expansión 

que disfruta el resto de Europa debido a las políticas keynesianas. Por último, entre los 

años 1960 y 1974 la economía española se ve favorecida por el desarrollo económico 

internacional, gracias al bajo precio de la energía, a la mano de obra barata, y a las 

divisas que proporcionan emigrantes y turistas
23

. 

      La mejor perspectiva que hoy es posible adquirir al estudiar la economía española 

durante el franquismo —y no sólo por el mero paso del tiempo: también por los 

sucesivos y aleccionadores cambios de decorado que se han producido en la escena de 

la economía internacional en los últimos lustros—, invita a ahondar en los distintos 

planos y períodos que en España presenta la evolución económica de los decenios 

centrales del siglo XX, revisando eventualmente algún tópico antes sustentado en la 

excesiva inmediatez de los acontecimientos analizados
24

. Una premisa básica es la 

identificación de los años cincuenta como una etapa bien diferenciada en la evolución 

de la economía española contemporánea, y tanto por lo que se refiere a los años 

inmediatamente anteriores —la lóbrega década de los cuarenta— como a los 

posteriores, pues la operación estabilizadora y liberalizadora de 1959 es inequívoca 

señal fronteriza. Singularización del decenio de 1950 que trata, pues, de combatir el 
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excesivo simplismo en que muy reiteradamente se ha incurrido al distinguir tan sólo 

dos grandes períodos en la economía franquista —autarquía, primero, apertura 

económica y desarrollo, después—, divididas por el año crucial de 1959; y que facilita 

de paso establecer comparaciones significativas a escala internacional, dado que 

también en la mayor  parte  de  las  economías  europeas  occidentales  los  años  

cincuenta  —los  de  la apertura, la cooperación y el crecimiento económicos— 

componen un período con señas específicas  de  identidad,  situadas  entre  la  etapa  de  

reconstrucción  de  la  inmediata postguerra y la década de 1960, que registrará 

mantenidos avances en la integración y el desarrollo de los países industriales pero a la 

vez crecientes síntomas de agotamiento del largo ciclo de expansión precedente.
25

 

     A efectos expositivos convendrá, de cualquier modo, dedicar un apartado a cada 

uno de los tres tramos temporales que así resultan delimitados: primero, el que se 

extiende desde 1939 hasta el comienzo del decenio de los cincuenta; después, el que 

arranca de la crisis de gobierno de mediados de 1951 y llega hasta el verano de 1959, 

y, en tercer lugar, el que abarca los años sesenta, prolongándose hasta 1973, cuando la 

muerte de Carrero Blanco se yuxtapone a los primeros impactos de la crisis de la 

economía internacional. Luego, 1974 y 1975, con la agonía del régimen superpuesta a 

la del propio dictador, no hará sino  introducir  el  período  de  la  economía  española  

que  presencia,  en  la  política,  la transición a la democracia.
26

 

2.1.1 Economía de los años cuarenta y el fracaso de la autarquía 

     Tras la Guerra Civil la evolución de la economía fue desastrosa. Las autoridades 

del gobierno franquista se dedicaron a seguir los planteamientos propuestos en los 

países totalitarios (Alemania e Italia) que tuvieron tendencias proteccionistas e 

intervencionistas que se habían ido manifestando en la economía española. Puesto que 

Franco asumió un importante intervencionismo intentando aumentar la producción 

especialmente la industrial, y controlar el mercado ante la falta de oferta, pero el 

aumento de producción fracasó. 
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     La década de los años cuarenta fue una década de la pérdida de vidas humanas, la 

destrucción de bienes materiales (ciudades destruidas, instalaciones industriales 

demolidas (fábricas textiles de Cataluña), carreteras inservibles…etc.). Lo que hundió 

esta situación fue la pérdida de la mayor parte de reservas de oro del Banco de España, 

que se habían empleadas por el pago de los suministros de UUSS y la compra de 

armas por el gobierno republicano. Esto forzó una política de dinero barato, lo que a su 

vez produjo una fuerte inflación. 

     La economía de los años cuarenta se caracterizó por la proclamación del sistema 

autárquico
27

, que es una política económica intervencionista que se esfuerza por ser 

autosuficiente y que rechaza cualquier ayuda externa. Esta década se caracterizó 

también por una gran depresión de la producción, tanto agrícola como industrial; 

Primero, la agricultura fue marcada por la baja productividad, la escasa tecnificación, 

la falta de productos alimenticios imprescindibles, la escasez de abonos, de ganados y 

lo más importante la falta de la mano de obra en el campo a causa de la pérdida de 

vidas humanas
28

 y la represión de los jornaleros andaluces durante la Guerra Civil que 

continuó en los años siguientes. 

    También, el obligado abandono de los mercados exteriores a causa del aislamiento 

hizo que España se perdió los más antiguos  clientes de las frutas y vinos españoles. La 

decisión de repartir los escasos alimentos disponibles de primera necesidad a precios 

razonables generó un mercado negro
29

. Todo esto produjo una vida cotidiana marcada 

por el hambre y las enfermedades (tuberculosis y tifus). 

    Segundo, la industria fue marcada por el descenso del comercio exterior de forma 

brusca tras la Guerra Civil. En el año 1941, el volumen de las expediciones 

comerciales al exterior era menos del 30% en comparación con el año 1929, y las 

importaciones durante esta década se mantuvieron alrededor del 45% de las de 1929. 

                                              
27
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    Una de las preocupaciones del ministro de industria  fue la lucha contra el déficit de 

la balanza de pagos, reduciendo las importaciones y fomentando las exportaciones. La 

política industrial del gobierno fue intervencionista también, puesto que proclamaron 

las siguientes medidas: 

 “La sujeción de las inversiones industriales de cualquier clase tras la 

proclamación del Decreto del 8 de septiembre de 1939. Que exigía la 

autorización del Ministerio de Industria para la instalación, la ampliación o 

traslado de fábricas así como la intervención en inversión de cupos de materias 

primas. 

 Control de la inversión extranjera con el propósito de nacionalizar el sector          

industrial de la economía. 

 Creación del Instituto Nacional de Industria en 1941 con el objetivo de            

propulsar y financiar la creación y resurgimiento de las industrias”30. 

     Finalmente, este retraso de la economía española de los años cuarenta no fue 

debido a los desastres de la Guerra Civil, sino a la política económica adoptada por el 

nuevo gobierno. 

2.1.2 La Economía en los años cincuenta  

    En el marco de las políticas keynesianas
31

 que durante más de veinte años van a 

presidir  el  largo  ciclo  de  expansión  de  las  economías  occidentales  iniciado  con  

los cincuenta,  el  comportamiento  de  la  economía  española  también  es  ya  

sensiblemente distinto.  “Los  cálculos  y  estimaciones  antes  citados  vuelven  a  ser  

coincidentemente expresivos del indudable empuje de la economía española en el 

decenio de 1950. Así, en promedios  quinquenales,  el  índice  de  la  producción  

industrial  arroja  una  tasa  de crecimiento del 6,6% para 1951-1955 sobre la media de 

1946-1950, y otra de nada menos que del 7,4% para 1956-1960 sobre la media del 

quinquenio 1951-1955. Con todo, lo que más me importa señalar es que, a diferencia 

de lo que se ha evidenciado en los años precedentes, el ritmo de crecimiento español 
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sigue de manera muy uniforme la pauta de otros países europeos, muy particularmente 

los del Sur de Europa, en los que, por encima de  diferencias  institucionales,  juega  

un  papel  semejante,  ya  en  los  años  cincuenta,  el conjunto de las relaciones 

exteriores (transacciones comerciales, remesas de emigrantes, flujos de capital y 

divisas por turismo). Esa acentuada sensibilidad con respecto al mercado internacional 

es tanto más llamativa cuanto que los pasos aperturistas de la política económica  

española  durante  los  cincuenta,  en  la  línea  de  aproximación   de  una 

liberalización de intercambios y a una situación de pagos multilaterales, son siempre 

pasos cortos, repletos de temores y reservas”
32

. 

