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se reafirmaba en la condena al totalitarismo 
germano, especialmente peligroso -a sus ojos- 
en Espana, donde «a hombres e instituciones 
representativos de estas ideologfas se los alaba 
con frecuencia y sin medida». Tal aldabonazo en 
un momento en que, entre otras muchas mues- 
tras de hermandad, la Division Azul combatfa en 
Rusia hombro con hombro con las tropas ale- 
manas diffcilmente podia quedar sin respuesta.

Y  la respuesta llegarfa a modo de montaje, en 
un escandalo que pondrfa fin a la carrera y al 
buen nombre del prelado calagurritano. El re- 
currir a escandalos de tipo sexual donde no po- 
dfan llegar los metodos represivos ortodoxos 
no era nuevo en la persecucion de sacerdotes 
desobedientes, empero. Solo por citar un ejem
plo, las acusaciones de indole fntima se impusie- 
ron a menudo a aquellas de matriz politica en el 
proceso seguido contra el sacerdote-miliciano 
oscense, Candido Nogueras, en fecha tan tem- 
prana como '937, que culminarfa en el proceso 
sumarfsimo seguido en Zaragoza el 30 de julio 
de '938 contra el. Y  es que la maquinaria repre- 
sora era conocedora de la gran utilidad de tales 
acusaciones contra los clerigos; que resultaban 
faciles de verter -pues entroncan con su pro- 
pia leyenda negra- e imposibles de limpiar una 
vez habfan sido pronunciadas, inhabilitandoles 
moralmente de cara a los fieles, a perpetuidad. 
Para desautorizar al obispo de Calahorra, no 
obstante, no repararon en medios.

Tras varios intentos fallidos de desprestigiarle, 
y siempre segun los autores, recurrirfan a ela- 
borar el celeberrimo «Informe Reservadfsimo» 
de 28 de agosto de '952, en el que se relataba 
como el obispo habrfa sido descubierto por las 
fuerzas de seguridad en un burdel de Barcelona 
del que, ademas, era cliente habitual. Habiendo 
renunciado a su diocesis, el mitrado se refugia- 
rfa en Deusto. Una decada despues, cuando el 
Servicio Secreto Militar reiteraba en un informe 
la falsedad de la historia, Franco zanjarfa la po- 
lemica: «esto cuanto mas tarde se sepa mejor». 
Don Fidel, por su parte, tampoco aceptarfa nin- 
gun tipo de rehabilitacion que no desentranara

el montaje, ya inflado hasta el paroxismo en los 
mentideros de la Espana gris de aquellos anos. 
Tampoco sus superiores mostraron interes al
guno por cuestionar el entramado de la intriga.

A  su muerte, a los 93 anos, era enterrado 
con la mayor verguenza en los sotanos del se- 
minario que el mismo impulso, sin que nadie se 
hubiera atrevido a rescribir su historia. Hasta 
hoy, claro.

Luisa Marco Sola

MANUEL ORTIZ HERAS (COORD.)
M ovim ientos sociales en la crisis de la
dictadura y la transicion: Castilla-La M ancha,
1969-1979

Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, Ciudad
Real, 2008, 35 ' pp.
ISBN: 978-84-936235-6-2

El libro coordinado por Manuel Ortiz Heras, 
Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y 
la transicion, recoge una amplia panoramica po- 
lftica y social de lo que hoy es la Comunidad 
de Castilla-La Mancha durante el decenio '969- 
'979. Un libro de esforzada investigacion colec
tiva, escrito con diez miradas crfticas, las de sus 
autores, hacia una epoca y unos protagonistas 
que dibujaron, con su accion social, el entra- 
mado de lucha contra la dictadura franquista y 
por las conquistas democraticas. La resultante 
salida a la democracia mediante un proceso de 
transicion que hoy, en retrospectiva, es califica- 
da por muchos historiadores como «transicion 
amnesica», no debe hacernos caer en el error 
interpretativo, como denuncian las paginas de 
este libro, de responsabilizar a los agentes so
ciales, politicos y sindicales -que conformaron 
la vanguardia ciudadana y que contribuyeron a 
la dinamica de lucha y enfrentamiento contra 
los sectores mas intransigentes de la dictadura-, 
de pactar, directamente, un silencio sobre el pa
sado represivo dictatorial y una impunidad para 
el subsiguiente periodo democratico que, hoy, 
es el nudo gordiano de lo que popularmente 
conocemos como «olvido de la memoria his-
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torica». Los que jugandose la vida y la libertad 
reclamaron en manifestaciones y protestas 
el necesario cambio de regimen politico en 
nuestro pafs, actuaron en la confianza de las 
esperanzas depositadas en la continua accion 
contra la dictadura, forzados, tambien, por las 
limitaciones impuestas por la ruptura/reforma 
de las elites: de la dictadura, del instaurado esta
do monarquico y de la oposicion antifranquista. 
El contexto historico-polftico no deviene, pues, 
en ‘responsabilidad colectiva’ por lo que no 
se hizo y se pudo, quizas, hacer. Por ello, el 
reconocimiento a las vfctimas del franquismo, 
objeto de responsabilidad historica que asume 
la Ley de Memoria, aprobada por el gobierno 
del presidente Zapatero, ademas de un acto de 
justicia es, como apunta Enzo Traverso («De 
la memoria y su uso publico», 2008) un nuevo 
umbral de la democratizacion del pafs.

