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GUÍAS DE RUTAS DE LA MEMORIA OBRERA
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UN NUEVO MOVIMIENTO OBRERO

La represión sistemática y el cambio radical de las condiciones para 
la reivindicación y la negociación que impuso el franquismo hicieron 
inviable la continuidad de los sindicatos históricos, el socialista UGT 
y la central anarquista CNT. Proscritos, expoliados, privados de sus 
dirigentes, perseguidas la libre reunión y asociación obrera, forzados 
a la clandestinidad y el silencio, en la posguerra y con la consolida-
ción de la dictadura en la década de 1950, se fueron extinguiendo. 
Aunque quedase cierta memoria de un pasado épico, para la juven-
tud obrera de los primeros años 1960 era imposible ya reconocerse 
en él. Vivían en un régimen laboral autoritario, vigilados, en el que 
cualquier acción fuera de los limitadísimos cauces legales suponía un 
alto riesgo. Pero la inserción de España en la dinámica de crecimien-
to del capitalismo occidental, en particular desde el Plan de Estabili-
zación de 1959, permitió pasar de las estrategias de supervivencia de 
posguerra a las oportunidades de mejora del “desarrollismo”.
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ridad moral entre sus iguales. Muchos eran comunistas o activistas 
católicos de las organizaciones de apostolado obrero. Algunos eran 
enlaces y vocales elegidos en las elecciones del sindicato vertical, 
que formaban parte de los jurados de empresa y podían intervenir 
directa o indirectamente en la discusión de los convenios, la nueva 
herramienta autorizada desde 1958 para vincular, mediante la nego-
ciación colectiva controlada por el vertical, las alzas salariales a los 
incrementos en la productividad inducidos mediante cronometrajes y 
la racionalización del trabajo industrial.

1.2. COORDINACIÓN Y REUNIONES GENERALES
Las COMISIONES OBRERAS se convirtieron en movimiento cuando se 
estabilizaron, en lugar de disolverse después de cada reivindicación, 
e iniciaron procesos de coordinación entre ellas aprovechando las 
estructuras del verticalismo. Fue un proceso multifocal, a diversos 
tiempos, que se hizo firme en 1964, cuando en Sevilla, Barcelona y 
Madrid se constituyeron comisiones provinciales en el sector más 
avanzado en los procesos de estandarización del trabajo, el metal. 
La Comisión Obrera Provincial del Metal de Madrid – región que el 
franquismo había convertido por primera vez en una moderna área 
industrial – adoptó funciones de coordinación general y extensión 
del movimiento, al que aportó su texto constituyente: Ante el futuro 
del sindicalismo. Mientras la doctrina verticalista negaba la lucha 
de clases, uniendo y pretendiendo representar a la vez a obreros y 

empresarios – aunque al servicio del poder patronal–, los primeros 
textos de COMISIONES OBRERAS partían de la oposición estructural 
de intereses de clase, inherente al capitalismo, y reivindicaban la li-
bre formación democrática de sindicatos obreros, la libertad sindical.

1.3. LAS ELECCIONES SINDICALES DE 1966 

En 1964, el ministro de propaganda – Información y Turismo, se decía 
entonces – de la dictadura, Manuel Fraga Iribarne, puso en marcha la 

campaña de los “XXV Años de Paz”, tratando de lavar la imagen de un 
régimen y un país que empezaba a recibir miles de turistas. Al mismo 
tiempo, se activaban reformas “constituyentes” para un futuro sin 
Franco que alejasen la dictadura de su siniestro pasado: una nueva  
Ley de Prensa que sustituía a la fascista de 1968, cambiando de facto 
la censura previa por la autocensura, la Ley Orgánica del Estado que 
separaba la jefatura del Estado de la del gobierno y modernizaba 
la Administración, para la que se orquestó el referéndum del 14 de 
diciembre de 1966, y una nueva ley sindical que no vería la luz hasta 
1971. En los sindicatos verticales se había eliminado la exigencia 
de militancia falangista para los candidatos a enlaces y vocales de 
jurados de empresa. Las elecciones sindicales de 1966, siendo las 
más abiertas hasta la fecha bajo el lema “Votad al mejor”, multipli-
caron los representantes vinculados a las CCOO, que operaban en la 
alegalidad y pronto serían perseguidas.