   Conviene, por eso mismo, insistir en dos aspectos de la política paulatinamente 

liberalizadora de ese decenio bisagra que dentro de la historia del franquismo es el de 

1950. El primero es el carácter de atenuación que tiene respecto a la rigidez anterior de 

la opción autárquica y de intervencionismo económico, eliminando así impedimentos 

y obstáculos al crecimiento. Es, pues, el desbloqueo de las potencialidades de la 

economía española donde reside la afortunada clave tan poco misteriosa como 

decisiva— de las medidas liberalizadoras del decenio de 1950: un compromiso, en 

suma, entre los deseos de industrialización  y  las  exigencias  de  esta  

industrialización,  por  emplear  una  conocida fórmula, coloquial pero muy certera. 

     El segundo aspecto que conviene destacar de esa política es su carácter gradual, 

resultado, bien es cierto, no de estrategia alguna a medio y largo plazo, sino de los 

frenos y cautelas que mediatizan los sucesivos intentos de apertura económica. Hasta 

tal punto que la mantenida tensión entre medidas a favor y en contra de la 

liberalización, entre amagos aperturistas y reacciones en sentido contrario, acaba 

constituyendo un rasgo característico de toda la década. Una tensión que  alcanza sus 

momentos culminantes en torno a 1951-1957 y 1959, cuando se adoptan las medidas 

que, en su conjunto, consiguen un mayor enlace o ensamblaje de España con el 

mercado internacional y, con ello, el aprovechamiento de los impactos positivos de la 
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onda de prosperidad atlántica desde el comienzo mismo, nótese bien, de los años 

cincuenta.
33

 

2.1.3 Desarrollo económico entre 1959 y 1975   

   La tercera etapa de la economía española del franquismo comprendida entre 1959 y 

1975, se caracterizó por el fuerte crecimiento económico, fue llamada también el 

milagro económico español, ya que durante esta etapa España creció a un ritmo del 

7%. 

     Esta etapa fue marcada por la disminución del intervencionismo del estado lo que 

habría la economía al exterior y liberaliza las inversiones extranjeras, puesto que 

recibieron muchas inversiones del exterior. 

      Las causa que ayuden a este rápido crecimiento fueron; las medidas liberalizadoras 

adoptadas por el plan de estabilización integraron la economía española en la dinámica 

internacional y también  recorten el gasto público, también el crecimiento demográfico 

ofreció una mano de obra suficiente lo que aumento la producción.
34

 

    España tuvo en los años sesenta una de las tasas de crecimiento más altas del 

mundo, ya que la producción industrial aumentó en este periodo con una tasa anual del 

10%. Entre los medios desarrollados señalamos la de la fábrica de los coches como 

SEAT 600. 

     Este aumento rápido exigió una cuantiosa importancia de bienes de equipo que se 

realizó gracias al continuo flujo de divisas procedentes del turismo y de los ahorros 

enviados por emigrantes, puesto que durante esta etapa, un millón de trabajadores 

emigraron a través de los conductos legales a Francia, Alemania y Suiza. Cabe 

mencionar que la inversión del capital extranjero alemán y estadounidense facilitó la 

compra de las materias primas necesarias, y aumentó el número de exportaciones que 

ofreció buenas partidas de divisas destinadas al desarrollo industrial. 
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     En el terreno comercial, España alcanzó un superávit en su balanza de pagos y el 

déficit de la balanza comercial se compensó por los ingresos del turismo, de las 

inversiones extranjeras y de las remesas enviadas por los emigrantes en Europa. 

     Cabe señalar que la economía siguió creciendo pero la planificación del gobierno 

no funciono bien, ya que había un crecimiento desequilibrio entre las diferentes 

regiones del país. 

     “En octubre de 1973 se desencadenaba la guerra del petróleo entre los árabes 

exportadores del petróleo y el Occidente por su ayuda a Israel. Esto creó una crisis 

económica que toco los países europeos; como España ya que se hundió la tasa de 

crecimiento lo que aumentó la inflación que afectó a la balanza de pagos, todo esto, 

aumentó  el problema del paro lo que a su vez incrementó los precios”
35

. 

     Esta crisis reflejaba la debilidad de la política económica del gobierno que se ve en; 

primero, la débil base energética de la economía. Segundo, el elevado endeudamiento 

de las empresas españolas. Por fin, la falta de flexibilidad económica y de movilidad 

laboral. 

    Así terminó esta etapa marcada por el gran desarrollo económico que llego España a 

la decima potencia económica del mundo, con una fuerte deterioración en el aumento 

económico que afecto todos los medios de la economía
36

. 

2.2 Sociedad española durante el franquismo 

      La España de los años setenta era bien diferente de la que surgió de la guerra civil. 

Las transformaciones económicas modificaron la estructura social, así como las 

costumbres y mentalidad de una gran parte de la sociedad española. Estos cambios 

fueron especialmente intensos en la década de los setenta.
37
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      La sociedad española durante el franquismo conocía muchos cambios en su 

estructura y en el cambio demográfico, que fue debido a los cambios económicos. 

También la situación de la mujer conocía muchos cambios
38

. 

2.2.1  Las clases dirigentes 

   Terratenientes, financieros y empresarios conformaban en el primer franquismo el 

aparato de poder y de influencias  políticas.  Esta minoría  vivía  amparada  en el 

marco  de la economía autárquica. A ella se sumaba cierto sector de la aristocracia de 

cuna -el resto permanecía fiel a la monarquía- y los "nuevos ricos", aquellos que se 

habían enriquecido con el estraperlo de los años del hambre que siguieron  a la guerra. 

En aquella sociedad, los derrotados  fueron apartados  del mundo social y los que 

habían apoyado a Franco pudieron gozar de prebendas y privilegios: el amiguismo y la 

corrupción fueron algo normal.
39

 

2.2.2 Las clases medias 

     La  educación  era  un  factor  importante  para  introducirse  en  la  élite  

privilegiada  del franquismo. Médicos, ingenieros, abogados, hombres que habían 

triunfado en sus estudios y oposiciones,  formaban  el estrato  superior  de las clases 

medias tradicionales.  Los años sesenta fueron decisivos en el cambio sociológico: 

junto a los nuevos ejecutivos comerciales e industriales surgen con gran fuerza las 

nuevas clases medias: los empleados de banca, los técnicos, secretarios, maestros y 

profesores, etc. 

     Entre los hijos de estos grupos  surgirán  las nuevas  actitudes  ante los temas  tabú 

de la sociedad de posguerra: el sexo, la desvinculación del núcleo familiar, la 

insatisfacción y la crítica a la sociedad de consumo. Estos jóvenes universitarios serán 

la punta de lanza de la protesta popular contra el régimen, en paralelo a la oposición 

obrera. 
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     El  acceso  -no  sin  resistencias  y  críticas-  de  la  mujer  al  trabajo  es un aspecto  

muy significativo de los cambios producidos desde 1960. La Ley de responsabilidades 

Políticas (9-2-39), la Ley de la Represión de la Masonería y el Comunismo (1-3-40) y 

las disposiciones sobre depuración de funcionarios (sobre todo la ley de 10-2-39) 

redujeron en calidad y cantidad, en especial en el sector docente, el funcionariado. A 

partir del  "desarrollismo"  numerosos  funcionarios  se  integrarán  en  sectores  

radicales  de  oposición  al régimen.
40

 

     Los  intelectuales  que  no  aceptaban  los  principios  ideológicos  en  los  que  se  

basó  el franquismo optaron por su exilio exterior o interior al concluir la guerra. 

Franco contó con pocos intelectuales de relieve: Pemán o Eugenio D'Ors podían ser 

dos ejemplos de ello. Otros más jóvenes, de origen falangista, como Ridruejo, Tovar o            

Laín Entrego se apartaron bien pronto de la política del régimen. Numerosos 

intelectuales (Alberti, Cernuda, Jorge Guillén, Casal, Buñuel, Madariaga, Américo  

Castro, Sánchez Albornoz, Ortega y Gasset, etc.), marcharon  al exilio; otros murieron 

asesinados (Lorca, 1936) o en la cárcel (Visitero o Miguel Hernández) y se truncó así 

una floreciente Edad de Plata de la cultura española. 