Precisamente de los anteriores umbrales o jiro- 
nes de libertad arrancados a la dictadura y durante 
el proceso historico de la Transicion trata el libro 
que comentamos, un texto donde historia y me- 
moria se cruzan, sugiriendo interpretaciones del 
pasado reciente que implican pensar ese pasado 
desde una actitud crftica y desde su influencia en la 
actual configuracion de la Comunidad Autonoma 
de Castilla-La Mancha, en temas tan discutidos, 
ayer y hoy, como la accion colectiva; la pasividad 
o indiferencia ante la dictadura; el trasvase Tajo- 
Segura; la conciencia regional, etc.

La multiplicidad de sujetos de la accion co
lectiva descrita en la monograffa tiene tambien 
como objeto superar las visiones estereotipadas 
de la «historiograffa mediatica de la Transicion», 
como apunta en la presentacion del libro Manuel 
Ortiz, una opcion analftica que genera, inelucta- 
blemente, una anamnesia sobre el pasado que 
rompe cliches interpretativos cuando el analisis 
se acomete desde el ambito de lo regional y 
local, apuesta historiografica que explica, tam
bien, la estructura y metodologfa del texto: es- 
tructurado en seis capftulos, en cada uno de los 
cuales se aborda el estudio de los ultimos anos 
de la dictadura y los primeros de la Transicion

desde el analisis del conflicto politico y social, 
tomando como base la panoramica historica de 
las cinco provincias que hoy constituyen la co
munidad castellano-manchega: Albacete, a cargo 
de Oscar Jose Martin Garcia; Ciudad Real, estu- 
diada por Damian A. Gonzalez Madrid; Cuenca, 
radiografiada entre la inercia inmovilista y la 
exigencia participativa por Miguel Angel Penue- 
las Ayllon; Guadalajara, producto de una triple 
autorfa y responsabilidad que asumen Patricia 
Pocinos Martinez, Juan Manuel Tieso de Andres 
y Miguel Marin Merino; y, por ultimo, Toledo, 
investigacion acometida por Benito Diaz Diaz y 
Cesar Pacheco Jimenez.

El capftulo sexto y ultimo cierra la monograffa 
con la contribucion de Jose Antonio Castellanos 
Lopez, dedicado a explicar los mecanismos de 
creacion y puesta en marcha del autogobierno 
de Castilla-La Mancha como Comunidad Auto
noma y como construccion sociopolftica de la 
Transicion democratica. La tesis de partida de 
Jose A. Castellanos insiste en la constatacion 
historica de que los castellano-manchegos no 
reivindicaron su autonomfa ni se movilizaron 
(debido a la ausencia de conciencia regional) 
para conseguir su acceso al autogobierno; no 
obstante, el proceso autonomico no dejo indi- 
ferentes a los habitantes de las cinco provincias 
mientras se construyo (p. 303). La dualidad 
identitaria, atravesada por lo castellano y lo 
manchego, incidio en la ausencia de unanimidad 
en la identidad regional, pero con el transcurrir 
del tiempo, problemas relativos a la naturaleza
o el medio ambiente se convertiran en agentes 
impulsores de la cohesion antes inexistente (p. 
332), si bien a la altura de I983 todavfa Castilla- 
La Mancha era algo ignoto para la mayorfa de 
sus habitantes (p. 324).

