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1.2. Miles de huelguistas en el País Valenciano

Entre enero y febrero de 1976 hubo un total de 189.000 huelguistas 
en el País Valenciano. En enero de 1976, el convenio colectivo del 
calzado movilizó las comarcas alicantinas del País Valenciano. El 24 
de febrero moría en Elda el trabajador Teófilo del Valle por disparos 
de la policía. En marzo eran las fábricas textiles de la Vall d’Albaida, 
l’Alcoià y el Comtat las que acudían a un paro por la negociación del 
nuevo convenio. En abril, la huelga de la construcción era seguida 
masivamente. La huelga del profesorado interino paralizaba los cen-
tros educativos. A principios de junio, más de veinte mil trabajadores 
del sector de la Ebanistería y Mueble Curvado de Valencia realizaban 
paros parciales y boicot a las horas extras en apoyo a las reivindica-
ciones del convenio colectivo del sector de Madera y Corcho. 

EL PERSONAL SANITARIO EN LUCHA
2.1. Cada vez más organizados y movilizados

Bajo el franquismo se produjo en España la incorporación de los traba-
jadores sanitarios al tipo de conflictos y formas de actuación del movi-
miento obrero. Por primera vez este colectivo había adquirido el perfil 
sociológico de una masa de trabajadores asalariados, con muy diversas 
categorías, concentrados en grandes centros hospitalarios. Desde 
finales de los 60, los MIR habían adquirido experiencia contestataria 
en las aulas universitarias. Las nuevas experiencias asamblearias del 
Hospital Bellvitge en el Baix Llobregat, en La Paz de Madrid o en Vall 
d’Hebron de Barcelona o el primer intento de huelga inter-hospitalaria 
por el despido de cuatro trabajadores en el Psiquiátrico de Bétera ha-
blaba del trabajo del movimiento sindical de CCOO y de sus militantes. 

LA HUELGA DE HOSPITALES  
DE MAYO-JUNIO DE 1976
4.1. Reivindicaciones de la Asamblea de Trabajadores  
de La Fe, enero-febrero 1976

La conflictividad la iniciaron los médicos internos residentes (MIR), 
colectivo definido desde 1966. La lucha laboral de los MIR empieza en 
1971 y se reactiva de nuevo en 1974, esta vez con la participación de los 
de La Fe a partir del 11 de octubre. Posteriormente, desde el 11 de junio 
de 1975 hubo paro general de los MIR de los hospitales valencianos “en 
lucha por el contrato laboral”. El conflicto duró un mes en toda España 
y terminó con el despido de cerca de 1700 MIR por el Instituto Nacional 
de Previsión (INP). El resto de trabajadores sanitarios protagonizaron 
conflictos en diversos centros desde 1974, en mayo del 75 y febrero del 
76, en torno a la negociación del convenio y de las elecciones sindicales. 
No sólo se trataba de reivindicaciones económicas y profesionales pro-
pias, sino también de reclamar una SANIDAD PARA EL PUEBLO. En La Fe 
existía un motivo de conflicto añadido: 
la obstrucción del INP a la elección de 
un jurado de empresa. En la asamblea 
de trabajadores del 23 de enero de 1976 
se aprobó una tabla reivindicativa, al 
igual que se hizo en cada hospital de 
Valencia. Paros, encierros, comunicados 
a la prensa, asambleas y otras acciones 
se suceden en todos los centros hospita-
larios dependientes del INP.

HOSPITAL LA FE
Ciudad Sanitaria

Centro de referencia para todo el sistema sanitario español, contaba en su 
inauguración con 600 médicos y 6000 empleados. Los diversos pabellones 
entraron en funcionamiento y se inauguraron entre noviembre de 1968 y 
abril de 1971. Sólo en 1969, el número de personas enfermas hospitaliza-
das en el Pabellón Central fue de 17.270, el de asistidas en urgencias fue 
de 24.107, se realizaron 13.453 intervenciones quirúrgicas y fueron 21.473 
las personas atendidas en consultas externas. 

Centro de referencia

La rápida construcción del hospital a destajo en apenas nueve meses fue 
causa de múltiples problemas en sus instalaciones. El 29 de noviembre de 
2010, tras 42 años de actividad en el complejo de la avenida de Campanar, La 
Fe se traslada a un nuevo edificio en el barrio de Malilla. Con más de 50 años 
de antigüedad, presenta un brillante currículum como centro de referencia. 
Intervino en la atención a las víctimas de la tragedia del Camping de Los 
Alfaques de Tarragona en julio de 1978, la explosión del barco Proof Spirit en 
construcción en los astilleros de Valencia en 1997 y en el accidente de metro 
de la estación de Jesús de Valencia en julio de 2006. En 2018 participó en el 
dispositivo especial de atención a migrantes procedentes del buque Aquarius.