2.2.3 La clase trabajadora 

      Es  la  que  registró  mayores  transformaciones.  En  general,  después  de  la  

postración económica de los años cuarenta (racionamiento, hambre, desempleo), y los 

reajustes del plan de Estabilización  de 1959  (paro  y  emigración  al extranjero),  la 

población  obrera  experimentó  una mejora en sus niveles de vida y salarios.
41

 

       Las diferencias sociales más marcadas permanecieron en las zonas deprimidas 

(Extremadura, Andalucía, algunas áreas de Castilla) y en el medio rural. La España de 

Franco registra un notable descenso de la población activa agraria: el éxodo rural fue 

masivo desde mediados de los cincuenta; el agricultor y el jornalero se convierten en 

trabajadores temporeros en las zonas turísticas, obreros de la construcción o de la 

industria en las grandes ciudades. 
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     Los difíciles años cuarenta y cincuenta demostraron inviable el sistema de 

asistencia social y en 1963 fue sustituida por un nuevo sistema de Seguridad Social, 

que venía a unificar el anterior mecanismo  de  seguros  dispersos  (vejez,  invalidez,  

accidentes)  en  una  Seguridad  Social  Global vigente hoy.
42

 

     El sindicalismo de los trabajadores no pudo formarse antes de los años sesenta. La 

represión anterior hacía imposible su renacimiento. Aun así el "desarrollismo" de los 

sesenta y los valores que generó (aspiraciones al bien inmediato e individual, sociedad 

de consumo, etc.) hicieron que fuera minoritario. Sólo a fines de la década el cambio 

es significativo por la introducción de la negociación colectiva. La publicidad, sobre 

todo desde la televisión, desmovilizó políticamente a la sociedad española. 

2.2.4 Características de la sociedad franquista 

    La sociedad franquista en los años cuarenta era todavía una sociedad preindustrial, 

con un nivel de desarrollo económico bajo comparado con otros países occidentales 

europeos. También, los cambios demográficos sobre todo en la natalidad y mortalidad, 

son uno de los efectos más importantes del cambio social. Esto fue debido a los efectos 

de la Guerra Civil que tocaban las costumbres sociales, ya que los jóvenes comenzaron 

a retraer el momento de matrimonio por motivos económicos. La edad media de 

casamiento de los hombres era de 29 años, mientras que la de las mujeres era 26. 

      La natalidad no aumentó a pesar de las políticas natalistas que impuso el 

gobierno
43

.Cabe mencionar que la esperanza de vida era aproximadamente de 50 años, 

en los años cincuenta y había aumentado a los 70 años, dos décadas después. 

     La década de los años sesenta conoció grandes cambios sociales por causa del 

desarrollismo, que se ve en  los rasgos siguientes; Primero, la emigración rural a las 

ciudades y a Europa occidental, puesto que más de un millón de españoles desplazaron 

a Francia, Alemania, Suiza y Bélgica para buscar trabajos. Esta emigración trajo 

Consecuencias positivas como la reducción del paro y el ingreso de las remesas 
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enviadas por los emigrantes, también provocó un desarraigo humano entre las diversas 

regiones del país. 

   Segundo, el fuerte incremento de la población fue debido a la reducción de la tasa de 

mortalidad, mientras que la tasa de natalidad siguió aumentada. Este aumento 

demográfico provocó un déficit en vivienda, a causa de la política del gobierno que no 

aumentó el gasto público lo que llevó a un déficit en los servicios públicos, ya que en 

el terreno educativo, el número de escuelas e institutos fueron insuficientes y no 

culmen la necesidad de esta población creciente. También la cobertura sanitaria siguió 

alejada de las necesidades de una sociedad moderna, aunque se crearon algunos 

enormes hospitales desde 1963.
44

 

     El desarrollo económico propició la aparición de la sociedad de consumo marcada 

por el aumento del uso de electrodomésticos, puesto que dos tercios de los hogares 

tenían televisión en 1969. 

     Por fin, la sociedad de consumo trajo una nueva mentalidad con tres consecuencias 

relacionadas entre sí, que son; primero, la pérdida de influencia de la doctrina católica 

en la sociedad. Segundo, nuevos hábitos de relación social. Y por fin, la influencia de 

modas y costumbres de otros países.  

2.2.5 La mujer durante el franquismo 

     La mujer ha sido considerada tradicionalmente como un sector atrasado de la 

sociedad, refugio de la Iglesia. 

    “Durante la dictadura franquista, la mujer dejó de tener los derechos que tenía 

durante la república según la constitución de 1931, como la igualdad con respecto al 

hombre y el derecho al voto. La mujer en este periodo pasó a asumir el papel de madre 

y esposa. Muchas de ellas murieron por ser republicanas, unas por practicar la política 

y otras por ser parientes de hombres de izquierda. Las mujeres republicanas fueron 
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llamadas la Nueva Eva que parirían hijos enemigos de España. Además de esto, las 

mujeres casadas no tenían el acceso al mercado laboral”
45

. 

   Con el Fuero del Trabajo, el estado reguló el trabajo a domicilio ya que sólo las 

mujeres solteras o viudas fueron promulgadas al mercado laboral, y si se casaban 

debían firmar su despido voluntario un mes antes del enlace, según la ley de 

Reglamentaciones laborales de 1942. Por eso la participación de la mujer en la 

población activa en España ha sido baja y según el censo de 1950, las mujeres eran un 

15.8% de la población activa, en 1960 un 18.6% y en 1970 un 19.6%. 

     En los años treinta y cuarenta, las mujeres trabajadoras participaban como ayuda 

familiar en las actividades agrícolas y en el pequeño comercio. Había actividades 

profesionales definidas como femeninas: las maestras, comedoras, enfermeras que no 

eran monjas e incluso algunas actividades comerciales como la administración de 

loterías y los estancos. 

     La familia era una jerarquía en la que la mujer estaba supeditaba al varón y los 

hijos a los padres. La mujer siempre llevaba la peor parte, puesto que su labor era 

satisfacer a su marido. 

     Finalmente, cabe mencionar que la situación laboral de la mujer mejoró un poco en 

1959 con el plan de estabilización y el seguido desarrollo económico. 

2.3 Cultura y Medios de Comunicación durante el franquismo 

2.3.1 Literatura durante la era de Franco 

     A lo largo de 40 años de dictadura el control sobre los soportes de pensamiento será 

riguroso, se ejerció un estricto control a través de la censura que se aplico con todo 

rigor a libros, prensa, radio, teatro y televisión.
46

 

     Al término de la guerra civil, cuando Franco implantó una dictadura, puso fin a la 

Edad de Plata. Al final de la guerra, se creó una literatura que expresaba el horror y la 

angustia. 
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      A finales de los 40, la mala situación económica que estaba pasando el país, hizo 

que se creara la literatura social, que trataba sobre problemas colectivos como la 

pobreza, hambre o desigualdad. 

      En los años 60 se crean nuevos modelos de literatura. Se componen novelas 

experimentales y se renueva la narrativa que se vio afectada por el "boom" debido a 

autores como Gabriel García Márquez o Vargas Llosa. 

     La oposición al régimen cobró más fuerza en la próxima década. Este terminó en 

1975 con la muerte de Franco, quién fue sustituido por Juan Carlos I. 

2.3.1.1 La novela 

     En general, en los años cuarenta predominó “una novela de tipo existencial. Como 

características principales de esta novela podemos señalar las siguientes:  

    Temas referidos a la miseria y sordidez de la vida cotidiana, la frustración, la 

angustia personal, la inadaptación social, la soledad y la muerte. Abundancia de 

personajes desarraigados, desorientados o marginados”
47

. Utilización de las técnicas 

narrativas de la novela realista tradicional. Los autores más representativos de esta 

rama son Camilo José Cela, cuya producción novelística suele calificarse a veces de 

novela «tremendista», por la gran dureza y violencia de los ambientes, situaciones y 

personajes que en ella se reflejaron. Su primera novela fue: La familia de Pascual 

Duarte y el autor Carmen Laforet, se dio a conocer con su novela Nada, con la que 

ganó el primer premio Nadal en 1945. Nada ofreció un retrato de la vida gris y 

monótona de los años de posguerra en Barcelona a través de las experiencias de la 

protagonista. 