1.4. REPRESIÓN
Después de un cierto impasse en que el falso sindicalismo falangista 
tanteó la posibilidad de absorber al nuevo movimiento de las CCOO, en 
1967 fueron declaradas ilegales las de Guipúzcoa, con el argumento jurí-
dico de que eran una organización clandestina del PCE. Se inició así una 
escalada represiva en toda España que culminó en 1972 con la apertura 
del Proceso 1001 del TOP.

1.1. DISTINTOS TIEMPOS Y LUGARES

Con diversos antecedentes como la huelga de la mina gijonesa de 
La Camocha en 1957, entre las huelgas de Asturias de 1963 y las 
elecciones sindicales de 1966 nació un nuevo movimiento obrero en 
España. Adoptó el nombre de las COMISIONES OBRERAS que, en 
situaciones de conflicto que el sistema verticalista tendía a no aten-
der o reprimir, se elegían entre compañeras y compañeros de trabajo 
para presentar reivindicaciones a los encargados y directivos. Las 
solían formar personas inquietas que habían ganado respeto y auto-

tránsito habituales de obreros y obreras en su camino diario al traba-
jo. Además de hojitas impresas con cliché a ciclostil, se hicieron otras 
a tampón. El llamamiento se extendió sobre todo entre jóvenes obre-
ros y estudiantes. Por aquel entonces, los universitarios valencianos 
se encontraban en el proceso de organizar el Sindicato Democrático 
que terminó con el SEU, único oficial y obligatorio en la dictadura. 

2.3. DE LA GLORIETA A LA CALLE DE LA PAZ
La mañana del 1º de Mayo de 1967, fiesta de San José Obrero en el 
calendario nacional-católico franquista, había una inusual concurrencia en 
los jardines de la Glorieta y aledaños, frente al palacio de la Audiencia. En 
solitario o en pequeños grupos, muchas personas deambulaban y se man-
tenían expectantes. A la hora convenida, un pequeño grupo de vanguardia 
inició la marcha por las aceras de la calle de la Paz hacia el corazón de 
la ciudad. Cuando ya era numeroso en seguidores y a un gesto acordado, 
ocuparon el centro de la calzada. Sorprendidos y envalentonados por su 
propio atrevimiento, convertidos en manifestantes por primera vez en su 
vida, siguieron la marcha gritando ¡Libertad!¡Sindicato obrero! 

2.4. CHOQUE CON LA POLICÍA ARMADA
Habían recorrido 350 metros y se aproximaban ya al final de la calle 
cuando, a la altura de la esquina con Marqués de Dos Aguas, se 
interpuso un grupo de agentes de la policía armada que les conminó 
a disolverse. Los que encabezaban la marcha entrelazaron sus brazos 
dispuestos a seguir adelante. Los grises cargaron y, en los altercados 
que se sucedieron, se rompieron las lunas del despacho de Iberia 
que había en aquella esquina. Los manifestantes se resistían a ser 
detenidos y, al intentar zafarse de sus agresores, algún agente sufrió 
percances menores que utilizaría la autoridad castrense para sostener 
el procesamiento por lo militar de los detenidos.

2.5. EL CAUDILLO APEDREADO Y FINAL EN LA C.N.S. PROVINCIAL
La carga de la policía armada provocó cierta dispersión de los ma-
nifestantes, pero muchos quisieron proseguir el recorrido previsto y 
volvieron a encontrarse en la plaza del ayuntamiento, entonces llama-
da del Caudillo, donde la estatua ecuestre del dictador fue apedreada 
y muchos se refugiaron en bares y locales esquivando la persecución 