2.2. La Fe: quiebra de un modelo autoritario  
de gestión hospitalaria

Un siete de mayo de 1976, cientos de trabajadores del hospital La Fe de 
Valencia se concentraban en los pasillos de la dirección en protesta por 
el despido de un ATS que además era enlace sindical electo en los últi-
mos comicios del verticalismo, en 1975. Entre ellos había empleados de 
todos los estamentos de la ciudad sanitaria, desde personal de limpieza 
y cocina, auxiliar y de enfermería, hasta médicas y médicos.

puso en marcha varios proyectos con mujeres internas. Les retiraron el 
tratamiento farmacológico para comprobar su estado, les devolvieron 
cierta intimidad y comenzaron a interesarse por sus historias. Así, sin 
anestesia, restituidas como sujetos con identidad propia, vieron que 
muchas no tenían razón para estar allí. 
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LOS HOSPITALES DE VALENCIA  
EN ENERO DE 1976

HOSPITAL DOCTOR PESET
Residencia Sanitaria General Sanjurjo en 1976

Ubicada en un edificio subvencionado por la Diputación de Valencia du-
rante la II República, destinado a Hospital de Infecciosos, lo adquirió la 
Seguridad Social en 1947 e inició su actividad en 1951 como Residencia 
General Sanjurjo. Llegada la década de 1970, el viejo hospital resultaba 
ser un edificio vetusto, que no respondía a las necesidades higiénicas 
y hospitalarias de una instalación sanitaria moderna. En 1976, la Junta 
Sindical había presentado al INP una serie de reivindicaciones para la 
negociación del convenio. En 1989 se trasladó al edificio actual, al que se 
dio el nombre del prestigioso médico Joan B. Peset Aleixandre, dirigente 

de Izquierda Republica-
na y rector de la Univer-
sidad, fusilado por los 
franquistas en 1941.

HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
Residencia Sanitaria José Antonio en 1976

Tuvo su origen en una clínica abierta en 1949 para trabajadores afilia-
dos a la Mutua Valenciana. En 1970 se trasladó al actual edificio en las 
afueras. Contaba con 300 camas. Su inviabilidad económica hizo que 
lo adquiriera la Obra “18 de Julio” de la Seguridad Social, comenzando 
su actividad con el nombre de Hospital José Antonio. En 1976 pasó a 
la red de Hospitales del Instituto Nacional de la Salud. En el año 1984 
se integró en la red del Servicio Valenciano de Salud y pasó a denomi-
narse Hospital Arnau Vilanova con carácter de hospital de Distrito.

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

Vinculado históricamente a la Facultad de Medicina, los trabajadores 
llevaban realizando paros desde el mes de febrero de 1976. Denun-
ciaban la inseguridad en el empleo y la falta de personal. Se pedía la 
renovación de los contratos rescindidos en diciembre de 1975, el pase a 
fijo de todo el personal eventual del hospital, incluyendo el personal de 
limpieza, y un aumento lineal de sueldo para todo el personal. Denun-
ciaban la precaria situación de higiene en el hospital, donde no existían 
duchas, vestuarios ni lavabos suficientes. La extrema temporalidad de la 

mayoría de su personal 
se debía a su depen-
dencia del convenio por 
cinco años vigente entre 
el INP y el Ministerio de 
Educación.

HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA 

Tiene su origen en 1409, cuando se planteó crear un hospital para folls 
e ignoscents. En 1838 el Gobierno dispone que los centros y asilos de 
ámbito provincial, a cargo hasta entonces de las juntas municipales de 
beneficencia, pasen a depender de las diputaciones. Desde 1850 hasta 
1974, el general de Valencia atendía a personas que no tenían cobertura 
sanitaria. La problemática laboral en 1975 era compleja por la existencia 
de personal funcionario y trabajadores contratados. Existía el problema de 
las 168 contrataciones que se consideraban necesarias para cubrir las va-
caciones reglamentarias del personal de plantilla. Durante la negociación 
del convenio la Diputación había amenazado con el cierre del hospital si 

persistían las reivindi-
caciones laborales.

HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE BÉTERA
Psiquiátrico Provincial Padre Jofré en 1976

El Sanatorio Psiquiátrico Padre Jofré, dependiente de la Diputación 
Provincial, arrastraba una larga trayectoria de siniestros ocurridos a 
los enfermos mentales allí internados. El traslado a Bétera en 1974 
provocó cierta alarma social en la población y su comarca. Con unas 
1.200 camas y unos mil internos en 1975, se vivía una situación de 
inestabilidad y paros en la plantilla por el cese injustificado de cuatro 
médicos a finales de ese año. La protesta en 1976 fue seguida por 
médicos, ayudantes técnico sanitarios, asistentes sociales y auxiliares, 
un total de 30 trabajadores. La situación revelaba la falta de seguridad 
en el empleo de los trabajadores y la injerencia de la Diputación en la 
dirección del centro. 

Víctimas de la violencia machista

El psiquiátrico de Bétera se vendió como un modelo nuevo y renovado 
pero se cimentó sobre una estructura arcaica, un modelo de salud 
mental de clausura y castigo, aún impregnado de los vicios de la Es-
paña tardofranquista. María Huertas Zarco, psiquiatra que comenzó a 
trabajar en el nuevo centro de Bétera desde su inauguración en 1973, 
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Concentración de obreros de la construcción en huelga en la Avda. de la Plata 
de Valencia, 1976.

Noticia laboral sobre el conflicto de los Médicos Internos Residentes en Las Provincias 
del 1 de julio de 1975.

►Inauguración del Pabellón Central de La Fe en 1969.  
izquierda: Milans del Bosch, Jesús Romero, Antonio Rueda, Alberto Jarabo, Martínez Estrada 
y Julio de Miguel, presididos por José Antonio.derecha: El ministro de Trabajo, Jesús Romero 
Gorría, acompañado por Alberto Jarabo Paya y Antonio Rueda, Gobernador Civil de Valencia, 
saluda a varias enfermeras ante la atenta vigilancia del doctor Manuel Evangelista.