El apuntado caracter colectivo del libro no 
es obice para que el mismo guarde un singu
lar equilibrio en el necesario tratamiento de 
temas principales y lfneas investigadoras que 
dan, a esta monograffa, el resultado final de 
una escritura global y uniformadora, que muy 
pocos textos de esta naturaleza consiguen al-
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canzar. Todos los autores citados inician sus 
respectivos analisis con una introduccion socio
economica que situa al lector en los ejes de 
la principal actividad productiva, industrial y/o 
agrfcola, y el subsiguiente mundo socio-laboral 
caracterizador de la provincia analizada; estruc- 
tura sociolaboral que mas adelante van a reto- 
mar cuando aborden los principales conflictos, 
protestas y variedad de identidades colectivas 
forjadas por los viejos y nuevos movimientos 
sociales en el espacio territorial investigado, 
objetivo principal del texto que resenamos (p. 
21), compartido con la valoracion de la especial 
incidencia que en la vida cotidiana de las gentes 
ejercieron, tambien, las organizaciones informa- 
les y su derivado ‘imaginario social’, aspectos 
analfticos en los que debe profundizar el grupo 
de investigacion que integra el Seminario de Es- 
tudios de Franquismo y Transicion (SEFT) de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, compromi- 
so establecido, para ulteriores investigaciones, 
en la pagina 18 del libro.

El liderazgo del movimiento obrero en las lu- 
chas contra la dictadura (monopolizado las mas 
de las veces por el PCE y sus celulas locales) 
y en el trayecto transicional deja paso, en las 
paginas del libro, al recorrido de las actividades 
cotidianas de multiples formas organizativas 
que despliegan sus ansias de apertura desde lo 
ludico y lo cultural pasando por la esfera de la 
actuacion reivindicativa de las organizaciones 
de mujeres, las de los estudiantes y las de las ba
ses religiosas, organizadas, o a tftulo individual, 
como muestran las trayectorias de sacerdotes 
implicados en el progreso y la justicia social de 
sus parroquias, frente al caracter dominante del 
aparato eclesial enganchado al nacionalcatolicis- 
mo (remitimos, a tftulo de ejemplo, al papel de 
Guerra Campos en la Diocesis de Cuenca, p. 
181 y ss.). El paso de la dictadura a la democra- 
cia registra, paralelamente, el cambio de mani- 
festaciones de micromovilizacion a una protesta 
menos espasmodica que aprovecha el novedoso 
contexto y oportunidades politicas para mostrar 
en toda su amplitud la nueva sociabilidad donde

confluyen movimientos vecinales, de mujeres, 
de jovenes y estudiantes con trabajadores.

Dada la variedad de propuestas analfticas y 
tematicas, los transitos de la fabrica o el cam- 
po al barrio, al centro parroquial, y las luchas 
establecidas entre las bases politicas disidentes 
y populares y las jerarqufas locales arropadas 
por los responsables del poder politico en los 
Gobiernos civiles de las provincias analizadas, 
van marcando la propia cronologfa del libro y 
los distintos niveles y grados de intensidad de 
la protesta y de la organizacion colectiva: a los 
autores no les interesa tanto el aspecto cuan- 
titativo de estas como su incidencia cualitativa 
en la progresiva transformacion de esa balsa de 
aceite, que podrfa ejemplarizar Albacete («tro- 
zo de Espana olvidado», denuncia su autor, Os
car J. Martin (p. 43), que de una conflictividad 
dispersa evoluciona en los anos 1974-1976 a 
una situacion social mas convulsa, caracterizada 
por conflictos laborales en la capital y en sig- 
nificativas localidades, respondidos con la per- 
tinaz represion franquista), en un espacio mas, {
el castellano-manchego, que contribuye, junto 
al resto de localidades y grandes capitales de 
provincia del conjunto nacional, a erosionar las 
bases legitimadoras de la dictadura y a la rei- 
vindicacion conjunta de la democracia, porque 
tambien «la democracia se hizo en los pueblos»
(E. Nicolas, 2007), como se refrenda no solo 
teorica, sino empfricamente, en este libro.
Cuestion historiografica que remite a los acto- 
res de la Transicion y a su autorfa, y que esta 
monograffa atribuye a una conquista de la ciu- 
dadanfa, que no concesion, como consecuencia, 
tambien, de la amplitud de formas crfticas y de 
protesta que protagonizaron los movimientos 
sociales en Castilla-La Mancha en la decada que 
transcurre de 1969 a 1979.