    En los años cincuenta la corriente dominante fue la del realismo social (o 

neorrealismo, o realismo crítico); se caracterizó por ser una novela comprometida y 

pretende ser un testimonio directo del momento histórico y como un instrumento de 

denuncia, preferencia por la estructura sencilla y la narración lineal, la acción suele 

transcurrir en un corto espacio de tiempo y se dio importancia fundamental del 
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diálogo. El protagonista es representativo de una clase o grupo social. El lenguaje es 

sencillo y Se intentó que los temas reflejen la sociedad española de la época, entre los 

autores más importantes de esta época destacamos  Camilo José Cela (La colmena 

1951) y Rafael Sánchez Ferroso (El Jarama 1955).
48

 

     Llegando a los años sesenta, decae el realismo social en la narrativa y se desarrolló 

entonces la novela experimental, denominada así porque busca nuevas técnicas y 

formas de expresión. En esta nueva narrativa incidieron diversos factores: La 

influencia de los renovadores extranjeros, el éxito de la novela hispanoamericana, el 

poder creciente de las editoriales, que ayudó a una mayor difusión de las obras 

publicadas y el influjo producido por la novela titulada Tiempo de silencio, que Luís 

Martín-Santos publica en 1962, que propuso separar lo político y social de la literatura. 

Otros autores significativos son: Gonzalo Torrente Ballester, Juan Marés (Últimas 

tardes con Teresa), Juan Goytisolo (Señas de identidad).  Cela y Delibes también 

cultivaron estas nuevas formas narrativas. 

2.3.1.2 La poesía durante el Franquismo  

      En los primeros años de la posguerra, se distinguen dos tendencias poéticas: la 

poesía clasicista o arraigada y la poesía desarraigada. 

     La poesía arraigada  se caracterizó por la expresión ordenada y la preferencia por 

las formas clásicas, los temas tratados son el paisaje, el amor, el firme sentimiento 

religioso, etc. Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero fueron los autores 

destacados de eta época. 

     Los temas de la  poesía desarraigada  giraron en torno a los sentimientos de 

angustia, de carácter existencial cuyo protagonista es el hombre. Los autores de esta 

rama fueron: Dámaso Alonso en hijos de la ira, Blas de Otero, en Ángel fieramente 

humano (1950) y Redoble de conciencia (1951). 

     En torno a 1950 la poesía existencial evolucionó hacia la poesía social, se pasó de 

expresar la angustia individual a manifestar la solidaridad con los demás. Esta poesía 
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pretende mostrar la verdadera realidad del ser humano y del país. Fue un medio para 

cambiar la sociedad. Los temas son la alienación, la injusticia y la solidaridad. Es 

decir, plantea temas que afectan a la colectividad más que al propio poeta. El estilo es 

sencillo, cercano al lenguaje coloquial, pues pretende llegar a la inmensa mayoría. Los 

más destacados poetas sociales fueron Blas de Otero, Gabriel Celaya y José Hierro.
49

 

     El principal objetivo de la poesía de los años sesenta  fue la renovación del lenguaje 

poético, con una mayor atención a los valores estéticos y formales del poema. 

Predominaban los temas acerca de la experiencia personal y cotidiana, con un cierto 

tono escéptico y moral. Destacan Ángel González con poemas irónicos y pesimistas de 

lo cotidiano, y José Agustín Goytisolo con su poesía social y crítica. 

2.3.1.3 El teatro durante el Franquismo   

    En los años cuarenta y cincuenta prevaleció un tipo de teatro comercial, orientado 

exclusivamente hacia la pura distracción de un público sin demasiadas exigencias A 

mitad de los años cincuenta, y coincidiendo con la aparición de un público 

universitario y un cierto relajamiento de la censura, surge un teatro nuevo, muy 

próximo a los planteamientos de la novela y la poesía social y como  autores 

destacamos Antonio Buero Vallejo en Historia de una escalera (1949) y Alfonso Sastre 

en Escuadra hacia la muerte (1953) . 

   A partir de los años setenta, se produce” un teatro más exigente y renovador, 

experimental en las formas y dirigido a un público más minoritario”
50

. Las obras de 

Francisco Nieva y Fernando Arrabal y las innovaciones de los grupos de teatro 

independiente marcan nuevas líneas en la dramaturgia de los años sesenta y setenta. 

2.3.2 Artes plásticas 

    El desarrollo de las artes plásticas sigue, en términos generales, las mismas líneas 

demostradas también por las demás artes, incluidas las literarias. Todas reflejaron de 

una manera u otra la vida española en general. 
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   Por una parte, la crisis de la Guerra Civil, continuada en la ideología de los primeros 

años de la posguerra, impone, una tendencia a seguir líneas nacionalistas de tipo 

fascista. Pero éstas nunca fueron seguidas exclusivamente, sino que fueron 

acompañadas y pronto sustituidas por líneas tradicionales con frecuente referencia a la 

España Imperial. Por otra parte también este tradicionalismo se mantiene mezclado 

con las tendencias y estilos ya introducidos en la Península con anterioridad a la 

Guerra Civil.
51

  

Así como en la literatura, también en las artes plásticas, los grandes maestros 

reconocidos anteriormente a la Guerra Civil mantienen su importancia. 

    Si se puede hablar en un principio de un arte falangista y comprometido, es de corta 

duración y más estrictamente para usos y fines políticos que generalizado entre el 

pueblo. Este arte exalta la persona de Franco, el Movimiento y, desde luego, José 

Antonio, pero carece de la ideología anti burguesa y racista del italiano fascista o del 

arte nazi alemán, y más decididamente, el arte comunista. 

2.3.3 Medios de comunicación durante la era de Franco 

2.3.3.1 El estado y los medios de Comunicación 

    La mano de la dictadura alcanzó también a los medios de comunicación, como 

sucede siempre en los regímenes totalitarios y dictatoriales. “La censura estuvo al 

orden del día, no existiendo la libertad de prensa hasta 1977”
52

. En 1938, el Ministerio 

de Gobernación decretó la Ley de Prensa, una ley de guerra que permaneció vigente 

hasta 1966 y con la cual los medios de comunicación estaban obligados a transmitir las 

órdenes del Estado, no importa si eran de carácter público o privado. En 1939 se crea 

la agencia de noticias EFE
53

, monopolizada por el Estado. Posteriormente se crea en 

1941 la Escuela Oficial de Periodismo, la cual exigía a sus estudiantes que debían 

integrar el FET y de las JON. 
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     Los medios también fueron empleados para resaltar los valores del régimen y la 

figura de su líder, con este fin en 1942 el Noticiero Documental
54

, el cual era 

obligatorio reproducir antes de cualquier película en todos los cines, esto se mantuvo a 

hasta 1975. En 1962 con el aperturismo económico se eliminó la censura previa con la 

Ley de Prensa aperturista a iniciativa del entonces Ministro Manuel Fraga. La gran 

mayoría de los medios de comunicación fueron propiedad estatal hasta el fallecimiento 

del Caudillo. 

2.3.3.2 Medios de comunicación privado      

    Cuando hablamos de medios de comunicación privados en la época de Franco 

hablamos de muchos medios que existieron.                                                                                                                                                                                              

    Entre los grupos privados que estuvieron permitidos encontramos a la Editorial 

Católica, responsable de la publicación de Diario Ya
55

, Prensa Española que se 

encargaba de ABC
56

   y el Grupo Godo
57

 con La Vanguardia. Con cierta 

independencia de trabajo, aunque no exenta de censura, estaban La Codorniz
58

, 

fundada en 1941 por Miguel Mihura, una revista de humor de tirada semanal. Contó 

con colaboradores como Mingote, Chumy Chúmez, Serafín, Tono, Cardiel Poncela, 

Ramón Gómez de la Serna, Gila, José Luis Coll, Carlos Luis Álvarez, Cándido y 

Máximo entre otros muchos. 

