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LOS ÚLTIMOS ZARPAZOS DEL fRANQUISMO:
EL DECRETO-LEY SOBRE PREVENCIÓN DEL TERRORISMO DE

AGOSTO DE 1975
Pau Casanellas Peñalver

D e sd e  la p rom u lg ac ión , en 1968, del d ecre to -  
ley  so b re  d e lito s  de  band idaje y  te r ro r is m o , el 
fran q u ism o  s itu ó  o t r a  ve z  la ju r isd icc ió n  m ilita r 
en el p r im e r  p lano  de la lu cha  c o n tra  la « su b 
v e rs ió n » . Fue  el ú lt im o  gran g iro  en la p o lítica  
re p re s iv a  del rég im en , que desd e  1963 se había 
suavizado  p a rc ia lm en te , a c o rd e  con  las n e ces i
dades del c o n te x to . P e r o  la pujanza de la o p o 
s ic ión , en ascen so  desd e  los in ic io s de la d écad a  
y  y a  c la ram en te  d e sb o rd a n te  a finales de  la m is
m a, ob ligó  a la d ic tad u ra  a re c u p e ra r  los v ie jo s  
m o d o s  re p re s ivo s .1

El fran q u ism o  d a r ía  m u estras  de  e llo  hasta 
los ú lt im os in stan tes de  la v id a  del d ic tad o r. 
P re c is a m e n te  el ú lt im o  año  de v id a  de F ra n co  
d e jó  bien c la ra  la natu ra leza  re p re s iv a  del rég i
m en. En  e fe c to , aunque la m u e rte  del C a u d illo  
la m ad rug ada  del 20 de n o v ie m b re  de 1975 de jó  
una sensac ión  de e n o rm e  a liv io  e n tre  un am 
p lio  e s p e c tro  de la p o b lac ión  esp añ o la  e hizo 
que el añ o  fu e ra  c lau su rad o  con  cham pán  —un 
cham pán  con  sa b o r a m iedo , d e sc o rc h a d o  en 
la m ás e s tr ic ta  in tim idad—, aque llo s  no  fu e ro n  
p re c isam en te  unos m eses de alegrías.

L a  co m p licad a  s ituac ión  e c o n ó m ic a  (m a rcad a  
p o r  un c re c ie n te  paro , las q u ieb ras  e m p re sa r ia 
les y  la in fla c ión ) hacía p re v e r  que el «m ilag ro  
e sp a ñ o l»  estaba  llegando  a su fin. Y , en el t e r r e 
n o  po lítico , la fu e rza  que to m ó  la o p o s ic ió n  (en 
1974-1975 se llegó a las co tas  m ás altas de c o n 
flic tiv idad  d esd e  el fin de la G u e r r a  C iv il )  llevó  
al rég im en  a re s p o n d e r  co n  la m áx im a c o n tu n 

d en c ia  la co n te s ta c ió n  de unos se c to re s  soc ia les 
que y a  no  acep taban  tu te la s  de n inguna clase, 
g e n e ra n d o  de es ta  m an e ra  una esp ira l re p re s iva  
que, en ú ltim a instancia , re ve la b a  la d e se sp e ra 
c ión  y  deb ilidad  de la d ic tad u ra , incapaz de  d ar 
cauce  a las c re c ie n te s  dem andas socia les.

Lo s  co n se jo s  de g u e rra , las e je cu c io n es  del 
27 de  s e p t ie m b re  o  la c o n ce n tra c ió n  en la plaza 
de O r ie n te  de M ad rid  se c o n v ir t ie ro n  en los 
ico n o s  de  los ú lt im os m eses de agonía de un 
rég im en  que « m o r ía  m a ta n d o »  con  la ir ra c io 
nalidad de  la bestia  agon izante  que, patas a r r i
ba, e ch a  za rpazos en to d a s  d ire c c io n e s .2 A u n 
que m u ch o  m en o s  p re sen te  en la m e m o r ia  de 
q u ienes v iv ie ro n  aque llo s  m o m e n to s  d eb id o  a la 
ve lo c id a d  ve r tig in o sa  que to m a ro n  los a c o n te c i
m ien to s , p e ro  de una re le va n c ia  p o lítica  sin duda 
m u ch o  m ás im p o rtan te , fue la p rom u lg ac ión , el 
26 de agosto , del d e c re to - le y  so b re  p re ven c ió n  
del te r ro r is m o : un ú lt im o  in te n to  d esesp e rad o  
para  d o ta rse  de  n u evo s  in s tru m e n to s  re p re s i
vo s  an te  una m o v ilizac ión  genera lizad a  que, con  
su fuerza, hab ía em p u jad o  a la d ic ta d u ra  hacia 
un ca lle jón  sin salida.

Debilidad y despolitización: de vuelta con los tó
picos

El 12 de fe b re ro  de 1974, en su d iscu rso  p ro 
g ram á tico  an te  el p leno  de las C o r te s , C a r lo s  
A r ia s  N a v a r ro  tra z ó  las líneas de ac tu ac ión  del 
n u evo  g o b ie rn o  designado  d esp ués de la m uer-

Historia del presente, 12, 2008/2 II época, pp. 155-172 ISSN: 1579-8135 155

revistaHISTORIAPRESENTE12_1indd.indd 155 ■{©+ 19/01/2009 14:25:09



Pau
 

Ca
sa

ne
lla

s

m
miscelánea

te  de C a r r e r o  B lan co , p a ra  so rp re s a  de m uchos, 
en un sen tid o  re fo rm is ta . Sus palabras d ibu jaron  
un p ro g ram a  de  re la jac ió n  de la p o lítica  in fo r
m ativa  y  cu ltu ra l, as í c o m o  una ap uesta  p o r  la 
am p liac ión  de los canales de p artic ip ac ió n  p o lí
tica , hasta  e n to n ce s  lim itados m u y  e s tr ic ta m e n 
te  al M o v im ie n to . A  p esa r de la sensac ión  de 
re n o v a c ió n  que qu iso  d a r  el n u evo  p res id en te  
del g o b ie rn o  —seg u ram en te  f ru to  de la vo lu n tad  
de m a rc a r  un perfil p ro p io —, se m an te n d r ía  una 
c la ra  co n tin u id ad  en m a te r ia  de o rd e n  púb lico  
re s p e c to  a la po lítica  segu ida p o r  los a n te r io re s  
gab inetes . La  m ism a e le cc ió n  de A r ia s  N a v a r ro  
—el llam ado  « c a rn ic e ro  de  M á laga» p o r  su papel 
en la re p re s ió n  de  la in m ed ia ta  p o stg u e rra , y  
an tiguo  d ir e c to r  genera l de  Seg u rid ad — en d e 
tr im e n to  de o tro s  can d id a to s  que p re su m ib le 
m en te  partían  de  una m e jo r  pos ic ión  de salida 
ha s ido  in te rp re ta d a  a p a r t ir  de  la necesidad  
de p o n e r  fre n o  a la c re c ie n te  o le a d a  de a ten 
ta d o s  y  a la ex ten s ió n  de la m o vilizac ión  que 
estaba  te n ie n d o  lugar. Él se r ía  «e l h o m b re  d u ro  
que sab ría  re p r im ir  la su b v e rs ió n » .3 T am b ién  la 
co m p o s ic ió n  del e je cu tivo , en el que la v ic e p re 
s id enc ia  p r im e ra  re c a e r ía  en el m in is tro  de la 
G o b e rn a c ió n , el fa lang ista Jo s é  G a r c ía  H e rn á n 
dez, daba a e n te n d e r  c la ra m e n te  el cariz  que 
q u e r ía  d arse  a la p o lítica  gubernam en ta l.

El a te n ta d o  c o n tra  C a r r e r o  —seg u ram en te  
el go lpe  m ás e sp e c ta cu la r  que hab ía re c ib id o  el 
fran q u ism o  d esd e  1939— d e jó  una gran  im p ro n 
ta  en la clase p o lítica  y  m ilita r del rég im en , y  los 
se c to re s  «u ltra s »  e je rc ie ro n  una gran  p res ión  
para  d a rle  una respuesta . Según la p e rcep c ió n  
genera lizada , los ú lt im os días de 1973 supus ie 
ro n  « la  m ás a lta  c o ta  de ten s ió n  m o ra l y  po lítica  
de las ú ltim as décad as» ,4 y  buena  m u e s tra  de e llo  
daban h echo s  c o m o  la in s tru cc ió n  d ic tad a  p o r 
el genera l C a r lo s  In iesta  C a n o , d ir e c to r  genera l 
de la G u a rd ia  C iv il, en la que instaba a to d a s  las 
fuerzas a su ca rg o  a a c tu a r  «e n é rg ic a m e n te  sin 
re s tr in g ir  ni en lo  m ás m ín im o  el e m p le o  de sus 
a rm a s»  an te  e le m e n to s  su b ve rs ivo s  o  cu a lq u ie r 
a lte ra c ió n  del o rd e n  p úb lico .5 O  tam b ién  la v io 
len c ia  « u ltra » , que, con  la co n n ive n c ia  o  la p a r

tic ip ac ió n  de carg os de  la ad m in is trac ió n , to m ó  
c ie r ta  re le va n c ia  en los m eses sigu ientes.