Vista aérea de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fe. Foto: GVA.

Abril de 1971, la 
entonces Princesa 
Sofía participa en 
la inauguración del 
pabellón Materno-
Infantil, la Escuela 
de Enfermería 
y el Centro de 
Especialidades de 
la calle Alboraya de 
Valencia.
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1 CARTOGRAFÍA 
DE CENTROS 
SANITARIOS
1. Antigua Ciudad Sanitaria La Fe 
/ Espai Sanitari Campanar Ernest 
Lluch

2. Hospital Clínico Universitario

3. Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe

4. Residencia General Sanjurjo / 
Hospital Doctor Peset

5. Antiguo Hospital Psiquiátrico 
Padre Jofré

6. Hospital Provincial / General

7. Residencia José Antonio / 
Hospital Arnau de Vilanova

Fuente: Institut Cartogràfic Valencià GVA

2 4

Imagen del edificio del Hospi-
tal Clínico en 2023

Equipo de enfermería del  
Hospital Sanjurjo, 1956.  
Archivo Web Historia Medicina 
https://www.historiadelamedici-
na.org/ (consulta: 15/12/2023)
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Nuevas instalaciones en construcción del Psiquiátrico, en el Km. 9 de la carretera de 
Torres-Torres. Fuente: https://remembervalenciaelblog.blogspot.com/2015/06/ 

Hospital General en la 
entrada de Madrid por la 
Avenida de Castilla, luego del 
Cid. Fuente: AHMV.

Fotografía aérea 
de 1970.

HUELGAS OBRERAS  
EN LA QUIEBRA DE LA DICTADURA
1.1. Galerna de huelgas en 1976

A lo largo del año 1976, los conflictos obreros se extendieron e 
intensificaron en España. La negociación de miles de convenios 
movilizó a los trabajadores en las fábricas y en las periferias 
obreras de las ciudades. En enero de 1976, la escalada 
inflacionista iniciada en 1973 llegó al 19,77%. Las clases 
trabajadoras reaccionaban contra las medidas gubernamentales 
de estricto control salarial, pero además fue determinante la 
conciencia de que la muerte del dictador en noviembre de 1975 
abría la posibilidad de un cambio de régimen. Madrid con toda 
su área industrial y Barcelona fueron el epicentro principal de 
una explosión reivindicativa. Los “sucesos de Vitoria” en marzo 
mostraron la amenaza de la violencia del régimen en extinción y 
de la ultraderecha. 

TABLA REIVINDICATIVA DE LA ASAMBLEA TRABAJADORES DE LA FE

1º Constitución del jurado de empresa

2º Aumento de siete mil pesetas en el haber básico

3º Completar las plantillas existentes en la actualidad, así como aumento de 
plantilla para cubrir festivos, bajas por enfermedad, vacaciones, etc.

4º Servicios médicos de empresa.

5º Reconocimiento de las enfermedades profesionales.

6º Impuesto del rendimiento del trabajo personal y seguridad social a cargo de 
la empresa

7º Vacaciones en período estival, con autonomía de programación de las 
mismas por los distintos servicios.

8º No a los contratos eventuales.

9º Economato y comedores de empresa.

10º Incorporación en la plantilla de la institución del personal de limpieza.

11º Revisión salarial cada seis meses.

12º Derecho a convenio colectivo en la misma reglamentación para todo el 
personal.

13º Guarderías infantiles en el centro con plantilla de la institución

14º No a las represalias

15º Readmisión de los despedidos y libertad para los detenidos de las últimas 
luchas de la sanidad. 

[Aprobado en la asamblea del 23 de enero de 1976. Los cinco últimos puntos se añadieron  
tres días más tarde.]

4.2. Estalla el conflicto: solidaridad y lucha  
contra la represión, 30 de abril – 12 de mayo 

La protesta empezó en el colectivo de limpiadoras y el personal de 
cafeterías. El 6 de mayo se extiende el conflicto por las represalias 
adoptadas por la dirección del hospital contra un ATS enlace sindical. 
La protesta se expresa al día siguiente en pegatinas y una hoja infor-
mativa. La dirección no cede y solicita la intervención de los grises 
con material antidisturbios. Estos disuelven la concentración y ocu-
pan los puntos estratégicos de la ciudad sanitaria. El 8 de mayo inicia 
el paro una culebra que recorre cada pabellón. Por la noche, el INP 
comunica al enlace despedido su readmisión, pero al día siguiente 
se encuentra entre los 42 trabajadores, de todos los estamentos del 
hospital, a los que un juez letrado del INP abre expediente disciplina-
rio y suspensión de empleo y sueldo. El lunes 10 se elige una coordi-
nadora interpabellones. Surge además, de la conciencia de la falta de 
coordinación de las luchas de enero-febrero, la propuesta de formar 
una Coordinadora Interhospitalaria de Representantes de Asamblea 
(CIRA). El martes 11 se forma una comisión de despedidos. Dentro 
de La Fe se intensifica la intervención policial, aún a costa de violar 
las normas de asepsia con sus irrupciones en zonas estériles. Consi-
guen arrinconar y reducir las reuniones de trabajadores a la mínima 
expresión. La tarde del día 12, la CIRA convoca huelga general de los 
hospitales de Valencia. 