2.3.3.3 Radio y Televisión 

     En 1956, con la llegada del transistor, la radio superó en audiencia a la prensa 

diaria. De entre los programas de radio destacaron en la época El consultorio de Elena 

Francis, Ama Rosa, La sangre es roja o Lo que no muere. En la década de 1960 fue la 

televisión la gran triunfadora.
59

 Los programas líderes de audiencia televisiva fueron 
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 Noticiero proyectado en los cines entre 1942 y 1981.  
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 Periódico español. 
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 Diario español de línea conservadora. 
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 Primer holding de comunicación de España. 
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 Revista de humor grafico y literario(1941,1978).  
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3 La Política interior de Franco 1939 y 1975  

     Entre el final de la Guerra Civil (1939) y la muerte de Franco (1975), el Régimen 

Franquista se mantuvo en el poder adaptándose a unas circunstancias externas 

cambiantes tanto en el plano político como económico. 

     Entre 1939 y 1959 el Franquismo se movió entre el estancamiento y autarquía 

inicial (años 40) y los inicios de una apertura y reconocimiento político exterior en los 

años 50
60

. 

    Entre 1959 y 1973 se produce la época del Desarrollismo en la que la economía y 

sociedad españolas sufren una transformación radical y sin precedentes en toda su 

historia. A pesar de esto, el régimen político se niega a evolucionar hacia la 

democracia y muestra una voluntad de permanencia y continuidad. 

   Entre 1973 y 1975, la Crisis del Petróleo y la creciente oposición política 

condicionarán dicha continuidad, mientras el propio Franco agoniza. El Régimen 

Franquista apenas sobrevivirá unos meses a la muerte del Dictador. 

3.1 Política interior  

    En estos años el sector tecnócrata se hizo con el control del gobierno, además, en la 

cúpula del franquismo también se estaba asistiendo a una renovación generacional. 

Estas circunstancias tuvieron como consecuencia un cierto aperturismo de la mano de 

los reformistas del régimen, quienes pretendían mantenerlo en lo esencial, pero 

adaptado a las nuevas coyunturas. Los cambios más importantes serían los siguientes: 

    1. Ley de Prensa de 1966: elaborada por Fraga, supuso un cierto aperturismo hacia   

la   independencia   periodística   y   una   disminución   de   la   censura. Contribuyó a 

cambiar las pautas mentales y culturales de la sociedad. Originó la aparición de nuevas 

publicaciones y posturas críticas solapada. En absoluto se trataba de una ley de libertad 

de prensa
61

. 
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    2. Ley Orgánica del Estado.1967: última de las Leyes Fundamentales. Aprobada por 

referéndum, con ella culminó la institucionalización del régimen. Sus principales 

novedades consistían en que aparece la figura del Presidente del Gobierno, con lo cual 

el poder unipersonal del dictador podía ser delegado en una de sus funciones. De 

importancia fue también la aparición de los Procuradores familiares, los cuales eran 

elegidos por los cabezas de familia (varones mayores de 23 años) y las mujeres 

casadas
62

. 

    3. Designación de Juan Carlos como sucesor de Franco. 1969: lo fue por voluntad 

de Franco. El objetivo del régimen fue su perpetuación en una monarquía que reinaría 

bajo los principios doctrinales del espíritu del 18 de julio. Era el “atado y bien atado”. 

El príncipe por el contrario prometió el día de su jura, solapadamente “ser el primer 

servidor de la patria en la tarea de que nuestra España sea un reino de justicia y de 

paz”
63

. 

3.2 Naturaleza del Régimen 

   El franquismo en esencia es un régimen autoritario de carácter personalista y militar, 

surgido de la guerra civil. El régimen no se puede entender sin su protagonista 

principal. El General Franco. Esta figura era la piedra angular sobre la que descansaba 

el edificio político, tal es así, que con su desaparición, despareció este sistema político. 

Los principales historiadores del franquismo le atribuyen los siguientes rasgos: 

 Linz:   régimen   autoritario,   alejado   de   las   democracias   y   los 

totalitarismos. Posee un pluralismo limitado, sin ideología elaborada. El líder o 

un pequeño grupo ejerce el poder. 

 Tusell: dictadura no totalitaria, no fascista. Producto de la guerra civil, ruptura 

con el pasado. Gran importancia del componente militar y católico
64

. 
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 Fontana: sistema fascista. Para entenderlo hay que ir a sus inicios, donde se 

manifiesta libre de disfraces. Solo la derrota del Eje obligó a la  del régimen
65

. 

3.3 La institucionalización del Régimen 

      El nuevo régimen, surgido, tuvo que dotarse de una serie de leyes para 

institucionalizarse.   A   falta   de   una   constitución,   se   elaboraron   las   Leyes 

Fundamentales. Hasta los años cincuenta se elaboraron las siguientes: 

1. Fuero del Trabajo. 1938. Regula las relaciones entre trabajadores y patronal. 

prohíbe toda protesta obrera y organizaciones. Establece el Sindicato único y da 

por superada la lucha de clases.  

2. Ley de Cortes.1942. Su función era deliberativa y auxiliar. Discutían y          

aprobaban leyes, pero no las proponían. No podían fiscalizar al ejecutivo ni por 

supuesto plantear una moción de censura. Su propia composición la convertía 

en un instrumento dócil para el ejecutivo. Cincuenta procuradores eran además 

nombrados por el propio Franco. 

3.  Fuero de los Españoles. Conjunto de derechos y deberes de los españoles.      

intenta dar una imagen de libertades para la ciudadanía. Regula de manera muy 

restrictiva los derechos de asociación, reunión y expresión. El Jefe del Estado lo 

puede suspender cundo lo considerase oportuno66. 

4. Ley  del  Referéndum:   las  decisiones  más  importantes  del  Estado  serían 

aprobadas mediante plebiscito por los españoles. El referéndum solo lo podía 

convocar el Generalísimo. Solo se aplicó dos veces, en 1947 y en 1966. 

5. Ley de Sucesión: España era declarada reino  y Franco se atribuía la capacidad 

de nombrar a su sucesor, el cual lo haría a  título de rey. La monarquía no sería 

“restaurada”, sino “instaurada” a partir de “los principios del 18 de Julio”. El 

objetivo era que la dictadura sobreviviese al dictador. Esta ley llevó aparejada 

la creación de dos nuevas instituciones: 
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a. El Consejo del Reino: órgano consultivo del Jefe del Estado. Revisaba los           

proyectos de ley antes de su aprobación. Se pronunciaba sobre cuestiones como 

la designación del heredero y las declaraciones de guerra. 

b. El Consejo de Regencia: asumiría la dirección del país entre la muerte de            

Franco y la entronización del rey. 

       Las cuatro últimas leyes se realizaron para dar una apariencia democrática al 

régimen para evitar la intromisión de las potencias aliadas y poder sobrevivir ante un 

marco tan hostil. También se cuidaron las simbologías, se dejaron de ver uniformes 

azules y el saludo brazo en alto dejó de ser oficial. Según frase de Carrero, el objetivo 

sería “Orden, disciplina y aguantar”. 

3.4 Los bases políticos del régimen franquista  

     La dictadura basó su sistema político en la estricta prohibición de los partidos 

políticos, unida a una brutal represión contra los que habían apoyado a la República. 

En, 1937 se había establecido el partido único, la  FET de las JONS, que vino a 

denominar- se el Movimiento Nacional. 

      Sin embargo, dentro del régimen, bajo una completa subordinación al Caudillo, 

hubo diferentes familias políticas, es decir, grupos con diversa sensibilidad política 

que trataron de influir en las decisiones tomadas por Franco:  

3.4.1 Falangistas 

    La Falange no tenía nada que ver con el pequeño grupo fascista creado por José 

Antonio. Ahora los falangistas se hallaban integrados en el partido único bajo el 

liderazgo absoluto de Franco
67

. 

     Su principal función fue el control de la vida social y económica del país a través 

de diversas instituciones del régimen: el  Frente de Juventudes, la Sección Femenina, y 

la Organización Sindical
68

. 
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    La Falange jugó un rol importante en los primeros momentos de la dictadura. Tras 

la derrota de las potencias fascistas del Eje en 1945 pasó a tener un papel más 

secundario
69

. 