policial. Finalmente, algo mermados en número consiguieron alcanzar 
la avenida del Oeste y concentrarse frente a la sede provincial de los 
sindicatos verticales, la CNS. Allí se alzó un joven enlace sindical de 
Astilleros que dirigió unas palabras antes de escapar y dispersarse 
todos los asistentes.
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2.2.- CONVOCATORIA DE LA MANIFESTACIÓN: 
JÓVENES OBREROS Y ESTUDIANTES
La reunión de Lo Rat Penat no dejó acta ni lista de asistentes. Se 
informó de las características del nuevo movimiento: aprovechar 
el marco de oportunidades de la legalidad franquista, atender 
los problemas inmediatos de trabajadoras y trabajadores, for-
mas creativas y flexibles de actuar abiertamente que evitasen la 
represión, coordinadoras en lugar de direcciones jerárquicas… 
Las comisiones obreras nacían con la decidida vocación de ser 
un movimiento unitario de la clase obrera que no podía ni debía 
vivir en la clandestinidad. La primera acción que propusieron sus 
jóvenes activistas valencianos fue celebrar una auténtica ma-
nifestación obrera del 1º de Mayo, a cara descubierta, sin pedir 
permiso a nadie, la primera después del final de la guerra. No sin 
vacilaciones de los más veteranos comunistas, que habían ayu-
dado a convocar la reunión fundacional, los jóvenes se lanzaron a 
difundir el llamamiento.

La difusión de la convocatoria se hizo de boca en boca y por 
medio de la habitual “siembra” de octavillas por los lugares de 

Imagen actual de la Porta de la Mar junto a la 
Glorieta, convertida por la dictadura en arco de 
triunfo con relieves de la victoria franquista y 
cruz de los caídos que aún perviven, en torno a 
la que se organizaron actos fascistas, como el 
desfile de antorchas de la noche del 29 de marzo 
de 1940.

Imágenes de la emigración: Colección de fotografías del CDEE.  
Manifestacion del 1º de mayo en Marsella, 1967, sig.01-02.

CCOO Y LA PRIMERA MANIFESTACIÓN 
DEL 1º DE MAYO EN LA DICTADURA
2.1.- FUNDACIÓN DE CCOO EN VALENCIA
El 11 de diciembre de 1966 tuvo lugar, en la sede de la asociación va-
lencianista Lo Rat Penat, la fundación de CCOO en Valencia. Después de 
las elecciones sindicales de 1966 se habían realizado viajes desde Ma-
drid a este fin. La formación de comisiones provinciales en otros lugares 
desde 1964 había tenido un carácter bastante abierto, aprovechando las 
asambleas informativas que la nueva negociación de convenios permi-
tía. A los emisarios de la capital les sorprendió en cambio en sus viajes 
a Valencia una extrema desconfianza, característica de la clandestini-
dad antifranquista. Se apoyaron en los bastiones más fuertes, Alcoy y 
la siderurgia del Puerto de Sagunto, donde en 1965 se había luchado 
y conseguido un gran convenio. Una vez más, fueron mujeres las que 
hicieron de mensajeros y establecieron los contactos entre militantes, 
sobre todo comunistas, que permitieron celebrar la reunión, así como la 
convocatoria de boca en boca entre enlaces y jurados de empresa.

LOS ESTUDIANTES DEL SINDICATO 
DEMOCRÁTICO, CON LOS OBREROS
3.1.- CURSO 1965-1966:  
EL MOVIMIENTO DE LAS ASAMBLEAS LIBRES
El movimiento estudiantil contra la dictadura se inició en Madrid en 
1956. A principios de marzo de 1966, una sentada de estudiantes 
universitarios frente a la sede del diario Levante, órgano de prensa 
del partido único de la dictadura, dio inicio en Valencia al proceso de 
formación de asambleas libres como alternativa al Sindicato de 
Estudiantes Universitarios (SEU), el falangista oficial de afiliación 
obligatoria. El motivo de la protesta fue la manera muy sesgada y 
manipuladora con que el Levante había informado de las jornadas de 
lucha estudiantil que se habían sucedido desde febrero en Madrid, 
una protesta masiva con apoyo de catedráticos y profesores muy 
destacados que liquidó cualquier resto de legitimidad y apoyo que 
quedara al SEU. En Cataluña, un recién constituido Sindicato Demo-
crático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) con-
vocó para aprobar sus estatutos una reunión no autorizada en los 
Capuchinos de Sarriá, la Caputxinada. Asistieron más de 500 estu-
diantes entre el 9 y 11 de marzo de 1966. La policía rodeó y asaltó el 
convento, provocando una gran reacción unitaria de todo el antifran-
quismo catalán. 