A u n q u e  los s e c to re s  m ás in trans igen tes  d e n 
t r o  del rég im en  achacaban  co n tin u a m e n te  al 
g o b ie rn o  su re tó r ic a  ap e rtu ris ta , lo  c ie r to  es 
que la p o lític a  p uesta  en m a rch a  p o r  el M in is 
te r io  de la G o b e rn a c ió n  de jó  con stan cia , desde 
un buen p rin c ip io , de  los lím ites de  la ap e rtu ra . 
L o s  tre s  c e n te n a re s  de d e te n c io n e s  de m ilitan 
te s  del an tifran q u s im o  m ás am p lio  (s o b re  to d o  
p ro c e d e n te s  del País V asco , así c o m o  de o rg a 
n izac iones de la izqu ie rd a  rad ica l) que tu v ie ro n  
lugar en el t ra n sc u rso  de  los c ien  p r im e ro s  días 
d e  g o b ie rn o , o  sucesos c o m o  el co n flic to  con  
el o b isp o  de B ilb ao , A n to n io  A ñ o v e ro s , y  la 
e je cu c ió n  del m ilitan te  lib e rta r io  Pu ig  A n tich , 
d e ja ro n  c la ro  m u y  ráp id am en te , a o jo s  de  los 
m iem b ro s  de  la o p o s ic ió n , que eso  de  la a p e r tu 
ra  no  iba p ara  e llo s .6 En añad idura , a la ve z  que 
el rég im en  se a le jaba p ro g re s iva m e n te  de E u ro 
pa, nada de e llo  s irv ió  p ara  a te m p e ra r  los án i
m os de los «u ltra s » .7 Y , en cam b io , sí que acabó  
p o r  ap a rta r  del e je cu t ivo  a los m in is tro s  más 
id en tif icad os con  las re fo rm as : el cese  de  P ío  
C aban illas , re sp o n sab le  de  la c a r te ra  de In fo r 
m ac ión  y  T u r is m o , en o c tu b re  de 1974, en un 
c lim a  e n ra re c id o  p o r  el a te n ta d o  de E T A  en la 
ca lle  del C o r r e o  de M ad rid , a cab ó  p ro v o c a n d o  
la d im is ión  del m in is tro  de H ac ien d a , A n to n io  
B a r r e r a  de Ir im o , y  la de una t re in te n a  de  a ltos 
ca rg os de  la ad m in istrac ión .

En rea lidad , la d u rez a  re p re s iv a  que c a ra c te r i
zó  al g o b ie rn o  A r ia s  d esd e  su c o n s titu c ió n 8 fue 
la n e cesa r ia  re sp u es ta  a la co n te s ta c ió n  p e rm a 
n en te  y  en c o n s ta n te  c re c im ie n to  que lo  a c o m 
pañó, al m enos, hasta la p r im e ra  m itad  de 1975. 
U n a  m o vilizac ión  cu yo  h e ch o  d is tin tivo  e ra  su 
co n fig u rac ió n  c o m o  «p o lít ic a  de m ayo ría s» , y  
que re p re se n ta b a  «e l fin de la p o lítica  tan  só lo  
p ra c t icad a  desd e  las o rg an izac iones ais ladas».9

B u e n a  p a rte  de  la o p o s ic ió n  hab ía re c ib id o  
co n  d e s c o n c ie r to  inicial la m u e rte  del a lm iran te  
C a r r e r o  —m uy e sp ec ia lm en te  en el caso  del P C E , 
e n frascad o  en aque llo s  p re c iso s  m o m e n to s  en
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la m o v ilizac ión  p o r  los encausad os en el proceso  
1.001—, y  no  p o r  casualidad  algunos g rup os del 
an tifran q u ism o  em p ez a ro n  a c o n te m p la r  cada 
ve z  con  m ayo re s  re ticen c ias , cu an d o  no  fro n ta l 
hostilidad , las acc io n es  de E T A  y  el F R A P , p e r 
cib idas c o m o  c la ram e n te  c o n tra p ro d u c e n te s  
p a ra  la acc ió n  de  m asas. El a te n ta d o  in d isc r im i
nado  en la ca lle  del C o r r e o  de  M ad rid  te rm in ó  
con  c u a lq u ie r posib ilidad  de co m p re n s ió n  de la 
lu cha  a rm ad a  p o r  p a rte  de e s to s  se c to re s  de  la 
o p o s ic ió n . P e ro  ni e llo , ni la re p re s ió n  g u b e rn a 
m enta l, p u d ie ro n  p o n e r  fin a la te n d e n c ia  c la ra 
m en te  a lc ista  de p ro te s ta s  que estaba  te n ie n d o  
lugar, y  que p a re c ía  no  te n e r  un fin.

L o s  reg is tro s  y  la d inám ica  que to m ó  la c o n 
flic tiv id ad  labo ra l, p rincipa l m o tiv o  de p re o c u 
pac ión  para  el rég im en , son  a ltam en te  r e p re 
sen ta tivo s  de  la e vo lu c ió n  del co n ju n to  de  la 
m o vilizac ión . P o r  un lado, en los dos ú ltim os 
años de la d ic ta d u ra  se llegó  a unos reg is tro s  de 
h o ras  de  tra b a jo  perd idas in éd ito s  d esd e  el fin 
de la G u e r r a  C iv il .10 Y ,  p o r  o t r o  lado, las m o 
tiva c io n e s  no  e s tr ic ta m e n te  lab o ra le s  to m a ro n  
una im p o rta n c ia  cada  ve z  m a y o r  en el im pulso  
de unos co n flic to s  que en algunos casos podían 
p ro lo n g a rse  días, sem anas o  hasta  m eses .11

L a  p ro life ra c ió n  de  asam bleas en los in s titu 
to s , las huelgas de h am b re  de  los p reso s  p o 
líticos, el co n flic to  con  los o b je to re s  de c o n 
c ien c ia  o  la huelga de  a c to re s  d em o strab a n  la 
e x tra o rd in a r ia  d ive rs if icac ió n  que e s tab a  e x p e 
r im e n ta n d o  la o p o s ic ió n , m ás allá de su c re c i
m ie n to  en in tensidad  y  ex ten s ió n . M u es tra s  de 
m a les ta r que se v in ie ro n  a su m ar a las p ro testa s  
ve c in a le s  y  estud ian tiles  —p rec isam en te  d u ran te  
1975 se p ro d u jo  una p rá c t ic a  para lización  de 
d istin tas un ive rs id ad es del pa ís-  y  que, ju n to  a 
h echo s  c o m o  la ap a ric ió n  de la U M D  (c o n s t i
tu id a  en ag o sto  de  1974) o  las d e c la ra c io n es  de 
Ju an  de B o rb ó n  en jun io  de 1975, co n tr ib u ían  al 
d e s c o n c ie r to  genera l de un g o b ie rn o  que cada 
d ía que pasaba te n ía  m ás fre n te s  ab ie rto s .

El p ro tag o n ism o  que ad q u ir ió  la so lid a rid ad  
en las m ov ilizac io n es  de  aque llo s  años ten ía

m u ch o  que v e r  con  la d ive rs if icac ió n  organiza- S

tiv a  y  del re p e r to r io  de  la acc ión  c o le c t iv a  que i

ve n ía  p ro d u c ié n d o se  desd e  finales de  la d é cad a  1
de 1960. L a  d inám ica  de  ac tu ac ió n  que hab ía _|

to m a d o  el m o v im ie n to  o b re ro , que se esforza- S

ba p ro g re s iva m e n te  en a c tu a r  «p ú b lic a m e n te »  l

y  que, p re c isam en te  p o r  e llo , tra n s fo rm a b a  las n
ca ra c te r ís tica s  de  la re p re s ió n , c o n v e r t id a  e lla  " i .

m ism a en una re p re s ió n  «p ú b lica» , lo  ejem plifi- I

ca  a la p e r fe c c ió n .12

P o r  o t r o  lado, la c re c ie n te  re sp u es ta  que se 

había ido  p ro d u c ie n d o  en to d a  España  a raíz 

de la ce le b ra c ió n  de  los co n se jo s  de g u e rra  -e l 
proceso de Burgos co n s t itu y ó  el e je m p lo  m ás c la 

ro — ev id en c iab a  el a lto  n ivel de co n c ien c iac ió n  

p o lítica  ex is ten te : un n ú m e ro  cada  ve z  m ayo r 

de g en te  e s tab a  d isp u esto  a a rrie sg a rse  no  ya  
p o r  un c o m p a ñ e ro  de trab a jo , s ino  p o r  alguien 

con  qu ien  hasta p o d ía  h ab e r d ife renc ias  p o líti

cas nada d esp rec iab les . A d em á s , las p ro tes ta s  

c o n tra  los p ro c e so s  m ilita res  —que, en el caso  
c o n c r e to  del País V a sco , ten ían  m u ch o  que v e r  

con  la d inám ica  que había to m a d o  la defensa  de 

los acusados—,13 daban c u e n ta  de  la capacidad  

o rg an iza tiva  que había co n seg u id o  el an tifran 
qu ism o.