3.4.2 Bases Militares 

    Los militares tuvieron prestigio y poder político, pero estuvieron completamente 

subordinados a Franco. Alguno de los más importantes colaboradores del dictador, 

como Carrero Blanco, fueron militares. 

3.4.3 Católicos  

    Muchos cuadros y dirigentes de la dictadura procedieron de instituciones religiosas 

como el Opus Dei. Tras el Concilio Vaticano II  distanciamiento entre la dictadura y 

parte de la Iglesia
70

.  

3.4.4 Monárquicos 

   Tras el final de la guerra, los carlistas jugaron un papel secundario, desapareciendo 

como fuerza política relevante. 

   Pese a que Franco se negó a ceder la jefatura del estado a Don Juan de Borbón, hijo 

de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I, muchos monárquicos colaboraron con la 

dictadura, especialmente en los primeros años del régimen.  

    En la práctica, todas estas familias tuvieron un papel secundario  Franco siempre 

impidió que alguien acaparara demasiado poder y buscó un equilibrio que garantizara 

su poder omnímodo
71

. 

3.5 Características generales 

1. Ausencia  de  libertades.  El  franquismo  es  un  régimen  antiliberal, 

antiparlamentario, antirrepublicano y antidemocrático.   
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2. Inexistencia de partidos. Solo existirá el Movimiento Nacional, partido único 

surgido de la unión entre Falange y Carlismo, el cual no ocupa todo el 

espacio político y es controlado y utilizado por el dictador. 

3. Concentración del poder en manos de una persona. Todos los poderes del 

Estado están en manos del dictador. 

4. Pluralismo limitado: las llamadas familias. Católicos, militares, falangistas y 

monárquicos. 

5. Estado fuertemente centralizado. Se terminó con la descentralización del 

Estado. 

6. Extraordinaria importancia de la Iglesia Católica, tan ligada al régimen que 

en ocasiones era difícil diferenciar los límites de actuación pública del Estado 

y la Iglesia. Entre las altas jerarquías del Régimen, estaban los grandes 

prelados
72

.  

7. Unidad cultural y pensamiento único: el nacional-catolicismo, fuera del cual 

solo cabía la marginación social y la persecución política. 

8. El  régimen  de  Franco  supuso  la  edad  de  oro  del  conservadurismo  

español: religión católica, la patria, el orden, la unidad nacional.  

3.6 Teoría para la justificación de su poder 

     La dictadura de Franco se trataba de una Dictadura en la cual el Dictador no se 

encontraba sometido a ninguna norma previa. Así, el poder de Franco, fue desde el 

principio inmenso, no tenía limitación alguna. El papel de su autoridad como Caudillo 

fue decisivo. Gracias a su imagen de “Salvador de España”, le fue atribuida una 

personalidad carismática. Su carisma estuvo impregnado de un claro componente 

religioso.
73

 La fórmula “Caudillo por la gracia de Dios”, le legitimaba religiosamente, 

tendiendo a enfatizar su carácter irresponsable, como alguien que no debía su poder a 

la voluntad del pueblo, ni, en el fondo, a ningún otro factor. Este componente 
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mesiánico y religioso, llevaba aparejado que no existiese ningún tipo de poder al cual 

él tuviese que rendir cuentas, ya que solo era responsable “ante Dios y ante la 

Historia”. 

3.7 La Organización Política del Nuevo Estado 

     Durante toda la Era Franquista, la gran dificultad de Franco fue estructurar un 

régimen político que carecía de un claro basamento ideológico. En su lugar, el 

Régimen fue cambiando a medida que cambiaban las circunstancias. 

     Hasta 1942 el Régimen adquirió una apariencia fascista, de este modo dio a 

Falange un gran protagonismo. Su líder, Ramón Serrano Suñer actuó como enlace ante 

Hitler. 

El giro de la Guerra Mundial en 1943 a favor de los aliados hizo que el Régimen 

abandonara cualquier apariencia de Fascismo y pasó a denominarse Nacional- 

Catolicismo. De este modo enfatizaba su aspecto católico y anticomunista y 

postergaba el fascismo. Asimismo para hacerse aceptable a los EEUU adquiría una 

apariencia “democrática” al denominarse Democracia Orgánica e incluso se dotaba de 

unas Leyes Fundamentales que pretendían dar la sensación de que existía algo similar 

a una constitución.
74

 

    Los antiguos sindicatos fueron abolidos y sustituidos por los sindicatos verticales de 

inspiración fascista. Estos sindicatos verticales incluían a obreros, patronos y 

miembros de Falange y contribuían a eliminar el concepto de lucha de clases. Los 

obreros no tenían posibilidad de canalizar sus verdaderas reivindicaciones en este tipo 

de sindicatos. 

     En 1957 la Era del Nacional –Catolicismo da paso a la Era de los Tecnócratas del 

Opus Dei que poco a poco irán copando los principales ministerios (Gobierno 

Monocolor de 1969)
75

. Los Tecnócratas orientaban su labor hacia la eficacia técnica y 

económica olvidando  los planteamientos ideológicos y políticos del Franquismo 
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anterior. Sin embargo, a pesar de que los Tecnócratas dirigieron una profunda 

transformación económica, el inmovilismo político fue la norma. El sistema político 

franquista de los años 60 se negaba a abrirse o evolucionar hacia la democracia (de 

hecho, utilizaba el éxito económico de los 60 como un mérito del Régimen que 

contribuía a legitimarlo). 

    En 1969 la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado determinó que el Príncipe Juan 

Carlos sería el sucesor de Franco. Esto no significaba la restauración de la monarquía 

de Alfonso XIII sino una monarquía que aseguraría la continuidad del Régimen 

Franquista tras la muerte del Dictador.
76

 

   Sin embargo, en 1973 ETA asesinó al Presidente del Gobierno Carrero Blanco, el 

único capaz de mantener la unidad de los franquistas tras la muerte de Franco. Con 

este hecho, la continuidad del Franquismo quedaba en entredicho. El nuevo presidente 

del gobierno Arias Navarro aparentemente abrió la posibilidad de una apertura política 

(Espíritu del 12 de Febrero), pero ésta se frustró posteriormente. 

      La crisis final del Régimen Franquista se produjo durante la  agonía del Dictador 

(Noviembre de 1975) por la combinación de factores internos y externos. 

 En el exterior, la Revolución de los Claveles de Abril de 1974 acababa con la 

dictadura portuguesa y dejaba al Franquismo como única dictadura aislada de 

Europa Occidental. La firma de cinco sentencias de muerte en los Juicios de 

Burgos  (Septiembre de 1975, en aplicación de la Ley Antiterrorista) provocó 

una protesta internacional contra el Régimen y amenazaba nuevamente con el 

aislamiento internacional. En Noviembre de 1975 Marruecos organizaba la 

“Marcha Verde” que obligaba a España  a abandonar el Sahara Occidental. 

 En el interior, el PCE constituyó la Junta Democrática, primer intento serio de 

aglutinar a la oposición antifranquista que pretendía así sentar las bases de           

un verdadero sistema democrático.   Entretanto, la Crisis económica de 1973 

empezaba a dejar sentir sus efectos en la sociedad española77. 
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    A pesar de esta crisis, la Transición a la Democracia no sería fácil, pues un sector 

del Franquismo: el búnker, mantenía una posición intransigente y apostaba por el 

continuismo. El Régimen se negaba a desaparecer tras la muerte de Franco. 

3.8 La oposición al régimen 

     Franco había eliminado a la oposición política durante la Guerra Civil, de modo 

que todos los opositores se vieron obligados a exiliarse. 

    Algunos republicanos españoles habían luchado en la Resistencia Francesa contra 

los nazis. En 1944, con la liberación de Francia estos combatientes pasaron a España y 

formaron el maquis, la lucha guerrillera contra el Franquismo. El maquis pretendía 

desgastar al Régimen de Franco, y fue muy activa entre 1944-48, pero apenas tuvo 

consecuencias dado el escaso apoyo popular que suscitó y el respaldo exterior que 

recibió el régimen a partir de 1950. 