3.2.- CURSO 1966-1967: PROCESO CONSTITUYENTE  
DEL SINDICATO DEMOCRÁTICO DE ESTUDIANTES
Al inicio del curso en el otoño de 1966 hubo una actividad frenética 
en las principales universidades españolas. Se celebraron 
elecciones libres para dar paso al proceso constituyente de una 
nueva forma de organización y participación estudiantil, el Sindicato 
Democrático. En cada distrito universitario fueron diversos los 
caminos y formas adoptadas. Para compartir iniciativas y 
contenidos, se convocó una primera Reunión Coordinatoria y 

3.3.- LA REPRESIÓN FRANQUISTA  
CONTRA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
De 1965 a 1977, el movimiento estudiantil plantó cara a la dictadura 
en las aulas, en las calles y en las cárceles. Sus activistas sufrieron 
acciones de castigo que iban desde la prohibición de matricularse 
al traslado de expediente de los disidentes a otras universidades. 
También soportaron detenciones, a menudo con torturas en las comi-
sarías de la policía política, y condenas del Tribunal de Orden Público 
(TOP). El Sindicato Democrático de Estudiantes tuvo así una efímera 
existencia. Era muy difícil mantener una estructura representativa 
y transparente en condiciones de una dura represión que culminó 
con la muerte trágica del estudiante madrileño Enrique Ruano, el 
20 de enero de 1969, tras ser detenido por repartir propaganda de 
las Comisiones Obreras. Murió al caer al vacío desde una ventana 
cuando estaba detenido por agentes de la Brigada Político Social. 
La sospecha de otro asesinato a manos de la policía política, como 
el de Julián Grimau en 1963, provocó una oleada de protestas que 
la dictadura quiso atajar con un estado de excepción que duró tres 
meses, en el que se practicaron muchas detenciones. El 23 de abril 
de 1971 sucedió en Valencia otro episodio de detenciones y torturas 
para desarticular el movimiento estudiantil.

3.4.- EL ESTUDIANTADO, EN LA LUCHA CULTURAL  
CONTRA LA DICTADURA
El movimiento estudiantil antifranquista llevó a cabo una labor funda-
mental en el terreno de la disputa cultural. Fue parte de una reacción 

Preparatoria, la 1ª RCP, que tuvo lugar en Valencia y fue duramente 
reprimida. Una importante movilización de estudiantes intentó 
proteger a los delegados de toda España de la furia policial. Hubo 
muchos detenidos. Pero nada impidió que, antes de que en el verano 
de 1967 finalizara el curso, el Sindicato Democrático de Estudiantes 
de la Universidad de Valencia (SDEUV) aprobara sus estatutos y se 
constituyera. Fue una ruptura clara y rotunda con la dictadura en las 
universidades. Abortó además una maniobra franquista de 
asimilación que pretendía sustituir el viejo SEU por las llamadas APE, 
Asociaciones Profesionales de Estudiantes. En el curso siguiente 
1967-1968 se puso en marcha la construcción del nuevo sindicato.

juvenil antiautoritaria en todo el mundo, con episodios como la lucha 
por los derechos civiles y las protestas contra la guerra de Vietnam en 
Estados Unidos o el mayo del 68 en Francia. Esta revolución cultural 
se expresó en la literatura, la pintura, la fotografía, el teatro, los cine-
clubs, los conciertos y las revistas universitarias. Cambió las actitudes 
de aquellos hijos e hijas de clases medias que salieron de las aulas 
universitarias con actitudes más modernas y abiertas. En Valencia, la 
manifestación del 1º de mayo de 1967 supuso un paso adelante en la 
decisiva convergencia en la lucha por la democracia de estudiantes con 
obreros jóvenes de su misma generación. 