A ú n  un ú lt im o  in d icad o r de  la fu e rza  de la 

o p o s ic ió n , así c o m o  de la rad ica lización  de  algu

nos de sus s e c to re s , que congregaban  un n ú m e 
ro  de ad ep to s  cada  ve z  m ayo r, e ra  la c re c ie n te  

ac tiv idad  d esa rro lla d a  p o r  algunos g rup o s  a rm a 

dos. O rg a n iz a c io n e s  (p r in c ip a lm en te  E T A ,  p e ro  

tam b ién  el F R A P  y  a lgunos o tro s  g rup o s  m e 
n o res , de lim itada in c idencia ), que en co n trab an  

en la lu cha  a rm ad a  la m an e ra  de m u ltip lica r su 

in fluencia , co m p en san d o  así, g rac ias a la re s o 

nancia  que to m ab an  sus acc io n es , unos r e c u r 
sos y  una m ilitan c ia  g en e ra lm e n te  lim ita d o s .14 

S igu iend o  la pau ta  gen e ra l de la con flic tiv id ad , 

los dos ú lt im os años de v id a  de F ra n co  fu e ro n  
los que reg is tra ro n  m a yo re s  n ive les de v io le n 

cia, aunque  su in c id en c ia  no  pueda co m p a ra rse  

con  la de  la m o v ilizac ión  so c io -p o lític a .15
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Lo s  in ten to s  de la c lase  p o lítica  del rég im en  
para  en cau za r to d a s  estas m u estras  de d isen ti
m ien to  p o lít ico  nos dan la m ed id a  de la m agni
tu d  que hab ía to m a d o  la cris is  de  la d ictadu ra . 
Son  c la ro s  ex p o n e n te s  de e llo  los p ro y e c to s  
para  a r t ic u la r  la p artic ip ac ió n  estud ian til en el 
sen o  de las u n ive rs id ad es  d iscu tid os  a lo  largo  
de '9 7 4  (y  que c ris ta liz a ro n  en el d e c re to  so b re  
re p re se n ta c ió n  y  partic ip ac ió n  estud ian til del '7  
de o c tu b re ) , '6 o  el in s is ten te  p lan team ien to  de 
la necesid ad  de reg u lac ión  del d e re c h o  a huelga 
(fin a lm en te  ap ro b ad o , aunque  de  m an e ra  m uy 
re s tr ic t iv a , en m ayo  de  '9 7 5 , no  sin an tes ha
b e r  p ro v o c a d o  la ca íd a  del m in is tro  de T ra b a jo  
y  v ic e p re s id e n te  te r c e r o ,  L ic in io  de  la Fuen te ). 
A u n q u e  h u b ie ra  qu ienes, c o m o  G iró n , e m p e c i
nados en no  m o v e r  las c o o rd e n a d a s  so b re  las 
cua les hab ía s ido  fund ad o  el fran q u ism o , sigu ie
ran c re y e n d o  —en una c la ra  a lusión  al c a rá c te r  
fasc is ta  del rég im en — que «e l s is tem a al que p e r 
te n e z c o  tie n d e  a h a c e r  in n ecesa ria  la h u e lg a» .'7 
En cu a lq u ie r caso , la im p e r io sa  necesidad  de  dar 
una re sp u es ta  a los re to s  p lan tead os p o r  p arte  
de la o p o s ic ió n  es un c la ro  in d icad o r de has
ta  qué p u n to  re su lta  e r ró n e a  la p e rce p c ió n  de 
«d eb ilid ad »  del an tifran q u ism o .'8

C o n s c ie n te  de la fu e rza  y, so b re  to d o , de la 
natu ra leza  que es tab a  to m a n d o  la co n te s ta c ió n  
al rég im en , A r ia s  N a v a r ro  qu iso  d e ja r b ien c la ro  
an te  el país, en el t ra n sc u rso  de  un co lo q u io  
te le v isa d o  co n  m o tivo  del p r im e r  a n ive rsa r io  de 
su g o b ie rn o , el p ro p ó s ito  de f irm ez a  del e je cu 
tivo , in v itan d o  « a  to d o s  los que no  partic ipan  
o  no  s ien ten  esos in s tin tos  su b ve rs ivo s  o  se 
d ic io so s  a que no  se m ezc len  en e llo s  para  no  
se r  v íc tim as  de la acc ió n  c o n tu n d e n te  y  d ec is i
v a  co n  que las fuerzas habrán  de p ro n u n c ia rse  
an te  cu a lq u ie r p ro p ó s ito  de  s u b v e rt ir  el o rd e n  
p ú b lic o » . '9 Pa lab ras  que no  pod ían  re f le ja r  de 
un m o d o  m ás c la ro  la d inám ica  que estaba  t o 
m and o  la ac tiv idad  de la o p o s ic ió n , en la que 
los m ilitan tes p ro p ia m e n te  d ichos consegu ían  
a r ra s tra r  tra s  de  sí a unos se c to re s  so c ia les  c r e 
c ie n te m e n te  po litizad os y  m ovilizados. S e c to 
res, p o r  lo  ta n to , que ni e ran  tan  m o d e rad o s , ni

tan  «d is ta n te s»  de los n ú c leo s  m ilitan tes, c o m o  
tan  a m en u d o  se ha q u e r id o  h a ce r  v e r .20

A n te  ta l e s tad o  de cosas, el in c re m e n to  de 
la d u rez a  re p re s iv a  se le p re sen tab a  al rég im en  
c o m o  la ún ica  a lte rn a tiv a  p a ra  t r a ta r  de  p o n e r 
fre n o  al e m b a te  del an tifranqu ism o . P e ro , al m is
m o  tiem p o , el m a y o r  peso  que se im p rim ió  a la 
re p re s ió n  te n ía  c o m o  co n se cu e n c ia  no  deseada  
el in c re m e n to  de  la m o vilizac ión  soc io-po lítica , 
adem ás de un a u m e n to  de la soc ia lizac ión  an ti
fran q u is ta  y  una rad ica lización  de  los s e c to re s  
m ás p red isp u es to s  a e llo .2' C ircu n s ta n c ia s  que 
se ve ían  agravadas, en fin, p o r  la in ad ecu ación  de 
los m é to d o s  y  las h e rra m ie n ta s  utilizadas para 
re p r im ir  las c o n vo c a to r ia s  de la o p o s ic ió n .22

Calentando motores

El 25 de  abril d e  '9 7 5  e ra  ap ro b ad a  en c o n 
se jo  de  m in is tro s  la im p os ic ión  del e s tad o  de 
ex cep c ió n  en G u ip ú z co a  y  V iz ca ya  p o r  un p e 
r ío d o  de t r e s  m eses. La  m ed id a  hab ía s ido  t o 
m ada p o r  so rp re sa , sin ningún m o tiv o  ap a ren te , 
m ás allá de  la no tab le  ac tiv idad  an tifranqu is ta  
que se e s tab a  reg is tran d o  en los ú lt im os m eses. 
A u n q u e  en la ru e d a  de  p ren sa  p o s te r io r  a la r e 
un ión  del e je cu t ivo  el m in is tro  de In fo rm ac ió n  
y  T u r is m o , L e ó n  H e r re r a ,  ju s tificó  la dec is ión  
c o m o  una re sp u es ta  a los ú lt im os a ten tad o s  de 
E T A , la ve rd a d  e ra  que el e s tad o  de ex cep c ió n  
p o ca  co sa  m ás p o d ía  añ ad ir en la lu cha  de la d ic 
ta d u ra  c o n tra  la o rg an izac ión  arm ada: no  había 
p ara  sus m ilitan tes, o  p ara  los so sp ech o so s  de 
c o la b o ra r  con  e llos, lím ite  de d u ra c ió n  alguno 
p ara  la d e te n c ió n  polic ia l, c o m o  ta m p o c o  ten ía  
la p o lic ía  ningún re p a ro  en v u ln e ra r  —en esos 
casos, c o m o  en o t ro s — el d e re c h o  a la in v io lab i
lidad de  d o m ic ilio .23

Las m o tiva c io n e s  que había d e trás  de la m ed i
da  iban, p o r  lo  ta n to , m u ch o  m ás allá de la c o n 
te n c ió n  o  re sp u es ta  a la v io le n c ia  —de hecho , la 
m a y o r  p a rte  de los a ten tad o s  que g o lp ea ro n  al 
rég im en  aquel '9 7 5  tu v ie ro n  lugar después de 
la im p os ic ión  del e s tad o  de e x c e p c ió n —, y  ten ían
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en cam b io  m u ch o  que v e r  con  la im p o rta n te  
activ idad  que había to m a d o  la o p o s ic ió n  socio- 
p o lítica  en aquellas p rov in c ia s . E ran  e jem p lo s  de 
e llo  la huelga genera l del 11 de d ic ie m b re  de
1974, o  la del 20 de fe b re ro  de 1975 en V izcaya , 
en p ro te s ta  p o r  la m u e rte , a t iro s  de  la G u a rd ia  
C iv il, del m ilitan te  del P C E ( i )  V íc t o r  P é re z  Elex- 
pe. N o s  d ice  tam b ién  m u ch o  a c e rc a  de los m o 
t iv o s  de la ap licac ión  del e s tad o  de ex cep c ió n  
que, ju s to  el d ía  desp ués de su p rom u lg ac ión , el 
fiscal m ilita r de la cap itan ía  de  B u rg o s  d esp ach a 
ra  su p e tic ió n  de pena  de m u e rte  c o n tra  los dos 
p ro ce sa d o s  p o r  la m u e rte  del guard ia  civil G r e 
g o r io  Posadas. Sus n o m b re s  se co n ve rt ir ía n , en 
los m eses sigu ientes, en a u tén tico s  em b lem as 
de  la lu cha  c o n tra  la d ic tad u ra , ta n to  en el País 
V a s c o  c o m o  en el re s to  de España: e ran  Jo s é  
A n to n io  G a rm e n d ia  y  Á ng e l O taeg u i. Se  t r a ta 
ba, p o r  lo  ta n to , de im p ed ir  cu a lq u ie r m ov iliza 
c ió n  en so lida rid ad  con  los acusados - c o m o  en 
1970, el fran q u ism o  se ve ía  ob ligado  a d e c re ta r  
el e s tad o  de ex cep c ió n  p ara  p o d e r  lle va r a cabo  
los co n se jo s  de g u e rra- , así c o m o  de  p o n e r  f r e 
no  a la d inám ica  ascen d en te  que había to m a d o  
la con flic tiv id ad .