4.3. Huelga general de hospitales de Valencia (13 – 24 de mayo)

El jueves 13 de mayo, pese a las presiones policiales, continúan los 
paros totales o parciales en La Fe y el resto de hospitales. El día 14 se 
suma la Residencia Sanjurjo. A las 20 h., los trabajadores concentra-
dos ante la sede del INP inician una manifestación hostigados por la 
policía. El miércoles 19, el INP comunica el sobreseimiento a 29 de los 
despedidos. Contra esta táctica de readmisiones parciales se pronuncia 
el conjunto de 41 expedientados, que exigen la anulación de expedien-
tes sin excepciones. El Hospital Provincial vota en asamblea abandonar 
el paro. La participación de los médicos del centro dedicados a la medi-
cina privada inclina en este sentido la votación. Continúan la huelga La 
Fe, el Clínico, el Psiquiátrico y la Residencia Sanjurjo. Marina Caballero, segunda por la derecha, con compañeras de trabajo de las cocinas 

de La Fe. Hija de un dirigente comunista y exiliada a Francia con su compañero Mariano 
Ibáñez, trabajador de MACOSA, detenido y torturado en 1961 por su militancia en el PCE, 
al volver a España entró a trabajar en La Fe, donde ya había buscado empleo otra compa-
ñera comunista, Isabel Ortega, detenida en 1958.

Asamblea de las 
trabajadoras de 
limpieza de La Fe.  
De pie, en el centro 
de la mesa, Josefa 
Ortega. Arxiu 
Històric CCOO PV. 
Fondo Josefa Ortega 
Espinosa.

Primera asamblea general del Ramo de la Limpieza para debatir sobre la negociación del 
nuevo convenio. Arxiu Històric CCOO PV. Fondo Josefa Ortega Espinosa.
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8.2.- La huelga en la ruptura democrática

El periodista Jesús Sanz, del PCE, recogió un relato breve de la huelga 
en su libro El Movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976), 
editado por Fernando Torres en 1976. Tanto en Cal Dir, la revista del 
PCPV-PCE, como en Valencia Semanal, se publicaron en esos años 
artículos de denuncia sobre la situación de los hospitales valencianos. 
En general, los sanitarios del PCPV-PCE elaboraron un análisis y pro-
puesta de reforma sanitaria que recogieron Emilia Noguera, R. Peris, 
J. Micó Galán y V. López Merino en su aportación al libro programático 
El País Valenciano frente a la democracia (1977). La Sanidad fue moti-
vo de preocupación y debate en todo el proceso de cambio de régimen 
de la dictadura a la democracia.

7.6. Persisten las diferencias

El gran cambio en el empleo de mujeres en la sanidad de produjo entre 
1950 y 1980, cuando tuvo lugar la mayor entrada de mujeres, que 
pasaron de representar el 35% del total en 1950 al 61% en 1981. En 
2022, un 10,1% de las mujeres asalariadas se dedican a la sanidad, 
frente al 2,9% de hombres que trabajan en el sector. En el Servicio 
Nacional de Salud, el 49’77% son mujeres, el 79% en enfermería. Sin 
embargo, conforme ascendemos la escala de dirección y responsabili-
dades, la presencia de las mujeres disminuye. Por otro lado, la brecha 
salarial entre hombres y mujeres sigue reflejando una diferencia que 
se aproxima a los 9.000 euros.

7.4. Normas discriminatorias en el vestido y el trato

Las relaciones entre enfermeras y médicos se regían por códigos de 
subordinación, fiscalización y culpabilización. La enfermera era la me-
diadora entre médico y paciente. Debía además cumplir unas estrictas 
normas en el vestir, lo que se reflejaba en el uniforme tradicional con 
falda, de un largo determinado, y complementos como el delantal y la 
incómoda cofia, que debía cubrirles el cabello. El incumplimiento de 
las normas en el vestido y el trato se castigaba. El personal masculino 
vestía en cambio un uniforme de tipo “pijama”, mucho más cómodo 
para el trabajo de enfermería. Los cambios en las normas sobre el 
uniforme hospitalario llegarían en los años ochenta.

7.5. La “generación del 68” en los hospitales

Un número muy superior de mujeres enfermeras en comparación con 
el de enfermeros no se tradujo en participación y reivindicaciones 

MANO DURA PARA TERMINAR CON LA HUELGA

En una reunión de todas las autoridades locales y provinciales 
afectadas en el Gobierno Civil se discute el fracaso de la táctica de 
readmisiones y se reafirma la política de mano dura. Al día siguiente, 
la CIRA convoca a toda la ciudad a una manifestación el 21 de mayo a 
las 8 de la tarde. A la convocatoria se adhiere la Interramas de CCOO. 
Se realiza un reparto masivo de propaganda en hojas de mano a la 
ciudadanía, inédito hasta entonces en Valencia. El día 21 se practican 
detenciones de enlaces de los diversos hospitales que formaban parte 
de la CIRA, acusados de asociación ilícita y manifestación ilegal. El 
sindicato vertical desautoriza la representación asamblearia de los 
trabajadores. Las detenciones avivan el conflicto: se incorporan el 
Provincial y el Sanatorio “José Antonio” al paro, y el Colegio Oficial 
de Médicos se pronuncia mediante una nota de prensa contra la 
actuación del INP. La manifestación, enfrentada a un gran despliegue 
policial, apenas consigue arrancar. Se multiplican formas de lucha 
parciales. El día 22, las asociaciones familiares de vecinos de Beni-

calap, Benimaclet, Cid, 
Chirivella, [Barrio del] 
Cristo, Dehesa, Fuensanta, 
Manises, Mislata, Orriols, 
Parque Alcosa, Puebla de 
Vallbona, Paterna y Torre-
fiel publican un comunica-
do de solidaridad con los 
sanitarios en huelga.