 
Algunos de los participantes en la reunión 
fundacional de 1966, en la celebración del 
25 aniversario de CCOO del País Valencia-
no, 1991. De izquierda a derecha: Emeterio 
Monzón, Pep Linares, Vicent Ventura, An-
tonio Montalbán, César Llorca, José Fondo, 
Dionisio Vacas, Miguel Lluch, Carlos Boïls, 
Eduardo del Alcázar e Ismael Martínez.

◄ Imagen actual del Palacio del Marqués 
de Scala, en la plaza de Manises, donde 
tenía su sede Lo Rat Penat en 1966.

«Con tampones se componían 
los textos, poniendo las letras 
que se cogían con unas pin-
zas, después se entintaban y 
se estampaban los papeles. 
Siempre tuvimos equipos para 
elaborar propaganda, tampones 
y también vietnamitas, las 
llamábamos el cacharro. Cuan-
do había una caída, lo primero 
que hacíamos era deshacernos 
de todo eso. Participamos en la 
convocatoria de la manifesta-
ción distribuyendo y confeccio-
nando propaganda.» 

Testimonio de Antonio Moya 
Sánchez (2022), en 1er de Maig 
de 1967: homenatge als treba-
lladors represaliats (2023).

Edificio de la esquina de la 
calle de la Paz con la calle 
Marqués de Dos Aguas.

Señalamiento por la "secreta" (BPS) y persecución por los "grises" 
en plena vía pública.

Agentes de la Policía Armada, los grises, a caballo junto al monumento al dictador.  
Foto: José Sanz (Rizos), 1975.

Fotografía de diciembre 
de 2022 del edificio de 
la Avenida del Oeste 
que fue sede provincial 
de la Central Nacional 
Sindicalista (CNS) u 
Organización Sindical 
franquista, actualmente 
ocupado por el SMAC y 
diversos departamentos 
del área de servicios 
sociales de la 
Generalitat Valenciana.

Primera página del 
nº 1 de Sindicatos, 
órgano de prensa 
de la CNS de 
Valencia, publicado 
como separata 
en Las Provincias 
del 18 de abril de 
1944, con la noti-
cia de la visita del 
Delegado Nacional 
de Sindicatos, 
Fermín Sanz Orrio, 
y de la compra del 
local del edificio 
destinado a sede 
provincial.
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◄El 30 de noviembre empezó la huelga de la empresa Bandas de La-
minación en Frío de Etxebarri, la más larga del franquismo. El motivo 
del conflicto fue la reducción de primas de producción. Toda huelga 
era perseguida y la primera reacción de la empresa fue el despido 
de 564 obreros. El 14 de marzo de 1967, el Tribunal Supremo declaró 
ilegales las CCOO en toda España. El 4 de abril se sumaron 23 empre-
sas a la huelga y el 21 el gobierno decretó el estado de excepción en 
Vizcaya, con su secuela de encarcelamientos y deportaciones. El 15 
de mayo se acordó la vuelta a la fábrica de las trabajadoras y los tra-
bajadores en huelga. Los obreros valencianos reunieron ayuda para 
los huelguistas. Dirigentes de CCOO como Miguel Lluch del Puerto de 
Sagunto o Pep Linares de Alcoy organizaron las colectas y viajaron a 
Vizcaya para entregar el dinero reunido.

RUTA DE LA MANIFESTACIÓN OBRERA
Los manifestantes fueron convocados a concentrarse a las 12 h. en la 
Glorieta para marchar hacia el corazón de la ciudad por la calle de la 
Paz, de allí a la plaza del Ayuntamiento, llamada del Caudillo durante la 
dictadura, para finalizar frente a la sede de la Delegación Provincial de 
Sindicatos, la Central Nacional Sindicalista (CNS) o sindicato vertical, 
único oficial y de afiliación obligatoria en el franquismo, símbolo de la 
falta de libertad en un régimen de origen y naturaleza antiobrera. 
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Fuente: Institut Cartogràfic Valencià GVA
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Detenidos en noviembre de 1968 por organizar CCOO en Valencia tras salir en libertad provisional, 
con sus mujeres e hijos, a las puertas de la Cárcel Modelo el 1º de Mayo de 1969.