Y  es que, si los in s tru m en to s  de los que d is
pon ía  la d ic tad u ra  para  h a ce r  fre n te  a la o p o 
s ic ión  a rm ad a  pod ían  d a r  algunos resu ltad os, 
aque llo s  o tro s  que te n ía  para  c o m b a tir  la o p o s i
c ió n  so c io -p o lítica  se habían v u e lto  cada  ve z  más 
ineficaces. Se  hab ía llegado hasta la pa rad ó jica  
s itu ac ión  que las d e te n c io n e s  de  m ilitan tes  de 
E T A , o  del F R A P , pod ían  s e r  c o n tra p ro d u c e n 
tes , dad o  que cada  n u eva  d e te n c ió n  supon ía, en 
la d inám ica  re p re s iv a  en la que e s tab a  in m ersa  
la d ictad u ra , un n u evo  co n se jo  de  g u e rra , y  cada 
n u evo  C o n s e jo  de G u e r r a  aca rreab a , a su vez, 
nuevas m o v ilizac iones . Y , c o m o  e ra  ev id en te , 
las m ov ilizac io n es  ten ían  un im p o rta n te  e fe c to  
de  desgaste, so b re  to d o  te n ie n d o  en cu e n ta  que 
el rég im en  hacía  de la «paz  so c ia l»  una de  sus 
p rin c ipa les  banderas.

La  ap licac ión  del e s tad o  de ex cep c ió n  en el 
Pa ís V a s c o  d io  lugar al desp liegue de una acc ión  
re p re s iv a  sin p re c e d e n te s  in m ed ia to s , en la que

tu v o  lugar una can tidad  ingente de d e te n c io n e s  S
a rb itra r ia s  (t re s  c e n te n a re s  largos, según los re- i
cu e n to s  o fic ia les; c u a tro  mil según fu en tes  de  la |
o p o s ic ió n ), id en tificac iones , c o n tro le s  de to d o  Sp
tip o , reg is tro s  d o m ic ilia r io s  sin o rd e n  jud ic ia l y  S
hasta algunos ases ina tos  (se  co n tab iliza ro n  un 
to ta l de s ie te  pe rso n as  m u ertas , de las cua les 
tan  só lo  una te n ía  m ilitan c ia  p o lítica ), adem ás de -§
los hab itua les m alos tr a to s  y  to r tu ra s  en depen- S
d enc ias de la G u a rd ia  C iv il. La  o m n ip re se n c ia  
po lic ia l y  el m o d o  ap a ra to so  co n  que se re a li
zaban ta le s  a c tu ac io n es  - n o  e ra  e x tra ñ o , p o r 
e jem p lo , que las m an ifestac iones fu e ran  d isue l
tas con  fuego  re a l-  daban a e n te n d e r  que el r é 
g im en  no  estaba  c o m b a tie n d o  so lam en te  a una 
m in o r ía  organ izada, s ino  a un am p lio  aban ico  de 
la p o b lac ión  - lo  que, en el lenguaje quizás algo 
ex agerad o , p e ro  cada  ve z  m enos, de  la época , 
ve n ía  a llam arse  m o v im ie n to  de m asas.24

A  e sta  v io le n c ia  in s titu c iona l hay que aña 
d ir  o t r a  ex trao fic ia l, llevada  a cab o  p o r  g rup os 
c o m o  los G u e r r il le ro s  de C r is to  R e y  que, con  
la co m p lic id ad  o  la co la b o ra c ió n  polic ia l, y  ali
m en tad o s  p o r  el d iscu rso  de los « u ltra s» , c o 
m e tie ro n  m ú ltip les ac to s  de  v io len c ia , in c luso  
m ás allá de la f r o n te ra  fran cesa .25 Y  to d o  co n  el 
ag ravan te  de la im posib ilidad  de in fo rm a r de  lo 
que estaba  su ced iend o , c o m o  co n se cu e n c ia  de 
la im p os ic ión  de  una e s tr ic ta  c e n su ra  de p rensa  
en G u ip ú z co a  y  V izcaya , y  la d e c la ra c ió n  de  m a
te r ia  re se rvad a , en el re s to  del E s tad o  (a  p a r tir  
del 22 de m ayo ), p a ra  las no tic ias  re fe re n te s  a la 
« s u b v e rs ió n »  en el Pa ís V asco .

P e r o  los ev id en te s  e sfue rzos que estaba  d e 
d icand o  el rég im en  a la co n te n c ió n  de  las m o 
v ilizac iones no  im p id ie ro n  que, d u ra n te  los tre s  
m eses que d u ró  el e s tad o  de ex cep c ió n  (le va n 
ta d o  el 26 de  ju lio ), tu v ie ra n  lugar d ife ren tes  
jo rn ad as  de p ro te s ta  (la  m ás im p o rtan te , el 11 
de ju n io ), en las que se m ezclaban  las p e t ic io 
nes de ab so lu c ión  p ara  G a rm e n d ia  y  O ta e g u i (o  
para  E va  F o re s t  y  el re s to  de p ro ce sa d o s  p o r  el 
a te n ta d o  de la c a fe te r ía  R o la n d o  y  el hallazgo 
de las llam adas « c á rce le s  del p u e b lo » ) con  la r e 
p ro b ac ió n  de la d u rez a  re p re s iv a  a la que estaba
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sien d o  so m e tid a  la p ob lac ión . M ie n tra s  ta n to , 
en el re s to  de España se m an ten ía  un significa
t iv o  n ivel de m ovilizac ión , aunque  la conflicti- 
vidad  fue  p e rd ien d o , a p a r t ir  d e  m ed iad os de 
1975, el v ig o r  con seg u id o  d u ra n te  los p r im e ro s  
m eses del año .26

La  p ru eb a  m ás e v id en te  de  que las cosas no  
le iban p re c isam en te  v ie n to  en p op a  al rég im en  
la co n s titu ía  su c o n s ta n te  búsqueda de  nuevas 
so lu c io n es  para  los p ro b lem as que te n ía  p lan
te a d o s . E ra  un e jem p lo  de e llo  la p rep a rac ió n  
de una n u eva  leg islación an tisubvers iva , in ic ia l
m en te  anunc iad a  p o r  A r ia s  N a v a r ro  el 24 de 
ju n io  de  1975 en su d iscu rso  an te  el p leno  de  las 
C o r t e s  co n  m o tivo  de  los p r im e ro s  qu in ien to s  
días de  g o b ie rn o . A r ia s  p lan teó  la m ed id a  c o m o  
una re sp u es ta  al « r e to  que ha lanzado a n u e s tro  
país el co m u n ism o , so lo  o  a liado  co n  o tro s  e le 
m en to s  d iso lven te s» , y  an u n c ió  que se r ía  en v ia 
da a las C o r t e s  an tes de fin de  año  en la fo rm a  
de p ro y e c to  de ley .27

P e ro  los a c o n te c im ie n to s  de  aquel v e ra n o  
p ro b ab le m e n te  p re c ip ita ro n  su p rom u lg ac ión . 
D is t in to s  a ten tad o s  c o n tra  m iem b ro s  de  los 
c u e rp o s  de  o rd e n  p úb lico  tu v ie ro n  lugar d u 
ra n te  los m eses ce n tra le s  del año  (hasta  c in co  
en un so lo  m es, e n tre  el 14 de ju lio  y  el 16 de 
ag osto ), c o n tr ib u y e n d o  a ex a lta r  los án im os de 
los in teg ran tes  de e s to s  c u e rp o s  y  de los « u l
tra s » , p a r tid a rio s  de e n d u re c e r  el p eso  de la 
re p re s ió n  (legal o  no ). M u e s tra  de e llo  e ran  las 
palabras p ro n u n c iad as  p o r  G a r c ía  H e rn á n d e z  
el 4 de ag osto , en el sep e lio  del guard ia  civil 
C a s im iro  Sán ch ez  G a rc ía , m u e rto  la m adrugada  
del d ía 3 en M ad rid . D e sp u és  de la c e re m o n ia  
ce le b ra d a  en la cap illa  de la D ire c c ió n  G e n e ra l 
de la G u a rd ia  C iv il, el m in is tro  de  la G o b e r n a 
c ión  se d ir ig ió  en e s to s  d u ro s  té rm in o s  a los 
as isten tes:

N o  podem os adm itir el fariseísmo de quienes, a 
la hora de estas circunstancias, simplemente se la
mentan, olvidando que en muchas ocasiones ellos 
mismos han originado este ambiente para que 
se produzca. N o  hablemos ya de la convivencia

dem ocrática, ni de plataformas, ni de las buenas 
intenciones del Partido  Com unista, que a través 
de sus grupos armados es responsable de ésta y 
o tras m uertes.28