3.4. FINAL DE LA HUELGA (25 DE MAYO – 12 DE JUNIO)

El martes 25, la asamblea del Hospital Provincial opta por aban-
donar el paro para tender la mano a la oferta de “buena voluntad” 
que el gobernador civil había realizado a “un grupo de demócratas 
valencianos”. En cambio, la asamblea de trabajadores del Pabellón 
Central de La Fe rechaza la injerencia y la CIRA reafirma la exclusiva 
representatividad de las asambleas y la continuidad del paro. Se 
adopta una forma de protesta que había tenido éxito en el Sanatorio 
“José Antonio”: la marcha blanca. A las 7 de la mañana del día 26 
se concentran trabajadores con bata blanca en la plaza del Ayun-
tamiento para iniciar desde allí el camino al trabajo. Les escolta 
un jeep de la policía armada. Tan sólo unos 60 responden a la con-
vocatoria. Se aprecia ya el cansancio, la asamblea del Psiquiátrico 

6.2. Quiebra política de la dictadura: por una sanidad para el pueblo

El conflicto de los hospitales valencianos en la primavera de 1976 se desa-
rrolló en el contexto político de la Transición valenciana, con la constitución 
de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, organismo 
unitario que fusionaba la Junta Democrática de España y el Consell De-
mocràtic del País Valencià, justo en el mes de mayo de 1976. El conflicto 
de los huelguistas sanitarios se tradujo en una convergencia solidaria con 
otros actores sociales en lucha, gracias a la capacidad de conexión que 
proporcionaba CCOO y el PCE en las grandes fábricas y en las asociaciones 
vecinales. Exigían una gestión democrática de lo público en beneficio de 
toda la población y no de los intereses privados, una sanidad popular en el 
marco de lo que se llamaba la alternativa democrática a la sanidad. 

diferenciadas en la huelga de 1976. No habría ninguna relación entre el 
surgimiento del feminismo como movimiento social y las reivindicaciones 
en la huelga de La Fe. Sin embargo, en 1976 se aprecian formas más 
flexibles e igualitarias en las relaciones entre mujeres y hombres que 
participaron en la huelga, que tienen que ver con actitudes más abiertas 
y contestatarias de la juventud, relacionadas con los nuevos aires cul-
turales y emancipatorios que recorrían Europa en los años setenta, una 
liberación que en España pasaba por derrocar al franquismo. Se rompían 
las distancias, se practicaba el tuteo y se potenciaba la solidaridad y las 
relaciones amistosas, dándose entre el personal joven relaciones inter-
personales más justas e igualitarias. En la huelga de La Fe cambiaron las 
relaciones laborales, personales, de amistad y de organización.

decide abandonar por los problemas para atender a sus internos, el Clínico se retira el 31, el Sanatorio “José Antonio” 
también tras lograr pasar a formar parte del INP. Sólo La Fe decide continuar la huelga hasta conseguir la readmisión 
de todos los despedidos. El conflicto entra en una situación estacionaria. Los sectores “asamblearios” pretenden haber 
debilitado al INP, pero el cansancio ya se nota y el lunes 7 fracasa otra convocatoria de asamblea conjunta de hospita-
les. Otro reparto de hojas en barrios trata de contrarrestar la “mala prensa” que se ha extendido de los huelguistas. El 
día 11 muchos servicios reanudan la normalidad y el sábado se decide terminar la protesta a partir del lunes.

3.5. RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES, NOVIEMBRE DE 1976

12 PERSONAS
EXPEDIENTADAS

22 DE JUNIO
PROPUESTA DE SANCIÓN

NOVIEMBRE
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Pedro A. Médico 9 meses suspensión de empleo y sueldo Sin sanción

José Antonio A. Médico 2 meses suspensión de empleo y sueldo Sin sanción

Amparo B. ATS 9 meses suspensión de empleo y sueldo Sin sanción

Paquita C. ATS 9 meses suspensión de empleo y sueldo Sin sanción

Maruja C. Pinche Separación definitiva del servicio Sin sanción

María José D. ATS 9 meses suspensión de empleo y sueldo Sin sanción

Manola F. Médica 6 meses suspensión de empleo y sueldo 1 mes de suspensión de empleo y sueldo

Alfredo Ll. Médico 6 meses suspensión de empleo y sueldo Sin sanción

Gonzalo Ll. ATS Separación definitiva del servicio 2 meses de suspensión de empleo y sueldo

Tomás R. ATS Separación definitiva del servicio Sin sanción

Teresa S. Médica 6 meses suspensión de empleo y sueldo 20 días de pérdida de sueldo

Manuel S. ATS 9 meses suspensión de empleo y sueldo Sin sanción

Excepto Alfredo Ll., todos eran enlaces sindicales elegidos en 1975.

Participantes en la celebración en 1987 del aniversario 
de la huelga de La Fe de mayo-junio de 1976.