La amplitud de fuentes archivfsticas y heme- 
rograficas estudiadas y trabajadas, conjuntamen- 
te, con algunos testimonios orales recabados 
de lfderes politicos y sindicales antifranquistas 
(si bien metodologicamente se aprecia un uso 
masivo de las archivfsticas frente a las fuentes
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orales), dibujan una panoramica exhaustiva del 
objeto analftico a partir de su irradiacion pro
vincial, que se traduce, a su vez, en una descrip- 
cion pormenorizada del avance y la visibilidad 
de la accion colectiva reflejada, en muchos ca- 
sos, en tablas estadfsticas que recogen variables 
de estudio que van desde saldos migratorios a 
registros de asociaciones por localidades o a 
resultados electorales: esta ingente documen- 
tacion e informacion seguro que sera de gran 
utilidad para investigaciones futuras que reto- 
men el analisis del proceso de construccion de 
socializacion politica pro-democratica frente a 
la adormecida y pasiva sociedad recreada de 
forma coercitiva por el franquismo. Porque, en 
efecto, el libro Movimientos sociales en la crisis 
de la dictadura y la Transicion: Castilla-La Mancha, 
1969-1979, permite el acercamiento a las com- 
plejas relaciones entre la accion colectiva y el 
cambio politico de la dictadura a la democracia 
desde Castilla-La Mancha, a partir de la expan
sion de perspectivas de cambio exteriorizadas 

} por diferentes sectores sociales. En localidades
aparentemente sumisas y dociles se cuestiono la 
viabilidad de la dictadura y su posible continui- 
dad: Oscar Jose Martin traduce, a traves de la 
reducida nomina de eclesiasticos disidentes en 
la diocesis albacetense, el resurgir y el compro- 
miso de la Asamblea Diocesana del Movimiento 
Rural y del apostolado obrero, al tiempo que, 
con la ejemplificacion del foco de tension que 
fue Villamalea («el pueblo rojo») desde finales 
del franquismo, nos descubre la movilizacion 
de los pequenos agricultores de la zona, des- 
contentos con la politica agraria del franquismo. 
El autor llega en su analisis hasta la firma de 
los Pactos de la Moncloa y registra el paso al 
desencanto que afecto a sectores sociales y 
sindicales ante las nuevas estrategias de movili- 
zacion de las centrales sindicales condicionadas 
por los acuerdos politicos de sus partidos mas 
cercanos (p. 79), tematica esta, la del desencan- 
to, que demanda mas estudios en la produccion 
historiografica sobre la Transicion.

L a  s in g u la r  t r a y e c t o r i a  d e  C i u d a d  R e a l ,  c o n

Puertollano como bastion de resistencia anti- 
franquista, es minuciosamente estudiada por 
Damian A. Gonzalez Madrid, con especial insis- 
tencia en el desmantelamiento de la actividad 
emblematica de toda una comarca ligada al 
paralelo desmantelamiento del PCE en la zona 
a fines del verano de 1970. Tambien el autor 
analiza el traumatico cierre de las minas de 
Almaden y la respuesta de encierro de parte 
de sus trabajadores y la solidaridad vecinal, que 
van dejando paso a nuevas formas de conflicti- 
vidad (huelga general de Paular en Puertollano 
a fines de 1971) que descubren la creciente 
pugna por la hegemonfa sindical entre UGT y 
CCO O , un sindicalismo mas diffcil de incrustar 
en la estructura agraria provincial de Ciudad 
Real, muy dependiente del monocultivo vitfcola 
y bien controlada por los resortes del vertical 
(p. 131), lo que junto al miedo, la represion y las 
prevenciones heredadas del pasado, hicieron 
que Ciudad Real no destacase por su activismo 
y radicalidad frente a la dictadura: aquf, insiste 
Damian A. Gonzalez, «la Transicion fue como 
fue y no como treinta anos despues nos hubiera 
gustado que fuera» (p. 135).