L a  m u e rte , el 16 de agosto , del te n ie n te  de la 

G u a rd ia  C iv il A n to n io  P o s e  R o d ríg u ez  a m anos 
del F R A P  s irv ió  p a ra  ca ld e a r  aún m ás el am b ien 

te . La  m añana sigu iente, A B C  sa lió  a los qu iscos 
p id ien d o  de fo rm a  ve h e m e n te , en su ed ito ria l, 

la tra m ita c ió n  de  u rgenc ia  de la anunc iad a  r e 

gu lac ión  a n t ite r ro r is ta ,29 y  el d ía  18, d u ran te  
el t ra s la d o  del f é r e t ro  del g u ard ia  civil m u e rto  

hac ia  el fu rgón  m o r tu o r io  que lo  lle va r ía  al c e 
m e n te r io , se v iv ie ro n  unos m o m e n to s  de n o 

tab le  ten s ió n , s ien d o  aco sad o s  los m iem b ro s  

del g o b ie rn o  que as is tie ro n  al e n t ie r ro .30 T o d o s  
es to s  h echo s  se daban, adem ás, en el c o n te x to  

de  un am b ien te  p o lít ico  e n ra re c id o  p o r  los ru 

m o re s , lanzados p o r  A B C  a p rin c ip io s  de agosto , 
s o b re  una posib le  su s titu c ión  de A r ia s  N a v a r ro  

al fre n te  del e je cu tivo , lo  que, tam b ién  según la 
ru m o ro lo g ía , p o d r ía  d a r  lugar a la c o n fo rm a c ió n  ^

d e  un g ab ine te  p re d o m in a n te m e n te  fa lang ista.31 

L a  de licad a  salud de  F ra n co  c o n tr ib u ía  a c re a r  
una sensac ión  de in c e rt id u m b re  genera lizada , 

que lle vó  a uno  de los p e rio d is tas  de  m ás so le 
ra  de  la ép o ca , Jo s é  O n e to , a d e c ir  que el país 

e s tab a  pasando  p o r  « la  m ás g rave  cris is  de  los 

ú lt im os t r e in ta  añ o s» .32 D e  su p arte , el ilu s tra 
d o r  P e r ic h  iron izaba: « L a  que es tá  m uy  ca lm ada 

ú lt im am en te  es la U n iv e rs id a d » .33

A n te  ta l s itu ac ión , la leg islación a n tico m u n is 

ta  anunc iad a  p o r  A r ia s  se le p re sen tab a  al g o 
b ie rn o  c o m o  la m ed id a  id ó n ea  p a ra  re c u p e ra r  

c ré d ito  y  re to m a r  la in ic ia tiva  po lítica : la m e jo r  

re c e ta  p ara  c a lm a r los án im os la daba, sin lu 
ga r a dudas, la f irm ez a  an te  la o p o s ic ió n .34 S e 

g u ra m en te  el a te n ta d o  que tu v o  lugar el 16 de 

ag o sto  p re c ip itó  su tra m ita c ió n  de u rg en c ia  en 
fo rm a  de  d ec re to - ley . Y , de  paso, ap ro b an d o  

la m ed id a  en p lenas va cac io n es , el rég im en  se 
asegurab a  que la re a cc ió n  de la o p o s ic ió n  no 

se r ía  la m ism a que la que h u b ie ra  p o d id o  te n e r

160

revistaHISTORIAPRESENTE12_1indd.indd 160 ■{©+ 19/01/2009 14:25:10



m
MISCELANEA

lugar co n  to d o s  los c e n tro s  de  tra b a jo  del país 
a p leno  ren d im ien to .

P e ro , en ú ltim a instancia , no  e ra  ni la n e ce s i
dad de d a r una re sp u es ta  a los re c ie n te s  a te n ta 
dos c o n tra  m iem b ro s  de  los c u e rp o s  de o rd e n  
p úb lico  ni la vo lu n tad  de  n eu tra liz a r las iras del 
« b ú n q u e r»  lo  que m o tivab a  la p ro m u lg ac ió n  del 
d e c re to , que hab ía ido  fraguánd ose  a fuego  len 
t o  desd e  hacía  unos m eses:

Es asumible po r la dictadura que m uera un guar
dia civil, o diez, [ . . . ]  un régimen de fuerza no es 
derribado por atentados individuales. Lo  que no 
es asumible po r la dictadura es que esa violencia 
de respuesta se produzca en un m arco de cons
tante ascensión del enfrentam iento de clases, ni 
que la indetenible lucha de las masas manifieste 
un sentim iento unitario que busca coordinarse 
y  centralizar sus combates, que avanza hacia la 
creación de órganos unitarios y  representativos, 
con la extensión a través de ellos de las luchas en 
barrios y  pueblos, en com ités antirrepresivos, en 
los centros industriales, en fábricas y  talleres, por 
sectores hasta ahora no movilizados.35

L a  p e rsp e c tiv a  de  un o to ñ o  de  g rand es c o n 
fro n ta c io n e s , f ru to  de una s ituac ión  e c o n ó m ica  
cada  ve z  m ás d e te r io ra d a  (co n  un p a ro  en au 
m e n to  co n s ta n te  y  un im p o rta n te  in c re m e n to  
del c o s te  de  la v id a ), co m b in ad a  co n  la re n o 
va c ió n  de algunos c o n ve n io s  y  la segunda fase 
de  las e le c c io n e s  sind ica les, p ro b ab lem en te  
tam b ién  c o n tr ib u y ó  a la p re c ip ita c ió n  de la de- 
c is ió n .36

Estado de excepción permanente y mordaza a la 
libertad de expresión

F ina lm en te , la m ed id a  fue ap ro b ad a  c o m o  
d e c re to - le y  en el co n se jo  de m in is tro s  del 22  
de  agosto , c e le b ra d o  en L a  C o ru ñ a . D esp u és  
de  la reu n ió n  del e je cu tivo , en la co m p a re c e n c ia  
an te  los m ed io s  de  co m u n ica c ió n , L e ó n  H e r r e 
ra  e q u ip a ró  la ley  a las m ed idas a n t ite r ro r is ta s  
ap ro b ad as  re c ie n te m e n te  (o  en v iso s  de  a p ro 
b arse ) en los países de  la E u ro p a  o cc id en ta l, y  
la ju s tificó  c o m o  una n ecesa r ia  re sp u es ta  a la

«p laga» un iversa l del te r ro r is m o , h ac iéndose  
e c o  de las tre in ta  y  una v íc tim as  de  la v io le n 
c ia  que hab ía hab ido  en España  desd e  e n e ro  de 
I9 7 4 .37 El fran q u ism o  re c u p e ra b a  su ca ra  más 
c ru e l, p e ro  le e ra  n e ce sa r io  h a c e r lo  d o tá n d o 
se de una ficc ión  de  E s tad o  de  d e re c h o , dando  
una ap a rien c ia  de  re s p e to  p o r  la ley, lo  que e ra  
in d ica tivo  del c o n te x to  ad v e rs o  en que se e n 
c o n tra b a  el rég im en .38 A s im ism o , el m in is tro  se 
va n ag lo rió  de la rap idez  con  que había s ido  p re 
p arada  la m edida, con  lo  que de alguna m an e ra  
e staba  re c o n o c ie n d o  -a l m en os im p líc itam en 
te — la s itu ac ión  de  ex cep c io n a lid ad  en que se 
e n c o n tra b a  el país.

E n tre  los o b je tivo s  de la n o rm a, H e r r e r a  E s 
teb an  m e n c io n ó  la neces id ad  del G o b ie rn o  de 
d e m o s tra r  su capac idad  de  re sp u es ta  « f re n te  al 
r e to  de los g rup o s  p o lítico s  e x trem is ta s  y  de 
las o rg an izac iones sub ve rs iva s» , una re fe re n c ia  
que e ra  parad igm ática  de la am bigüedad  te r m i
n o lóg ica  que c a ra c te r iz ab a  al Rég im en . M u e s tra  
de e llo  e ra  tam b ién  la con fus ión  en to r n o  a la 
d en o m in ac ió n  y  natu ra leza  de  la ley. El 14 de 
agosto , en d ec la ra c io n e s  a la p ren sa  o fic ia l del 
M o v im ie n to , G a r c ía  H e rn á n d e z  se había re fe r i
d o  a las in ten c io n es  g u b e rnam en ta le s  de leg islar 
en m a te r ia  de «a c t iv id a d es  te r ro r is ta s » , pala
bras que fu e ro n  in te rp re ta d a s  c o m o  una ac la ra 
c ión  de los té rm in o s  en que se e x p re s ó  C a r lo s  
A r ia s  el 24 de ju n io .39 Y  en la ru e d a  de  p rensa  
p o s te r io r  a la a p ro b ac ió n  de  la ley, L e ó n  H e 
r r e r a  se re f ir ió  a e lla  c o m o  « d e c re to - le y  so b re  
p re ve n c ió n  y  e n ju ic iam ien to  de los d e lito s  de 
te r ro r is m o  y  su b ve rs ió n  c o n tra  la paz socia l y  
la seguridad  p e rso n a l» . U n a  con fus ión  que daba 
cu e n ta  de la am p litud  que el rég im en  co n ce d ía  
a té rm in o s  c o m o  com unism o  (u n a  esp ec ie  de 
ca jón  de sastre  d o n d e  cab ía  cu a lq u ie r activ idad  
« s u b ve rs iv a » ), así c o m o  de la eq u ip a rac ió n  que 
hacía  la d ic tad u ra  e n tre  la o p o s ic ió n  soc io -p o lí
t ic a  y  los g rup o s  que se habían lanzado a la lucha 
arm ada.