6 Jefatura Superior de Policia
7 Cárcel Modelo de hombres
8 Gobierno Militar
9 Capitanía General

◄La Cárcel Modelo de 
Valencia, edificada entre 
1889 y 1901, se diseñó 
como panóptico, para 
controlar y aislar a los 
reclusos unos de otros. La 
dictadura franquista llegó 
a encerrar en ella a 15 mil 
presos políticos y casi a 
diario desde abril de 1939 
hasta 1942 hubo "sacas" y 
fusilamientos en Paterna.

Cubierta de Portu,  
revista de empresa de 
Altos Hornos de Vizcaya, 
de la campaña "25 años 
de Paz" franquista.

Recorte de la edición extraordinaria del diario Levante con motivo de la riada 
del Turia de octubre de 1957.

Guerrillero Heroico, fotografía  
de Alberto Korda, 5/3/1960.

Reme Celia y Esperanza Sole, guerrilleras de la AGLA (2ª y 3ª por la 
dcha), con otras presas políticas en la cárcel de Alcalá de Henares, 1959.

RUTA DE LA REPRESIÓN

El vector autoritario pugnaba con el populista movilizador y el falso 
sindicalismo falangistas, en una dinámica que pronto se cerraría en 
sentido represor. La propia puesta en marcha en 1964 de una juris-
dicción especial de Orden Público parecía apear a los militares de la 
represión política y anunciar una cierta modernización, que ofrecía 
más garantías y margen de actuación a la defensa de las personas 
encausadas. Pero no siempre fue así y hubo que pelearlo. 

El 1º de Mayo de 1967 había policía secreta practicando deten-
ciones desde la misma concentración previa a la marcha en la Glorieta. 

Los detenidos eran conducidos a los calabozos de la Audiencia. 
La secreta al acecho acompañó a los manifestantes buscando 
identificar a los responsables de la convocatoria. Las detenciones y 
registros siguieron por la tarde y noche en domicilios particulares. 
En las modernas dependencias de la Jefatura de Policía, en la Gran 
Vía Ramón y Cajal, inauguradas pocos años antes, hubo maltrato y 
torturas. La desarticulación policial en caídas casi ininterrumpidas 
de las organizaciones antifranquistas obreras y en particular del 
PCE hasta 1964 hacían difícil presagiar el éxito de la manifestación. 
Solo la emergencia de una juventud anónima y desafiante, con 
muchos inmigrantes en sus filas, podía explicarlo.

3.2. CONSEJO DE GUERRA Y TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO:  
AGRESIÓN A FUERZA ARMADA Y MANIFESTACIÓN ILÍCITA

Aunque debía corresponder a la nueva jurisdicción de orden público, 
por la manifestación del 1º de Mayo de 1967 en Valencia se abrió 
proceso por lo militar, por delito de “insulto a fuerza armada”, contra 
cinco detenidos: Salvador Ayala Marí, Antonio Sanchis Vela, Joan 
García Castejón, Juan Montalbán Gámez y Francisco Ventura Losada. 
El motivo fueron los altercados que se produjeron al intentar los 
manifestantes escapar a los policías que los intentaban apresar y 
llevar detenidos. La Capitanía General se empecinó en administrar 
el castigo en consejo de guerra, con penas de cárcel desmesuradas. 
Al proceso militar se sumó el posterior juicio por el TOP, por delito de 
“manifestación ilícita”. El ensañamiento de la dictadura contra sus 
opositores llevaba a esta aberración, que una misma persona y por 
unos mismos hechos fuese procesada y condenada dos veces, por ju-
risdicciones distintas. Ya se hizo con profusión en guerra y posguerra.