    En los años 50 la oposición continuaba desarticulada y sólo el PCE mantuvo  una 

activa oposición dentro de España (huelgas en Cataluña y País Vasco, protestas 

universitarias de 1956 en Madrid)
78

. 

    La profunda transformación de la sociedad española en los años 60 reforzó la 

oposición política al Régimen: El PCE y CCOO (Marcelino Camacho) fomentaron 

numerosas huelgas, la agitación universitaria arreció en Madrid en 1965 y parte de la 

iglesia retiraba su apoyo al Franquismo. 

   Entre los partidos opositores el más importante fue el PCE. El PSOE se reorganizó 

en España tras el Congreso de Surestes (1974) y nombró como dirigente a Felipe 

González. Otros partidos fueron Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz Jiménez y los 

nacionalistas del PNV, ERC y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) de Jordi 

Pujol (1974). Junto a esta oposición pacífica surgió una oposición violenta ya en los 

años 60 (ETA) y en los 70 (FRAP).  
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    La oposición al franquismo tuvo el siguiente recorrido: empezó con una oposición 

del catolicismo organizado, para luego continuar con la rebelión de los estudiantes de 

ella pasar a la protesta obrera. La oposición tuvo las siguientes características: 

1. Nacimiento de un nuevo sindicato de inspiración católica: la HOAC. Surge de 

acuerdo a los nuevos postulados del Vaticano. El clero pasó a formar parte de la 

oposición. Surgen los llamados “curas rojos”. 

2. Control definitivo de la universidad por la oposición. Las universidades eran un 

foco opositor activo, lo cual motivó el cierre temporal de algunas de ellas así 

como la destitución de algunos catedráticos. 

3. Aparición de las Comisiones Obreras. Sindicato afín al PCE que se incrustó en 

el sindicalismo vertical. 

4. Gran capacidad organizativa y de acción antifranquista del PCE. Conocido 

como el “Partido”, verdadera oposición al régimen. 

5. Aparición de un nuevo carlismo, orientado a la izquierda, que liderado por 

Carlos Hugo de Borbón militaba en el anti franquismo. 

6. Aumento de la movilización social: huelgas obreras y estudiantiles. 

7. Los abogados, periodistas y profesores de universidad pasan a militar en la 

oposición
79

. 

8. Surgimiento del nacionalismo. A veces a través de asociaciones culturales o 

deportivas. 

9. Actividades terroristas de ETA, la cual comenzó con su implantación del terror, 

con el silencio cómplice de muchas de las organizaciones de la oposición. 

     La respuesta del régimen a esta nueva situación sería la creación del temible TOP y 

la plena vigencia de la ley sobre Represión, Bandidaje y Terrorismo, que ponía bajo la 

justicia militar los casos que implicaran alguna actividad  armada
80

. 
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3.9 Leyes fundamentos 

    “ Se conoce como Leyes Fundamentales del reino al conjunto de siete leyes que 

organizaban los poderes del estado durante el régimen del general  Franco, más que de 

una constitución, se trataba de una carta otorgada, puesto que no habían sido  

elaboradas ni aprobadas por representantes populares , estas leyes consistían en” : 

    El fuero de trabajo de 1938: inspirada en la carta di laboro
81

 del fascismo  italiano, 

contenía en sus 16 declaraciones la base de la legislación social posterior, retribución 

de los trabajadores, magistratura como jurisdicción especial para los juicios laborales, 

la organización de la propiedad y de la empresa, seguridad nacional, además la 

prohibición de los sindicatos libres, organización sindical vertical controlada por la 

falange, corporativismo. 

    Ley de las cortes Españolas y el Consejo Nacional de 1942: se elaboraron por la 

perspectiva de la victoria aliada, compusieron las cortes en tres tercios, sindical, 

corporaciones (familia, municipios) y designados por el consejo nacional, sufragio 

restringido e indirecto y con un gran  número de designados por el gobierno, más las 

elecciones completamente amañadas. 

    Ley del Fuero de los Españoles y las Libertades personales: se promulgó el 17 de 

julio de 1945 como carta de principios, derechos y obligaciones, los artículos del 

Fuero contenían declaraciones sobre la configuración del régimen como estado 

católico, social y de derechos. 

      Obligaciones y derechos, con regulación muy restrictiva, impregnada de la 

mentalidad tradicionalista y católica y no supuso ningún reconocimiento real de 

derechos. 

      Ley de referéndum nacional: se promulgó el 22 de diciembre de 1945, el jefe de 

estado podía someter a referéndum los proyectos de leyes elaborados por las cortes 
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cuando el interés público lo demande y se podían convocar plebiscitos en un marco de 

falta de libertad y control político, también el jefe de estado tenía total libertad para 

dictar leyes fundamentales sin necesidad de referéndum
82

. 

    Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado: se estableció en 1947, en esta Franco 

determinaba finalmente que España era un Reino, lo que en teoría significaba el 

restablecimiento de la monarquía, Franco seguirá como jefe de estado con carácter 

vitalicio y además se reservaba la capacidad de designar a la persona que le sucedía, 

bien como rey o regente 

    En esta ley de 1947, se crearon dos nuevos consejos; del de regencia y el de reino.  

 Ley de principios del Movimiento Nacional: promulgada personalmente por Franco 

en1958, sin deliberación en cortes, en esta ley se planteaban las ideas falangistas, con 

un resumen del ideario de la FET Y JONS y daba forma al monopartidismo. 

    Ley Orgánica del Estado: publicada el 10 de enero de 1967, fue votada en 

referéndum, esta ley introdujo algunas novedades funcionales como la separación de 

los cargos de jefe del estado y presidente del gobierno. Se daba el jefe de estado 

grandes poderes, configuraba un régimen presidencialista
83

. 

    Se hacía que las fuerzas armadas fueron la garantía de la integridad territorial de 

España, así como  se ocuparían de la del orden institucional y de la seguridad nacional 

y daba la posibilidad de crear asociaciones de acción política. 

   Establecía el llamado recurso contra fuero contra todo acto legislativo que vulnerarse 

los principios del movimiento o cualquiera de las leyes fundaméntales 

3.10  Democracia orgánica 

     El franquismo como régimen totalitario, rechazaba abiertamente el sistema 

democrático  basado en la voluntad popular expresada mediante el sufragio universal y 

la separación de poderes heredada de los principios liberales de la revolución 
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Francesa
84

. Por ello, en la construcción del Nuevo Estado se inspiró en el modelo 

corporativista del fascismo italiano, el cual organizaba la participación popular a 

partido tres unidades básicas: (la familia, el municipio y el sindicato), estos tres 

elementos eran considerados como la articulación natural de la sociedad, superando los 

partidos políticos como instrumento de participación ciudadana. El sistema fue 

definido como democracia orgánica, pero de democrático tenia bien poco. 

    En una primera fase Franco tuvo suficiente con contar como organismos de poder 

con su propia figura y la acción de gobierno del Consejo  de Ministros. La 

representación popular en las instituciones del estado, no fueron respuestas hasta el 

1942 a partir de la ley constitutiva de las cortes
85

. Todos los representantes en las 

cortes franquistas, llamados procuradores, eran designados por Franco y entre ellos 

estaban los ministros, los miembros del Consejo Nacional del Movimiento y de la 

Organización Sindical.  

    También había procuradores que lo eran por razón de su cargo y entre los que se 

contaban los alcaldes de las grandes ciudades, los rectores de las universidades y los 

representantes de la jerarquía eclesiástica. 

    Se trataba, en definitiva, “de una representación corporativa por tercios: el sindical, 

el de entidades y colegios profesionales y el de partido y la administración local. A 

partir de 1966, con la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, se introdujeron los 

llamados procuradores por el tercio familiar, elegidos mediante sufragio de las cabezas 

de familia”
86

. 

     En el plano territorial, el poder del gobierno se transmitía a través de la institución 

de los gobernadores civiles de cada provincia.los cuáles eran los jefes provinciales del 

movimiento, éstos tenían el cargo por nombramiento directo del gobierno y también 
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eran casados por la misma vía. En cada provincia instituirse también la figura del 

gobernador militar como prueba de la dualidad del poder entre civiles y militares.  