El d ía 27, una sem an a  después de su a p ro b a 
c ión  en el C o n s e jo  de  M in is tro s , la ley  e n tró  en 
v ig o r .40 El a sp ec to  m ás re le va n te  del te x to  e ra

161

revistaHISTORIAPRESENTE12_1indd.indd 161 19/01/2009 14:25:10



Pau
 

Ca
sa

ne
lla

s
MISCELANEA

p rec isam en te  que eq u ip arab a  cu a lq u ie r t ip o  de 
d isensión  p o lítica  co n  el rég im en  a los g rup os 
que re c u rr ía n  a la v io len c ia , p u d iénd ose  ap lica r 
a qu ien  la p ro fe sa ra  las penas p rev is tas  en ta les 
casos. A s í, la ex p o s ic ió n  de m o tivo s  d ec la rab a  
fu e ra  de  la ley to d as  las o rg an izac iones y a  ile- 
galizadas p o r  n o rm as  a n te r io re s , ta les  c o m o  la 
L e y  de  R esp onsab ilid ad es Po lít ic as  de 9 de  fe 
b re ro  de  1939 (q u e  ilegalizó to d a s  las fuerzas 
c o n tra r ia s  al t r iu n fo  del « m o v im ie n to  nac iona l» , 
d an d o  in ic io  a la C a u sa  G e n e ra l, y  cu yos e fec to s  
re t ro a c t iv o s  se rem o n ta b an  a o c tu b re  de 1934) 
o  el d e c re to  de 13 de  se p t ie m b re  de  1936 (de 
s im ila r c o n te n id o ), am bas ap rob ad as d u ra n te  la 
G u e r r a  C iv il. Q u e d a b a  c la ro , p o r  lo  ta n to , que 
aque llo  que se p re te n d ía  p e rseg u ir  no  e ra  ta n to  
una v io le n c ia  ind ividual, s ino  un am p lio  aban ico  
de ac titud es po líticas. El rég im en  se estaba  d o 
ta n d o  de las m ed idas necesarias  para  lle va r a 
cab o  una a u tén tic a  « g u e rra  c o n tra  el p u eb lo » .41

La  eq u ip arac ió n  h echa  e n tre  a c tiv ism o  socio- 
p o lít ico  y  v io le n c ia  p o lítica  no  hab ía quedad o  
e x e n ta  de  algunas re t icen c ias  d e n tro  del p ro p io  
rég im en , p o r  te m o r  a la so lida rid ad  que p o d ría  
g e n e ra rse  e n tre  o rg an izac iones de uno  y  o t r o  
t ip o  —situac ión  que, de h echo , y a  estaba  d án d o 
se—, así c o m o  p o r  las re a cc io n e s  que pud ieran  
darse  en el e x te r io r .42 L o  que nos ind ica  hasta 
qué p u n to  el m ism o  rég im en  e ra  c o n sc ie n te  de 
la d inám ica  que hab ía to m a d o  la o p o s ic ió n , y  de 
los pe lig ros que e s to  aca rreab a . P e ro , ta l c o m o  
y a  hab ía o c u r r id o  en o cas io n es  a n te r io re s , los 
te m o re s  fru to  de las le c c io n es  del pasado  no 
p u d ie ro n  co n  las in stin tivas ansias re p re so ra s  
de la d ictadu ra , im bu ida  de  una cada  ve z  m a yo r 
d esesp e ra c ió n .

P o r  lo  que re s p e c ta  a m ed idas co n cre ta s , y  
d e jan d o  de lado  los cam b ios in tro d u c id o s  en 
los p ro c e d im ie n to s  jud ic ia les (e l t r á m ite  te n d r ía  
que s e r  en to d o  caso  de  u rgencia, o  sum arís im o  
en el caso  de la ju r isd icc ió n  m ilita r, h e ch o  que 
lim itaba las garan tías del acu sad o ), el d e c re to  
co n lle vab a  un in c re m e n to  gen e ra l de  penas. A  
los d irig en tes , afiliados o  m e ro s  c o la b o ra d o re s  
con  las o rg an izac io n es  «co m u n is ta s» , «an a rq u is 

ta s »  y  « s e p a ra tis ta s»  a n te r io rm e n te  dec la radas 
fu e ra  de  la ley, se les ap lica r ía  s iem p re  la pena 
m áx im a p re v is ta  p o r  el C ó d ig o  Pena l (a rt ícu lo  
4 ). L o  m ism o  pasaba con  los a u to re s  de de lito s  
« c o n tr a  la A u to r id a d , A g e n te s  de la au to rid ad , 
m iem b ro s  de  las Fuerzas A rm a d a s  y  de S eg u ri
dad del E s tad o  y  dem ás fu n c io n a rio s  púb licos» , 
a qu ienes, adem ás, se les d e b e r ía  ap lica r la pena 
cap ita l en caso  de que el re su lta d o  de su d e lito  
fu e ra  el de m u e rte  (a rt ícu lo s  1.2 y  1.3). P o r  ú lti
m o, se e s tab lec ía  la pena  de p ris ión  m a y o r  (e s to  
es, a p a rt ir  de  seis años y  un d ía de  c á rc e l)  para  
la figu ra  del c o la b o ra d o r , y  para  qu ien  se abs
tu v ie ra  vo lu n ta r ia m e n te  de im p ed ir  un de lito , 
p u d ién d o lo  h a c e r  (a rt ícu lo s  6 y  7).

El h e ch o  que es te  ú lt im o  caso  e s tu v ie ra  an 
te r io rm e n te  castigado  s im p lem en te  co n  a r re s 
to  m a y o r  y  una sanción  e c o n ó m ic a  nos da la 
m ed id a  del in c re m e n to  p u n it ivo  que e n trañ ab a  
la n u eva  leg islación. A d e m á s , e s ta  d isposic ión  
—que co n lle vab a  la c re a c ió n  de un e s tad o  p o li
cial en to d a  regla, p o r  m ed io  de la co n ve rs ió n  
d e  to d a  la p o b lac ión  en d e la to ra — resu ltab a  pa
rad igm ática  del c a rá c te r  de  la ley: a tra v é s  suyo  
el rég im en  p re te n d ía  a te m o r iz a r  al co n ju n to  de 
los c iudadanos, ap laca r cu a lq u ie r m u e s tra  de d i
sens ión , v o lv ie n d o  a in fund ir el m ied o  en lo  más 
p ro fu n d o  de cada  c iudad ano . U n  m ied o  que, de 
h echo , n unca  desd e  1939 hab ía d esa p a re c id o  
del sen o  de la so c ied ad  españo la.

U n o  de los pun tos ju r íd ic a m e n te  m ás c o n 
t r o v e r t id o s  del d e c re to  e ra  la suspensión  p o r  
d os años de los a r t ícu lo s  18 y  15 del Fu e ro  
d e  los Españo les, re la tivo s  al p e r ío d o  m áx im o  
d e  d e ten c ió n , que qued ab a  am p liad o  hasta  un 
m áx im o  de d iez  días, y  a la inv io lab ilidad  de 
d o m ic ilio  (a rt íc u lo s  13 y  14, re sp ec tiv am en te , 
del d e c re to - le y ). E sa  suspensión  supon ía  una 
p ró r ro g a  de dos años, y  p a ra  to d o  el país, del 
e s tad o  de ex cep c ió n  im p u es to  en el País V asco , 
y  desd e  el p u n to  de v is ta  ju r íd ico , p resen tab a  
g raves p ro b lem as fo rm a le s  de re s p e to  al m ism o  
o rd e n a m ie n to  legal del rég im en .43 P e ro , c o m o  
es sab ido, el fran q u ism o  nunca  había te n id o  n in 
gún re p a ro  en v u ln e ra r  s is tem á ticam en te  sus
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p rop ias  leyes. D e  h echo , d u ra n te  el e s tad o  de 
ex cep c ió n  en G u ip ú z co a  y  V izcaya , se llegó a 
d e n u n c ia r  el caso  de  una jo ven  to r tu ra d a  d u ra n 
te  v e in t ic u a tro  días en el cu a rte l de la G u a rd ia  
C iv il en B e rm e o .44

M u c h o  m ás re le va n te s  desd e  un p u n to  de v is 
t a  p o lít ico  que la suspensión  de garan tías ju r íd i
cas e ran  las im p o rtan te s  lim ita c io n es  im puestas 
en m a te r ia  de  lib e rtad  de  e x p re s ió n . El d e c re to  
castigaba co n  pena  de  p ris ión  m e n o r  (a rtícu lo  
10) un am p lio  ab an ico  de  actitudes : desd e  la 
d e fensa  o  el e s t ím u lo  —«se a  de m o d o  c la ro  o 
e n c u b ie r to » — de las id eo log ías d ec la rad as  c o m o  
ilegales, hasta  la m an ifestac ión  de so lida ridad  
co n  las p e rso n as  encausadas o  cond enad as , pa
sando  p o r  la c r ít ic a  —« d ire c ta  o  so lap ad a»— de 
las sanc iones legales p rev is tas  en el te x to  de  la 
ley  (a r t íc u lo  10). E, in d e p e n d ie n te m e n te  de la 
responsab ilid ad  penal, el a r t íc u lo  19 estab lec ía  
du ras  san c ion es  ad m in is tra tivas  p ara  los m ed io s  
de  co m u n ica c ió n  que c o n c u rr ie ra n  en los su 
p uesto s  m en c io n ad o s . P o r  m ed io  del d e c re to , 
p o r  lo  ta n to , no  so lam en te  se m an ten ía  la d e 
c la rac ió n  de  m a te r ia  re s e rva d a  re la tiva  a to d a  
in fo rm ac ió n  re la c io n ad a  co n  la « s u b ve rs ió n »  
im p u es ta  d u ra n te  el e s tad o  de ex cep c ió n  en el 
Pa ís V asco , s ino  que la re s tr ic c ió n  in fo rm ativa  
e ra  am p liada al c o n te n id o  de la m ism a leg isla
c ión . A d em á s , el lenguaje u tilizado  e ra  tan  p o co  
co n c iso  que se daba pie a una laxa in te rp re 
ta c ió n  de la ley  p o r  p a rte  de  las au to rid ad es, 
c re á n d o se  p o r  lo  ta n to  una s ituac ión  de  gran 
inseguridad  e indefensión  ju ríd ica .