4. 
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LO INACEPTABLE:  
INDIGNACIÓN OFICIAL Y REPRESIÓN

La manifestación sorprendió por su éxito tanto a los organizadores 
como a las autoridades, aunque estaban prevenidas de la convoca-
toria. La prensa local y en particular el periódico del Movimiento, 
Levante, publicó al día siguiente una crónica bastante detallada 
de la manifestación. Estas crónicas solían llegar redactadas desde 
las propias oficinas de la policía política, la BPS, y constituían un 
auténtico pliego de cargos que se repetían en atestados y conde-
nas. El atrevimiento de recorrer el centro de la capital valenciana a 
plena luz, en una búsqueda deliberada de visibilidad que rompiese 
un silencio de 28 años, indignó a las autoridades y al franquismo 
militante. Los intentos de recuperar una celebración obrera del 1º 
de Mayo se habían multiplicado y seguirían produciéndose (Puerto 
de Sagunto en 1968, Vall d’Uixó en 1970, etc.), pero en años suce-
sivos un enorme despliegue policial impediría las manifestaciones 
en Valencia. Incluso una década más tarde, en plena Transición, la 
de 1978 fue prohibida.

3.1. DETENCIONES, TORTURAS Y CÁRCEL

La crónica del Levante contenía una crítica velada a las medidas 
“aperturistas” que habían dejado organizarse a los “eternos ene-
migos de España”, abusando de la “magnanimidad del Caudillo”. 

CRONOGRAMA 
OBREROS Y ESTUDIANTES CONTRA  
LA DICTADURA FRANQUISTA 1956-1969

 
Imagen actual del Palacio de Justicia frente a la Glorieta, donde tenía su sede la Audien-
cia y a cuyos calabozos fueron conducidos los primeros detenidos por la policía secreta 
antes de empezar la manifestación.

 
Imagen actual de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, en la Gran Vía Ramón 
y Cajal, donde se encontraban las dependencias de la Brigada Político Social, policía 
política de la dictadura.

Derribo de los muros exteriores. Foto: Francisco Serrano Vidal, 2008.

1951
• Boicot a los tranvías en Barcelona
• Primeros jurados de empresa
• Evacuación de los últimos guerrilleros de la Agrupación 
de Levante

1956
• Disturbios estudiantiles en Madrid. Inicio del movimien-
to universitario de oposición a la dictadura.
• Política de “reconciliación nacional” del PCE.

• Caputxinada de Barcelona: cerco policial a los estudian-
tes en la constitución del SDEUB.
• Elecciones sindicales: gran avance de la estrategia 
“entrista” que consolida las CCOO. Creación de la CONC.
• Huelga de Bandas de Etxebarri (30 nov 66 – 15 mayo 67)
• Constitución de CCOO del País Valenciano (Lo Rat Penat, 
11 diciembre)

• Asesinato policial del estudiante Enrique Ruano. Oleada 
de protestas. Estado de excepción en toda España duran-
te tres meses.
• Gobierno “monocolor” dirigido por Carrero Blanco, con 
predominio del Opus Dei.

• Vista oral del Proceso 1001 del TOP contra la dirección 
estatal de CCOO.
• Asesinato de Carrero Blanco.
• Guerra de Yom Kipur: primera crisis del petróleo en las 
economías capitalistas.

• Fallece el dictador

• Galerna de huelgas que quiebra los proyectos continuis-
tas del franquismo.

• Conflictividad estudiantil y obrera: huelgas en Asturias, 
Sevilla, Cataluña, Euskadi y Madrid. Detenciones y 
procesos del TOP.

• Marchas sobre Madrid de obreros metalúrgicos y jornadas 
de lucha. 
• Primera Reunión General de CCOO de España, en Madrid.
• Proceso de ilegalización de CCOO a partir de una 
sentencia del Tribunal Supremo que confirma una del TOP 
contra la Comisión Obrera de Vizcaya. 
• Carta “Por los derechos de la mujer española” presentada 
en la Vicepresidencia del Gobierno. 
• 1ª Reunión Preparatoria constituyente del SDE de España, 
en Valencia.
• Primera manifestación obrera del Día Internacional de los 
Trabajadores en Valencia durante el franquismo.