5. RUTA DE LA HUELGA DE LA FE

ESPAI SANITARI CAMPANAR-ERNEST LLUCH 
(ANTIGUA CIUDAD SANITARIA LA FE) 
Avenida de Campanar / Calle Joaquín Ballester 25

Formaba un complejo con diversos pabellones: central, enfermería, trauma, 
maternidad e infantil. Dentro del hospital las asambleas de pabellón elegían 
a sus representantes de manera clandestina. Las reuniones de los servicios 
también se convocan clandestinamente y no se sabía la hora o el día, se 
lo pasaban boca a boca. Para evitar que las asambleas pudieran ser inte-
rrumpidas por la policía y sirviesen de excusa a la dirección para promover 

más despidos, se decidió organizar el 
movimiento asambleario por pabello-
nes. Cada pabellón (Central, Maternal, 
Infantil y Trauma) elegía dos represen-
tantes, en un total de ocho, que a su 
vez se reunían con los despedidos en 
la Iglesia de la Barraqueta, otros dos, 
formando la coordinadora.

PARROQUIA LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR  
(LA BARRAQUETA) 
Plaza Poeta Salvador Rueda, 13

Fue un lugar de reunión para la preparación de las elecciones sindicales 
en 1975, ya que cualquier asamblea no autorizada de trabajadores era 
ilegal para la dirección del hospital. Tras la apertura de expediente de 
despido contra 41 trabajadoras y trabajadores de La Fe en mayo de 
1976, la parroquia sirvió como lugar de reunión habitual, ya que los 
expedientados tenían prohibido el acceso al recinto hospitalario. Allí se 
organizaba la huelga en distintas comisiones de trabajo: de prensa, de 
elaboración de hojas informativas, de coordinación interhospitalaria, 
caja de resistencia, coordinación de la huelga en el hospital, informa-
ción a empresas, etc.

IGLESIA DEL CARMEN 
Plaza del Carmen, 7

Pertenece al espacio geográfico asociado a la extensión del conflicto, la 
red hospitalaria. Las parroquias fueron lugares de reunión de los trabaja-
dores en la clandestinidad, con la cobertura de algunos párrocos. Tanto la 
USO como CCOO y sectores de las HOAC y las JOC tenían simpatizantes 
entre los llamados curas obreros. En la Huelga de La Fe de 1976 se 
hicieron reuniones en los Jesuitas de la avenida Fernando el Católico, 
en los Salesianos de la calle de Sagunto, en el Colegio Pio XII de la 
calle Alboraya, San Juan Bosco en Doctor Oloriz y la Iglesia de Vera en 
la Malvarrosa. Ante la probable irrupción de la policía en las reuniones 
clandestinas, servirían de coartada los ensayos de teatro o cualquier otra 
reunión parroquial. Al extenderse la huelga de La Fe a los demás centros 
sanitarios de Valencia, representantes de distintos hospitales se reunie-
ron la tarde del 13 de mayo en la parroquia del Carmen. El día 17, al ser 
desplazados por la policía antidisturbios de la plaza de San Agustín, los 
sanitarios en huelga volvieron a congregarse en el Carmen.  

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GENERALITAT  
VALENCIANA (antigua sede de la Delegación Provincial 
de la Central Nacional Sindicalista) 
Avenida del Oeste, 34

En la Avenida del Oeste, en el chaflán del cruce con las calles Hospital y 
Quevedo, se encuentra el edificio que fue sede provincial de la CNS, el 
sindicato vertical franquista. El 11 de mayo de 1976, varios centenares de 
trabajadores de distintos hospitales intentaron realizar una asamblea en 
la CNS, sin abrirse negociación alguna con los dirigentes de la Unión de 
Trabajadores y Técnicos (UTT) del vertical de Actividades Sanitarias. La 
fuerza pública intervino en la reunión de los enlaces. Los trabajadores fue-
ron entonces a refugiarse de las cargas de la policía en la Iglesia de San 

Martín, de la calle de San Vicente, 
donde tuvo lugar una asamblea 
en la que también intervinieron 
representantes de otras empresas 
y líderes de CCOO.

EDIFICIO DE OFICINAS Y VIVIENDAS,  
LA CASA DEL PORQUER (despacho de Abogados  
Laboralistas de Comisiones Obreras en 1976) 
Calle de San Vicente Mártir, 16

El edificio del chaflán al extremo norte de la plaza del ayuntamiento fue 
proyectado en 1929 y su construcción fue terminada en 1931. Albergaba 
uno de los despachos de los abogados laboralistas de CCOO. El bufete se 
abrió en noviembre de 1975, al salir un grupo de jóvenes abogados vin-
culados a CCOO y PCE del despacho de Manuel del Hierro, al decantarse 

éste hacia la UGT y el PSOE. La defensa 
jurídica de los enlaces sindicales despe-
didos en La Fe se llevó a cabo desde este 
despacho. La cobertura era tal que incluso 
algunos de los trabajadores sancionados 
pasaron varias noches refugiados en sus 
oficinas, tras la represión de los primeros 
días del mes de mayo, para evitar ser 
detenidos por la policía.