    En los ayuntamientos, los alcaldes, que también eran jefes locales del movimiento, 

eran elegidos directamente por el gobernador civil. 

3.11 Sindicatos verticales 

    Otros poderes del Estado Franquista fueron los sindicatos verticales, denominada 

posteriormente Organización Sindical Española, los cuales dependían de un secretario 

general con rango de ministro, mientras que el sindicalismo de clase que defendía los 

derechos de los trabajadores  y que era representado por la CNT y la UGT era 

ilegalizada y represaliada por el régimen, el sindicato vertical estableció el verdadero 

control sobre los trabajadores. 

    De esta manera, con la promulgación de la ley sindical de 1940, inspirada 

nuevamente en el modelo corporativo de la Italia de Mussolini, integro en un mismo 

sindicato a empresarios y trabajadores, organizándolos por ramas de producción, para 

formar parte de los cuadros de mando de la CNS había que tener un buen informe 

político-social personal, redactado por el servicio provincial de información e 

integración con la ayuda del jefe local de la Falange
87

. 

    El estado ejercía una tutela férrea sobre la clase obrera y dictaba las condiciones 

laborales (salarios, duración de la jornada laboral, vocaciones, permiso, etc.),  sin que 

existiera ningún tipo de negociación colectiva ni de huelga ya que había sido 

ilegalizada.  El resultado de este estricto protocolo fueron unas condiciones de trabajo 

extremas que comportaron el mantenimiento de salarios bajos para los trabajadores y 

permitieron unos beneficios empresariales muy elevados. 

    La única posibilidad de defensa de los intereses de los trabajadores fue, desde 1954, 

el establecimiento de la figura de los enlaces sindicales, unos cargos representativos de 

elección directa. En 1971 se aprobó una nueva ley sindical, pero ésta aún sería bastante 
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restrictiva. Así, al final del franquismo, a pesar de la presencia cada vez más numerosa 

de los Sindicalistas de las Comisiones Obreras
88

. 

    La ideología del sindicato vertical aparece como pieza clave de la construcción del 

régimen franquista junto con el partido único. Al partido se le reserva las funciones 

políticas y administrativas del régimen y al sindicato las laborales, sociales y 

económicas. En el Fuero del Trabajo el sindicato aparece definido como complemento 

del Estado para aplicar la política totalitaria. La función instrumental ejercida por el 

sindicato vertical se orientaba a reforzar la unidad interior nacional y a reprimir 

cualquier tipo de disidencia que se interpretara como enemiga del régimen y de la 

patria
89

. 

3.12 Características de los últimos años  del régimen franquista  

      Después de 36 años de hegemonía, el régimen franquista llegó a sus fines en la 

década de los años setenta, influido por los cambios en la Europa occidental y por la 

derrota del dictador portugués Salazar, y el problema del Sahara en Marruecos. Lo que 

puso fin a esta dictadura fue la muerte del general Francisco Franco. 

    Durante la década de 1970, la salud de Franco se deterioró, lo que dio más poder al 

almirante Luis Carrero Blanco
90

. Pero este último fue asesinado por los terroristas 

dejando Franco sin su más estrecho y cercano colaborador y al franquismo en una 

situación muy delicada. 

    Después del asesinato de Blanco, Carlos Arias Navarro asumió el cargo de primer 

ministro. El gobierno de Arias Navarro en sus primeros momentos, trató de introducir 

algunas reformas dando muestras de un cierto aperturismo con la presentación de un 

programa político en el que permitió las asociaciones políticas. Pero esto no trataba de 

un proceso democratizador sino indicaba mayor flexibilización del régimen franquista. 

Arias Navarro tuvo problemas entre las dos facciones del régimen; los conservadores y 

los aperturistas que promovieron la transición hacia la democracia. Cabe mencionar 
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que el gobierno de Arias Navarro fue influido por elementos civiles más que los 

militares. 

    Después ochenta oficiales del ejército español constituyen en asamblea y crearon en 

diciembre de 1974 la unión militar democrática contra la dictadura del general. En este 

tiempo no había manera de volver al antiguo régimen; España no era la misma que en 

los años interiores a la guerra civil, y el modelo para los españoles fue la próspera 

Europa occidental, no el pobre España falangista de la posguerra
91

. 

   De otra parte, las circunstancias internacionales que influyen a la situación española 

de esta década fue la derrota del dictador portugués Salazar en abril de 1975, mediante 

una revolución pacífica conocida como revolución de los Claveles, protagonizada por 

los militares insatisfechos ante la política del dictador Salazar. Esto paralizó cualquier 

intento de reformas políticas del gobierno franquista. 

    Por otra parte, y a finales de octubre, el rey de Marruecos Hassan II inició la 

llamada Marcha Verde. Se trató de una marcha de más de 300.000 civiles marroquíes 

que ocuparon el Sáhara Occidental, por entonces colonia española. Esta acción 

marroquí, apoyada por el gobierno de Estados Unidos, dejaba al gobierno franquista en 

una difícil tesitura. Agobiado por los problemas internos y con pocas posibilidades de 

frenar los acontecimientos, el gobierno franquista, firmó con Marruecos los Acuerdos 

de Madrid. 

   Por ellos, se concedía la administración del Sáhara a Marruecos, aunque no quedó 

claro a quién correspondía la soberanía sobre este territorio. De hecho, el problema 

aún no se ha resuelto y sigue presente en nuestros días. 

3.12.1 Crisis final del régimen: muerte de franco  

    En el 12 de octubre de 1975, Franco sufrió un infarto, y su salud entró en un proceso 

de rápido deterioro. A partir de este momento se inició la larga agonía del dictador; 

varios infartos, operaciones de todo tipo y un gran número de complicaciones 

secundarias, se sucedieron a lo largo o más de un mes. 
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   Durante la convalecencia de Franco se deterioró las relaciones con Marruecos, que  

se ordenó la marcha verde. 

    En el 20 de noviembre de 1975, a las cinco y veinticinco, Franco murió en el 

hospital de la Paz, no pudiendo cumplir uno de sus últimos deseos, morir en su casa, 

acabando con esto una etapa muy importante en la historia contemporánea de España. 

    El cadáver de Franco fue traslado al Palacio de Oriente, donde decenas de miles de 

españoles le saludaron por última vez. Había gente mayor, los que hicieron la guerra 

con él, pero también había muchos hombres, mujeres y jóvenes de mediana edad que 

no habían conocido ni la guerra ni la posguerra, solamente eran españoles agradecidos 

a la dictadura del bien estar de los años sesenta y setenta.
92

 

    La muerte de Franco permitió a España entrar en la Europa democrática, Comenzó 

entonces el reinado de Juan Carlos 1. Para España se habría una nueva era; la 

transición a la democracia.
93

Que da mucha libertad en todos los dominios de la vida 

española  

 

 

 

Conclusión 

      Después de 35 años de dictadura, España entra en una etapa de rápida 

transformación política y social,  que se concreta por la transición a la democracia, la 

legalización de los partidos políticos, la libertad de prensa, la celebración de elecciones 

libres y la promulgación de una constitución democrática, aprobada por el pueblo en el 

referéndum del 6 de diciembre de 1978. 
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     La muerte de Franco y el final de su dictadura traería como consecuencia para 

España la vuelta a las libertades democráticas, consolidadas definitivamente por la 

constitución de 1978, el artículo 20 de la constitución es la partida de nacimiento de la 

verdadera libertad de prensa y de expresión que hoy se vive en España, en este artículo  

se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, 

ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la 

libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión.  

      En general, se produce un cambio en todos los sentidos, la vida de los españoles 

cambió sin duda para el  mejor, eso nos permite preguntarse sobre las nuevas aperturas 

en la sociedad como por ejemplo la incorporación de la mujer al trabajo, pues ¿cuáles 

son las características de esta sociedad? Y ¿Cómo se vive hoy en España? 

     Para concluir dejamos la puerta abierta para todo investigador interesante por el 

tema. 
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