M u y  p ro n to  q u ed a r ía  c la ro  el a lcance  de ta 
les m edidas, que en trañ ab an  una co n tu n d e n te  
re s tr ic c ió n  de la lim itada  lib e rtad  de p ren sa  que 
hab ía id o  in tro d u c ié n d o se  de  fo rm a  p ro g res iva  
d esd e  la p rom u lg ac ión , en 1966, de la ley  de 
p rensa. El m ism o  d ía  de  la e n tra d a  en v ig o r  del 
d e c re to - ley , en m en os de  v e in t ic u a tro  horas , 
c u a tro  sem an a rio s  (C am b io  16, D estino, Posible 
y  D oblón ) fu e ro n  se cu e s trad o s  de fo rm a  cau 
te la r ; un qu in to , B lanco  y  N egro, fue  ob ligado  a 
in t ro d u c ir  m o d ificac io n es  en un ed ito ria l d e d i
cad o  al te r ro r is m o ; el qu incena l a ragonés A n

dalón  fue  tam b ién  v íc t im a  de la in te rve n c ió n  de s
las au to rid a d es  del M in is te r io  de  In fo rm ac ió n  y  i
T u r is m o ; y  una ú lt im a  pub licac ión , el sem an a rio  o
Sábado  G ráfico , se qu iso  c u b r ir  las espa ldas con  Sp
una ingen iosa p o rta d a  que, m u y  p ro b ab lem en te , S
le sa lvó  de  la c rib a .45 A lg u n o s  días m ás ta rd e , e
el 3 de sep tiem b re , se haría  púb lica  la n o tic ia  a
de la suspensión  p o r  c u a tro  m eses de  Triunfo, -§
su p u es tam en te  a c o rd a d a  en el m ism o  C o n s e jo  S
de in is tro s  del 22 de  ag osto  ( ju n to  co n  o tra s  
sanc iones m e n o re s  a La Codorniz  y  E l Papus) con  
el p re te x to  de un a r t íc u lo  p ub licado  el 26 de 
abril.46 Y  aun o tra s  cab ece ras , c o m o  Po r Favor 
o  Canigó, su fr ie ro n  se c u e s tro s  y  sanc iones v a 
rias en las sem anas a n te r io re s  y  p o s te r io re s  a 
la e n tra d a  en v ig o r  del d e c re to . E v id e n te m e n te , 
m uchas o tra s  p ub licac iones e v ita ro n  la quem a 
p o r  la c au te la  con  la que a b o rd a ro n  los tem as  
suscep tib les  de  cen su ra , desp ués de  p o d e r  c o m 
p ro b a r  la c e le r id ad  y  rig idez de las au to rid ad es  
en la ap licac ión  de la ley. E  in c luso  hubo  o tra s  
que, p o r  p ro b lem as  e c o n ó m ico s , no  pu d ie ro n  
p o n e r  a p ru eb a  su capacidad  de  v u ln e ra r  la cen-
sura.47

El d e c re to  g e n e ró  un c lim a  de gran inqu ie 
tu d  e n tre  los e m p re sa r io s  del s e c to r  y  la clase 
pe rio d ís tica , que ten ían  la sensac ión  de e s ta r  ju 
gando  a la « ru le ta  ru sa» ,48 y  que llegaron  a a b o 
ga r p o r  el r e to rn o  de la c e n su ra  p re v ia  (en  la 
p ráctica , la s ituac ión  que estaban  su fr ien d o  e ra  
to d a v ía  p e o r ). T a l c o m o  d ijo  el d ir e c to r  de N u e
vo D iario , M anue l M a rt ín  Fe rran d : « E l re su ltad o  
se rá  el m ism o  y  el r iesgo  m u ch o  m e n o r» .49 La  
ind ignación  que d e sp e rtó  la ley  en los m ed ios 
p e rio d ís tico s  fue ta l que un d ia r io  c e rc a n o  al 
Rég im en , c o m o  el m ad rile ñ o  A BC , llegó a pu 
b lica r un ed ito r ia l en d o n d e  pod ía  lee rse  una 
co n ten id a , p e ro  c lara, c r ít ic a  a la ap licac ión  de 
las m ed idas co n ten id as  en el d e c re to - ley , algo 
im pensab le  en c u a lq u ie r o t r o  c o n te x to .50

F ra n co  daba sus ú lt im os su sp iro s  re c u p e ra n 
d o  los m od a les  que habían c a ra c te r iz a d o  a la 
d ic ta d u ra  años atrás. El rég im en  consta taba , así, 
la im posib ilidad  de lle va r ad e lan te  una p o lítica  
de a p e r tu ra  que, si unos años an tes h u b ie ra  po-
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d ido  te n e r  éx ito , y a  no  e ra  v iab le  en 1975, fru to  
del a lto  n ivel de  po litizac ión  ad q u irid o  p o r  im 
p o rta n te s  s e c to re s  de  la soc iedad .

Discursos encontrados, aires de convergencia

Si para  el R ég im en  el d e c re to  te n ía  p o r  m i
sión la d e fensa  de « la  paz y  la tranq u ilid ad  de la 
so c ied ad  e sp a ñ o la » ,51 los a c o n te c im ie n to s  que 
sigu ie ron  a su p ro m u lg ac ió n  fu e ro n  p o r  o tro s  
d e r ro te ro s , sin duda  no  m uy fa vo rab le s  a la 
d ictad u ra . L o s  que ven ían  s ien d o  los dos po los 
de o p o s ic ió n  m ás ac tivo s , el P C E  y  la izq u ie r
da re v o lu c io n a r ia , re a cc io n a ro n  unán im em en te  
en co n tra . P o r  un lado, el P C E  ve ía  c ó m o  el 
R ég im en  eq u ip arab a  su ap uesta  p o r  una lucha 
un itaria , pac ífica  y  sin trau m as  hac ia  la d e m o c ra 
c ia  —según el «M a n if ie s to  de  la R e co n c ilia c ió n » , 
una lucha  «s in  pe lig rosidad  socia l, y  sin p o n e r  en 
cu estió n  ni la un idad de España  ni la p rop ied ad  
p riva d a»— a la lu cha  arm ada, que el p a rtid o  de 
San tiago  C a r r i l lo  se e sfo rzab a  re p e tid a m en te  
en c o n d e n a r.52 D e  su p arte , la izq u ie rd a  ra d i
cal, que había s ido  g en e ra lm e n te  c o m p re n s iv a  
con  el u so  de  la v io le n c ia  en la lu cha  p o r  el d e 
r ro c a m ie n to  de  la d ictad u ra , c re ía  v e r  en el ím 
petu  re p re s iv o  del R ég im en  la co n firm ac ió n  de 
su ap u es ta  p o r  el « to d o  o  nada», y  p e rc ib ía  los 
re c ie n te s  a c o n te c im ie n to s  c o m o  la an tesa la  de 
la huelga genera l re v o lu c io n a r ia  que lle va ría  al 
co lap so  del fran q u ism o .53

A u n q u e  desd e  d ife ren te s  pun tos de  partida, 
el análisis que se hac ía  del d e c re to - le y  del m es 
de ag osto  e ra  p rá c t ic am e n te  el m ism o . Se  t r a 
tab a  de una «e x te n s ió n  y  p e rm an en tiz a c ió n  del 
E s tad o  de  Ex ce p c ió n  a esca la  e s ta ta l» , de una 
au tén tic a  « le y  te r ro r is ta »  que le jos de c o n s titu ir  
m u e s tra  de la fo r ta le z a  del rég im en , lo  e ra  «d e  
su te r r ib le  deb ilidad , del pán ico  de los fascistas 
de to d o s  los co lo re s , que se re v u e lv e n  c o m o  
una f ie ra  h e r id a  y  aco rra lad a , an te  el avance  de 
la lu cha  del p u e b lo » .54 Pa ra le la m en te , se v e ía  en 
la m ed id a  « la  p e o r  h ip o te ca  que t ie n e  que pesar 
so b re  el ju an ca rlism o , si llega a s e r  in s tau rad o , a 
m o d o  de p ecad o  o rig ina l» .55