IGLESIA DE SAN JOSÉ, DELS JESUITES.
Complejo Centro Arrupe de los Jesuitas de Valencia 
Gran Vía Fernando el Católico, 78

El edificio actual es de 1884 según planos del arquitecto Joaquín María Belda, 
autor también de la Casa de la Beneficencia y de la Cárcel Modelo de Valencia. 
Durante la II República y la guerra, fue sede del Instituto Escuela y del Instituto 
Obrero de Valencia. El 18 de mayo de 1976 se consiguió la primera victoria de 
los trabajadores sanitarios de Valencia tras dos semanas de conflicto: el INP 
levantaba suspensión de empleo y sueldo a 29 de los 41 trabajadores sancio-
nados. Los 12 restantes eran mayoritariamente enlaces sindicales. A las cinco 
y media de la tarde del mismo día, en una nueva asamblea en la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, se informó de la situación en los diversos pabellones de 
La Fe. Así mismo se dio la noticia del envío de 12 primeras cartas de readmi-
sión. La asamblea, ante estos hechos, acordó continuar con el paro hasta que 
fueran readmitidos todos los trabajadores expedientados sin excepciones. Se 
denunció en dicha asamblea la no disposición a la negociación por parte del 
INP. En la misma iglesia de los Jesuitas, el 23 de mayo se celebró una nueva 
asamblea inter hospitalaria para informar de la situación en los diversos cen-
tros en conflicto; también de la disolución por parte de la policía del grupo de 
trabadores de la USO que estaban en huelga de hambre. 

IGLESIA DE SAN MARTÍN 
Calle de San Vicente Mártir, 11

Se hicieron un total de cinco ó seis asambleas interhospitalarias, en 
distintas iglesias. El lunes 10 de mayo, varios cientos de trabajadores 
intentaron sin éxito reunirse en la CNS con sus representantes. Al día 
siguiente, martes 11 de mayo, la policía antidisturbios volvió a impedir 
una reunión en la casa de los sindicatos. Huyendo de las cargas po-

liciales, los concentrados a las puertas 
de la CNS decidieron marchar hacia la 
cercana Iglesia de San Martín, donde unos 
doscientos lograran entrar, celebrando una 
asamblea y de allí salió la convocatoria 
de huelga general de todos los hospitales 
para el día 13. La huelga fue seguida por 
unos quince mil sanitarios de los distintos 
centros hospitalarios con paros parciales, 
asambleas y paros totales.

7.2. Las identidades feministas se estaban construyendo

En el conflicto de La Fe de la primavera de 1976 hubo un gran número de 
trabajadoras implicadas, muchachas de entre 25 y 30 años la mayoría. En 
aquel momento inicial de la Transición, los feminismos españoles esta-
ban elaborando un corpus teórico y emergía un movimiento social propio, 
organizado en grupos y plataformas. Las identidades feministas se 
estaban construyendo.  Como tales, no «preexisten» a sus invocaciones 
políticas, sino que son construidas por ellas. Identidades profesionales 
sexuadas como las de enfermera, matrona o médica, se construyeron 
en un entorno sexuado masculino como el de la Medicina, en el que el 
ejercicio del poder y la autoridad eran eminentemente patriarcales. 

7.3. Estudios de ATS diferenciados según sexo hasta 1972

El Decreto de 27 de junio de 1952 refundió los planes de estudio de las 
titulaciones de Enfermera, Matrona y Practicante en una sola titulación, 
Ayudante Técnico Sanitario (ATS), pero las asignaturas para mujeres y 
hombres que estudiaban ATS eran diferentes. En 1955 se publicó una 
orden que prohibía la coeducación en las Escuelas de ATS: las alumnas 
debían estar en régimen de internado, para asegurar una vida ordenada 
y casi clerical, mientras que los estudiantes podían cursar por libre. 

Entre 1972 y 1976 
se autorizó la 
enseñanza mixta 
y se suprimió la 
obligatoriedad del 
internado. 

DIR. PROV. DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(antigua sede del Instituto Nacional de Previsión,  
la Casa del Chavo). Avenida del Marqués de Sotelo, 8 y 10 

Edificio de 1928, fue sede del Ministerio del Trabajo cuando Valencia 
albergó, entre noviembre de 1936 y octubre de 1937, el gobierno de la 
República evacuado de Madrid. Es conocido popularmente como casa del 
chavo por ser la moneda de diez céntimos, ochavo, que los obreros cotiza-
ban a los fondos del Instituto Nacional de Previsión. El personal sanitario 
de La Fe eran empleados del INP, responsable de los expedientes de 
despido que provocaron la huelga. El 13 de mayo de 1976, un numeroso 
grupo de trabajadores se concentraba en las aceras rodeando la sede 
como medida de presión. Minutos después de las ocho de la tarde, grupos 
de manifestantes realizaron un salto en el cruce de la calle de Játiva en 
dirección a la plaza de San Agustín cortando el tráfico. Los antidisturbios 
intervinieron con algunas cargas para disolver la marcha. Pero los mani-
festantes volvieron a congregarse en la Plaza de la Virgen, donde cortaron 
de nuevo el tráfico, lanzando octavillas. Hacia las diez de la noche, según 
la prensa, terminaron los disturbios en el centro de Valencia. Se había 
conseguido dar a conocer el conflicto sanitario en el corazón de la ciudad.
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Antiguo edificio del Pabellón Central y, en 
primer plano, obras de construcción del nuevo 
centro sanitario multidisciplinar, 2023.  
Foto: José Durbán.

Iglesia de La Barraqueta construida en los años 50. Fuente: Valencia insólita. https://www.
lavalenciainsolita.com/que-fue-de-la-iglesia-de-la-barraqueta/ (consulta: 18/12/2023)

Panorámica antigua de Tende-
tes, un barrio fabril y popular. 
En primer plano, la chimenea 
de la desaparecida Papelera 
Levantina y la torreta de 
Bombas Gens, actual Centro 
de Arte (https://www.bombas-
gens.com/). Fuente: Valencia 
en Blanco y Negro (https://
valenciablancoynegro.blogspot.
com consulta 18/12/2023).