El analisis sobre la provincia de Cuenca, reali- 
zado por Miguel Angel Penuelas Ayllon, tambien 
destaca, en primer lugar, la inercia inmovilista 
que caracterizo a este territorio frente al fran
quismo, aunque el silencio, paralisis o seguidismo 
no fueron totales: el autor acomete el estudio 
de la evolucion de los conflictos laborales regis- 
trados en los pueblos conquenses a partir de la 
sangrfa que provoca la emigracion y que sufre 
el territorio, asi como el liderazgo de C CO O  
y UGT en las nuevas formas de oposicion a los 
marcos laborales heredados de la estructura 
sindical franquista; una estructura de control y 
dominio que se traduce en el caciquismo impe- 
rante en los campos conquenses que retrasan 
las concentraciones y demandas de agricultores 
hasta bien entrado el ano I978, y al calor de la 
accion del PCE. La industria de la madera y el 
metal, que registraron sus primeros conflictos 
importantes en el ano mencionado, seguidos de
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profesores y estudiantes al final de la dictadura, 
haran del «erial de la polftica provincial con- 
quense» (p. I59) un escenario mas movilizado 
por la tfmida ofensiva antifranquista guiada por 
el PCE y por la dinamizaciOn (polftica y social) 
que sobre las conciencias procuraron las aso- 
ciaciones culturales, si bien aquf, en Cuenca, no 
surgiO un significativo movimiento vecinal, pese 
a que en barrios populares, como San AntOn y 
Los Tiradores, no tenfan agua corriente en sus 
hogares a la altura de I979. Esta inercia inmo- 
vilista se tradujo, frente a otras provincias de 
Castilla-La Mancha, en una escasa militancia en 
lo social desde los movimientos de base cris- 
tianos, si bien la excepcionalidad de los kikos 
deberfa reclamar una mayor atenciOn del autor 
a la hora de explicar los sobresaltos que, segun 
el, este movimiento produjo a la jerarqufa ecle- 
siastica de la DiOcesis de Cuenca, conservadora 
y fiel al regimen franquista, como sus poderes 
facticos locales, que «marginaron y minimizaron 
las acciones de los sindicatos obreros, asocia- 
ciones profesionales, culturales o polfticas» (p.
I90).

La evoluciOn demografica, agrfcola e indus
trial de Guadalajara, estudiada en el capftulo 
cuarto del libro por Patricia Pocinos, Juan M. 
Tieso y Miguel Marin, permite apreciar el cre- 
cimiento dual de esta provincia, la dependencia 
de la emigraciOn con respecto a Madrid, y la 
intensificaciOn demografica e industrial de la ca
pital con respecto a otras comarcas alcarrenas. 
El vaciado pormenorizado de las Memorias del 
Gobernador Civil da cuenta de los movimientos 
sociales y de la conflictividad laboral que en los 
anos finales del franquismo experimentan TU 
DOR y VICASA, empresas que serviran de mo- 
delo huelgufstico a otras de la provincia, donde 
la movilizaciOn y el protagonismo femeninos 
despuntan respecto al conjunto de la comuni- 
dad de Castilla-La Mancha, caso de LOVABLE. 
El variado y nutrido asociacionismo en las pos- 
trimerfas de la Dictadura ofrece a los autores 
la posibilidad de ahondar en la expansiOn de la 
cultura democratica, decisiva para el cambio po

litico, labor que tambien secundO el clero nue
vo y de ambito rural, fntimamente implicado en 
los pequenas localidades de la provincia con la 
idea de acercarse al pueblo, a sus necesidades y 
demandas. La evoluciOn polftica experimentada 
en Guadalajara a partir de la acciOn de nuevas y 
viejas formas de oposiciOn es un claro ejemplo 
de cruce de fuentes, bibliograffa e interpreta- 
ciOn que explican la llegada de sus pobladores 
a las elecciones municipales de I979 otorgando 
la alcaldfa de Guadalajara, despues de 48 anos, 
a un socialista, pese al abrumador peso de la 
derecha y extrema derecha capitalina (p. 236).