• Cambio de gobierno: Solís sustituye a Girón como ministro 
falangista y ascenso de los tecnócratas del Opus Dei. 
• Huelga de La Camocha: inicio de CCOO.
• Riada del Turia en Valencia

• Ley de Convenios Colectivos.
• Caída del sector obrero del PCE valenciano formado 
en torno a Eduardo Alcázar y Emeterio Monzón.

• Plan de Estabilización.
• Caída del PCE de Levante 
organizado por Abelardo 
Gimeno.
• Convocatoria del Concilio 
Vaticano II.
• Revolución cubana.

• Construcción del Muro 
de Berlín

• Huelga en Asturias que se extiende a otras cuencas mineras.
• IV Congreso del Movimiento Democrático Europeo: 
“contubernio” de Múnich
• Creación de la Agrupació Democràtica d’Estudiants de 
València (ADEV)
• Detenciones en Valencia y consejo de guerra por el juzgado 
especial del Coronel Eymar por acciones de solidaridad con 
Asturias.

• Campaña gubernamental «XXV Años de Paz Española»
• Constitución de la Comisión Obrera Provincial del Metal de 
Madrid, luego Inter-Ramas, que asume la coordinación estatal 
del movimiento de CCOO. También se organizan en Sevilla 
y Barcelona.
• Caída y proceso por el TOP del PCE de Levante organizado 
por Timoteo Ruiz.

• Creación del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). 
• Asambleas libres en universidades, fin del oficial Sindicato 
Español Universitario (SEU). 
• Carta de 1161 intelectuales al ministro Fraga, solidarizándose 
con obreros y estudiantes detenidos.
• La Asamblea Libre de Estudiantes de Valencia inicia la 
constitución del SDEUV.
• Gran huelga de la siderurgia de Sagunto por el convenio.

• Detención, tortura y ejecución de Julián Grimau, dirigente  
del PCE.
• Creación del Tribunal de Orden Público (TOP)

1952
• Muerte de Stalin

1955
• Inicio de la Guerra de Vietnam

• Jornada de CCOO en solidaridad con los trabajadores de 
Standard y Pegaso en Madrid y SEAT en Barcelona.
• División en los sindicatos estudiantiles entre quienes 
quieren mantener el mismo modelo sindical y aquellos que, 
por la influencia del Mayo francés, promueven otras 
formas de lucha (Comités de acción, comités de lucha, 
comités de curso...).
• Primer atentado mortal de ETA contra el jefe de la BPS de 
Guipuzcoa. Estado de excepción en el País Vasco y 
Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo.
• Juan Carlos de Borbón, nombrado sucesor de Franco 
como jefe de Estado.
• Formación de la Coordinadora Inter-ramas de CCOO del 
País Valenciano.
• Detención en Valencia de 36 militantes de CCOO, 
procesados por lo militar. Movilización de las mujeres de 
los detenidos para denunciar las torturas y contra el 
proceso por lo militar. El proceso pasó al TOP, donde fue 
sobreseído en 1973.
• Mayo del 68 francés.
• Primavera de Praga.
• Asesinato de Martin Luther King.

ABAJO IZQUIERDA
De izquierda a derecha: Antonio 
Sanchis Vela, Joan García Castejón, 
Juan Montalbán Gámez y Francisco 
Ventura Losada, en el patio de la 
Cárcel Modelo de Valencia, 1967.

ABAJO DERECHA
Gobierno Militar de Valencia.

◄Serigrafía de Joan G. Castejón para el homenaje de CCOO PV en 1997 a los condenados 
por la manifestación del 1º de Mayo de 1967 , realizada a partir de uno de los dibujos a 
carboncillo que hizo en la cárcel. Castejón fue detenido al ayudar a escapar al también 
artista Monjalés, que marchó al exilio.