Edificio de la CNS franquista, el Sindicato 
Vertical. Estilo nacional. Foto: José Durbán.

Edificio de la calle San Vicente con la Avda. Maria 
Cristina. Foto: José Durbán.

Escultura en bronce de San Martín de Tours  
en la hornacina sobre la puerta principal de la iglesia  
a la calle de San Vicente. Foto: José Durbán.

6. 7. 

8. 

UN CONFLICTO LABORAL Y SOCIOPO-
LÍTICO AL INICIO DE LA TRANSICIÓN
6.1. Un conflicto de nuevo tipo

La huelga general hospitalaria de mayo y junio de 1976 en Valencia 
resultó ser un conflicto sindical de nuevo tipo por afectar a un sector no 
industrial, sin experiencia sindical y muy feminizado, como la educación 
o la banca. Fue un conflicto en el que participaron trabajadores asalaria-

dos de todas las categorías del sistema sani-
tario (jefes clínicos, MIR, médicos adjuntos, 
jefes de servicio, ATS, celadores, auxiliares, 
limpiadoras, pinches de cocina, etc.). Estalló 
con un motivo inmediato: la protesta por el 
impago a los trabajadores de la cafetería y 
el fin de la contrata de limpieza. Los enlaces 
sindicales ejercieron su derecho de reunión y 
expresión, por lo que fueron represaliados. 

LAS TRABAJADORAS DE LA SALUD
7.1.- Enlaces sindicales y sancionados

En las elecciones sindicales del verticalismo en 1971, sólo el 7% de 
enlaces y jurados de empresa elegidos fueron mujeres. En la sanidad, la 
participación de las mujeres fue muy distinta. En el caso de La Fe, del total 
de 114 candidatos y candidatas presentados a las elecciones sindicales de 
1975, 64 fueron mujeres y 47 hombres, aunque había notables diferencias 
entre las distintas categorías profesionales, con predominio de los hom-
bres entre los técnicos de grado superior y en el sector de trabajadores no 
cualificados. Respecto a los sancionados en la huelga de La Fe de ma-
yo-junio de 1976, un total de 41 personas, 17 eran hombres y 24 mujeres. 

LA INFORMACIÓN Y LA MEMORIA  
DE LA HUELGA
8.1.- La información durante la huelga

En 1976, un grupo de la Liga Comunista Revolucionaria publicó 
el folleto Huelga general de hospitales (Valencia, mayo-junio 
1976), con un seguimiento día a día de la huelga, más un análi-
sis e interpretación del conflicto desde sus posiciones políticas. 
La prensa prestó notable atención al conflicto de los hospita-
les, aunque, según el folleto de la LCR, una de las “constantes 
(negativas) de todo el conflicto” habría sido el “silencio en la 
prensa nacional (incluidas las revistas ‘democráticas’: Triunfo, 
Cambio 16, Por Favor, Doblón, etc.)” y “las imprecisiones, bulos 
y noticias incompletas de la local”. Efectivamente, la rueda de 
prensa convocada el 11 de mayo por la tarde fue un fracaso 
por la inasistencia de periodistas. Comenzaba así una de las 
constantes del conflicto, la intervención de las autoridades 
para crear un tratamiento informativo contrario a los huelguis-
tas en la prensa oficial. 

Viñeta de Perich en un calendario de 1977.

Comisión de miembros de la Junta Democrá-
tica del País Valenciano. El tercero por la iz-
quierda, el economista del PCPV-PCE, Emérito 
Bono; detrás con gafas de sol, el empresario 
José Antonio Noguera de Roig, por la Demo-
cracia Cristiana. Fuente: Arxiu Històric CCOO 
PV. Fondo Josefa Ortega Espinosa.

Ejemplares de la revista Objetivos, del Colegio Oficial de ATS de Valencia, 1977-1981.  
El primer número vio la luz en diciembre de 1977.Candidatas y candidatos por CCOO en las primeras elecciones sindicales de la 

democracia en La Fe, 1978. Imagen cedida por Maruja Claramunt.

◄Folleto de la candidatura de 1978 de CCOO de La Fe. Arxiu Històric CCOO PV. 

Quirófanos del Sanatorio 
de la Malvarrosa en la 
década de 1950.  
https://clinicomalvarrosa.
san.gva.es/es/malvarro-
sa-imagenes-historicas

RUTA DE LA HUELGA DE LA FE

1.- Antigua Ciudad Sanitaria La Fe

2.- Iglesia “de la Barraqueta”

3.- Iglesia del Carmen

4.- Edificio de la antigua CNS

5.- Edificio del antiguo Instituto Nacional de Previsión

6.- Despacho de los abogados laboralistas de CCOO

7.- Iglesia de San Martín

8.- Iglesia de la Compañía de JesúsFuente: Institut Cartogràfic Valencià GVA

Portada dedicada a la huelga de La Fe 
del número 3-4 (30 mayo – 6 junio 1976) 
de la revista Dos y dos, con una imagen 
de la Ciudad Sanitaria y un grafiti sobre 
el muro exterior reivindicativo del 1º de 
Mayo para terminar con la dictadura.