El ultimo analisis realizado en el libro sobre 
las movilizaciones sociales tiene como espacio 
de estudio Toledo, investigaciOn que acometen 
Benito Diaz y Cesar Pacheco a partir de los 
cambios transcendentales allf experimentados 
entre I969 y I975. Llama la atenciOn que la mas 
importante movilizaciOn social experimentada 
en la provincia toledana durante los anos se- 
tenta del siglo X X , manteniendose activa en la 
actualidad, sea la promovida por la detracciOn 
de aguas del rfo Tajo para llevarlas al Levante 
peninsular. Los autores dan buena cuenta del 
sentir de los toledanos con respecto a una 
problematica en la que los perjuicios sociales, 
econOmicos y ecolOgicos en la cuenca del Tajo, 
traspasan la coyuntura franquista para arreciar 
en el nuevo marco politico instaurado tras las 
elecciones del I5-J de 1977, que permiten la 
paulatina recuperaciOn de libertades en Espa
na. Otro movimiento crftico, el derivado del 
asociacionismo vecinal, presente en Toledo 
desde 1975, en las postrimerfas del franquis- 
mo servira como escuela en la que se forjaron 
luchadores por las libertades y la democracia 
(p. 252), opciOn polftica e ideolOgica bastante 
alejada de la postura ultraconservadora de la 
sede arzobispal de Toledo, firme partidaria del 
nacional-catolicismo, dirigida por Marcelo Gon
zalez. Los miembros toledanos de la HOAC 
y la JOC, junto con sacerdotes de parroquia 
significados por el cambio social, no tuvieron 
ninguna facilidad para ejecutar su compromiso
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por la justicia social, frente a la intransigencia 
integrista y la accion polftica obstaculizadora 
de otros toledanos que, como Blas Pinar, se 
negaban a aceptar un discurso diferente al que 
«propagaban los mas acerrimos defensores del 
regimen franquista» (p. 259). El tradicionalismo 
y el inmovilismo politico eran la opcion de la 
mayorfa de las asociaciones religiosas con mas 
presencia en la provincia de Toledo, que no 
solo organizaban actos de contenido religioso, 
sino tambien de significativo contenido politico. 
Seran los conflictos laborales registrados a lo 
largo del periodo analizado los que manifiesten 
signos de transformacion y cambio en una pro
vincia, Toledo, en cuya capital se forjo el mito 
del Alcazar, y que fue de las mas inmovilistas 
de toda Espana (p. 275). Tambien la actividad 
cultural, la defensa del medio ambiente, y el 
movimiento asociativo en el ambito educativo 
contribuiran, a la larga, a combinar tradicion e 
innovacion, a fomentar la crftica y a promocio- 
nar, aunque tfmidamente (asociacionismo feme- 
nino, por ejemplo), a nuevos sujetos colectivos, 
como fue la promocion de la mujer toledana, si 
bien siguio sujeta, mayoritariamente, al control 
de la Seccion Femenina y a las estructuras de la 
dictadura. Y  pese a las limitaciones de algunas 
de estas asociaciones y de ciertas movilizacio- 
nes sociales recogidas por los autores de la mo- 
nograffa a lo largo de los diferentes recorridos 
provinciales descritos, el balance global de todas 
las movilizaciones constatadas en Castilla-La 
Mancha durante I969-I979 contribuyo a crear, 
como senala el coordinador, Manuel Ortiz, 
«una intensa cultura polftica prenada de valores 
democraticos» (p. 42) que serfa esencial, como 
en el resto del Estado, para la consolidacion 
posterior de la democracia.

Carmen Gonzalez Martinez

JUAN B. VILAR, JOSEFA GOMEZ FAYREN, PEDRO M.a 
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M igracion de retorno desde Europa. Su  
incidencia en la modernizacion de la Region 
de M urcia  (1975-2005)

Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia, 2008, I96 pp.
ISBN: 978-84-837I-769-I

Como bien es sabido, la historia contem- 
poranea espanola ha estado marcada por los 
procesos migratorios. Al continente americano 
se dirigio el grueso de la llamada emigracion 
masiva (I890-I930) y del gran exodo transna- 
cional que se produjo tras la Guerra Civil. Sin 
embargo, una serie de factores relacionados con 
la evolucion polftica y social de las republicas 
latinoamericanas, fundamentalmente, asf como 
del propio regimen franquista, posibilitaron que 
Europa, en pleno auge de su industrializacion, 
se convirtiera en el principal destino de la ulti
ma oleada de emigracion peninsular. Las conse- 
cuencias del Plan de Estabilizacion, la crisis de la 
agricultura tradicional, la creciente sustitucion 
de mano de obra por el capital en la industria, 
el aumento demografico y la falta de libertad 
polftica en Espana hicieron que desde finales de 
I950 mas de dos millones de personas cruzaran 
la frontera pirenaica. Estas salidas alcanzaron 
uno de sus momentos culminantes en los pri- 
meros anos de la decada de I960. Pafses como 
Francia, Alemania y Suiza, y en menor medida, 
Belgica, Holanda y el Reino Unido, comenzaron 
a recibir a hombres y mujeres que ocuparon 
puestos de trabajo con escasa cualificacion y 
baja consideracion social. Veanse los estudios 
de Laura Oso (2006), Juan Bautista Vilar y M.a 
Jose Vilar (I999) o Guillermo Diaz Plaja (I974).

Sin embargo, las variaciones introducidas 
en la coyuntura economica desde I973 -crisis 
energetica, incremento del paro, restriccion 
de entradas de extranjeros a los pafses de in- 
migracion, crecimiento economico de Espana, 
etc.- provocaron una disminucion de las salidas. 
Ademas de la propia estacionalidad de estas
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