A  pesa r del a c u e rd o  g enera l, en el sen o  de 
la o p o s ic ió n , a c e rc a  del « re ch a z o  de cu a lq u ie r 
fo rm a  de co n tin u ism o  del rég im en  y, de m a
n e ra  m u y  co n c re ta , de la m o n a rq u ía  de Juan  
C a r lo s » ,56 no  en to d o s  los p un tos había ta l nivel 
d e  co in c id en c ia . U n a  de las cu es tio n es  so b re  la 
que p e rm an ec ían  p o s ic io n es  en co n trad as , y  so 
b re  la que la d u rez a  re p re s iv a  llam aba la aten ción  
d e  m an e ra  p a rticu la r, e ra  el papel que ten d r ían  
que jugar los m ilita res  y  las fuerzas po lic ia les en 
el cam b io  de  rég im en . A s í, p o r  e jem p lo , en el 
m es de abril la L C R  —que, c o m o  o tra s  o rg an iza 
c io n es  de  la izq u ie rd a  rad ical, daba una especia l 
im p o rta n c ia  a la d ep u ra c ió n  de  los c u e rp o s  r e 
p res ivo s  de  la d ic tad u ra— hab ía seña lado  iró n i
c am en te  la c o in c id en c ia  e n tre  la p re sen tac ió n  
púb lica  p o r  p a rte  de la Ju n ta  D e m o c rá t ic a  del 
« M a n if ie s to  de la R e co n c il ia c ió n »  —en el que se 
obv iaban  estas cu estio n es , así c o m o  la posib le  
jud ic ia lizac ión  de los ac to s  re p re s ivo s  c o m e t i
d os p o r  los resp o n sab les  de la d ic tad u ra— y  la 
p ro m u lg ac ió n  del e s tad o  de ex cep c ió n  en G u i
p ú zco a  y  V iz caya .57 A rg u m e n to s  p a re c id o s  (la 
re n u n c ia  a ex ig ir la d iso lu c ión  de  los cu e rp o s  
re p re s ivo s  y  a p e d ir  cu en tas  « a  los ve rd u g o s  y  
to r tu ra d o re s  fasc is tas», o  la ben d ic ión  del e jé r 
c ito  « re a c c io n a r io » ) ,  e n tre  o tro s , había ad uc id o  
el M C E  para  no  e n tra r  en la Ju n ta  D e m o c rá t i
ca .58 Y ,  en fin, d esd e  p o s ic io n es  lib e rta ria s  se 
p e rc ib ía  la « re c o n c il ia c ió n »  p rop ug n ad a  p o r  la 
Ju n ta  y  el P C E  c o m o  una «c lau d icac ió n  que d e 
sa rm a  y  desm o v iliza  a la iz q u ie rd a» .59

T am b ién  el P S O E  —que, desd e  el C o n g re s o  
d e  Su re sn es  de  o c tu b re  de 1974, e staba  en fras 
cad o  en un p ro c e s o  de  re a c t iv a c ió n  y  re o rg a 
n ización  in te rna , d esp ués de  años de  p rá c t ica  
co n g e la c ió n —, a r re m e t ió  d u ra m e n te  c o n tra  la 
« re c o n c il ia c ió n » , en e s ta  o cas ió n  co n  m o tivo  de 
las c in co  e je cu c io n e s  del m es de sep tiem b re :

N o  querem os una venganza salvaje com o es la po
lítica del régimen, sólo querem os que funcione la 
justicia -ahora  sí, una justicia real- frente a todos 
los desalmados que oprim en al pueblo y  asesinan 
sin garantías judiciales, sin pruebas, a los jóvenes
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que quieren o tro  futuro  para España, un futuro 
libre, dem ocrático, justo. [... ] N o  es m om ento de 
componendas ni reconciliaciones. El pueblo no se 
reconcilia con sus asesinos. Es m om ento de lucha, 
de conquista de la libertad.60

O t r a  m u e s tra  del rad ica lism o  ve rb a l que ca 
ra c te r iz ó  el d iscu rso  de los soc ia listas en esto s 
años la da su re a cc ió n  an te  la p rom u lg ac ión  
del d e c re to - le y  a n t ite r ro r is ta , que d e jó  c la ra  
su negativa  a c o n d e n a r  la v io len c ia : «en  c o n tra  
de  c ie rta s  ‘p e rso n a lid ad es ', de  la llam ada ‘o p o 
s ic ión ', que se p e rm iten  - c o n  la fr ivo lid ad  ca 
ra c te r ís t ic a  de  qu ienes an tep o n en  sus in te reses  
p o lítico s  p e rso n a les  a cu a lq u ie r o t r a  c o n s id e ra 
c ió n -  c o n d e n a r  el te r ro r is m o , c o m o  si del bien 
o  del m al se tra ta ra , n o so tro s , los socialistas, 
co n d e n am o s  el t e r ro r is m o  que el R ég im en  v ie 
ne e je rc ie n d o » .6' Y  tam b ién : «E l P S O E  d ec la 
ra  y  m an tien e  que en el t e r r i t o r io  del E s tad o  
Españo l no  ex is te  un p ro b le m a  de te r ro r is m o , 
s ino  so la  y  e x c lu s iva m en te  de fa lta  de  lib e rtad es 
po líticas, cu ya  ex is ten c ia  haría  im pensab les le 
ye s  del t ip o  de  la que se acaba  de  p ro m u lg a r» .62 
P lan te a m ie n to s  que encajaban  p e rfe c tam en te  
co n  la ca ra c te r iz a c ió n  del fran q u ism o  c o m o  una 
«d ic ta d u ra  d ecad en te , que em p u ja  cada  d ía m ás 
hac ia  p o s ic io n es  de v io le n c ia » .63

A u n q u e  sin dud a  algo de  p artid is ta  hab ía en 
esas c r ít icas  - e n  el caso  del P S O E ,  m uy c la ra 
m en te , d eb id o  a la neces id ad  de  a t ra e r  a una 
c lie n te la  p ro p ia- , y  aunque  de alguna m an e ra  
ob v ia ran  que aque llo  que p rop ug naba  la p o lítica  
de  « re co n c il ia c ió n  nac iona l» , de fend id a  p o r  el 
P C E  desd e  I9 5 6 , no  e ra  en rea lidad  una c o n 
c iliac ión  con  la d ic tad u ra , s ino  una m an o  te n 
d ida  a los que en I9 3 6  se en co n trab an  del lado  
fran q u is ta  p re c isam en te  p ara  acab a r con  el r é 
g im en , lo  c ie r to  es que pon ían  de  re lie v e  la fa lta 
de  unan im idad  que concitab a , al m en o s  p o r  lo 
que re s p e c ta  a c ie r to s  s e c to re s  de la o p o s ic ió n , 
el h e ch o  que esa  p o lític a  h u b ie ra  pasado  p o r  
a lto  cu es tio n es  c ru c ia le s  c o m o  la re fo rm a  de 
los c u e rp o s  re p re s ivo s  o  la posib le  d ep u rac ió n  
de  re sponsab ilid ades de los resp o n sab les  de la 
d ic tad u ra .64 P o r  o t r a  p arte , eso  no  q u itaba  que

la p o lítica  p uesta  en p rá c t ic a  p o r  el P a r t id o  C o 
m un ista  a p a r t ir  de  la d e c la ra c ió n  de  I9 5 6 , pese 
a p a r t ir  de un análisis que se su s ten tab a  en ba
ses ab so lu tam en te  irrea les , h u b ie ra  co n tr ib u id o  
de fo rm a  im p o rta n te  a la n e cesa r ia  a rticu la c ió n  
p o lítica  de las re iv in d ica c io n es  de  la pob lac ión  
e sp añ o la  que tan  im p o rta n te  se r ía  p a ra  la e r o 
sión  de  la d ic ta d u ra  en los años I9 6 0  y  I9 7 0 .65

En lo  re fe re n te  al a rg u m e n ta r io  p o lít ico  de
I9 75 , las fuerzas arm adas e ran  perc ib idas, en 
el d iscu rso  del P C E ,  no  c o m o  un posib le  re s 
q u ic io  d ic ta to r ia l an te  un fu tu ro  e sce n a r io  de 
d em o c ra tiz a c ió n , s ino  m ás bien c o m o  un banco  
de p ruebas id ó n e o  p ara  la m ate ria liz ac ión  de la 
« re co n c il ia c ió n » , aunque  con  el d e c re to - le y  del 
26 de  ag osto  el R ég im en  h u b ie ra  dad o  «un  n u e 
v o  y  g rave  paso  en la línea de c o m p ro m e te r  al 
E jé rc ito  en su p o lítica  te r ro r is ta » .66 L a  re tó r ic a  
del p a rtid o , en é s ta  c o m o  en o tra s  cu estiones, 
e v itab a  e n tr a r  en la p ro v o c a c ió n  a los m ilita res, 
y  se exp lica, al m en os p arc ia lm en te , p o r  la v o 
luntad  tá c t ic a  de  ah o n d a r en las d iv is ion es ex is 
te n te s  en el sen o  del e s ta m e n to  m ilitar.

Pese  al m an ten im ien to  de ta le s  d iverg encias  
de fo n d o , el d e c re to  tu v o  c o m o  e fe c to  in m e 
d ia to  el rep lieg ue  - e n  c ie r to  m o d o  co yu n tu ra l, 
p e ro  de  espec ia l s ign ificac ión— hacia  p os ic ion es 
un itarias de la m a yo r ía  de fuerzas del an tifran 
q u ism o. U n  c la ro  in d icad o r de esa  pu ls ión  uni- 
f ic a d o ra  lo  c o n s titu yó  la red a cc ió n , el m ism o 
m es de sep tiem b re , de una d ec la ra c ió n  c o n ju n 
ta  de rep u lsa  al d e c re to - le y  y  a las sen tenc ias  
de m u e rte  d ictadas en los co n se jo s  de g u e rra  
p o s te r io re s , f irm ad a  p o r  la Ju n ta  D e m o c rá t ic a  
y  la P la ta fo rm a  de C o n v e rg e n c ia  D e m o crá t ica , 
tan  só lo  con  la sa lvedad  del M C E .67 Se  t r a ta 
ba - n o  e ra  p o ca  c o sa -  del p r im e r  c o m u n ica 
d o  co n ju n to  e n tre  am bas p la ta fo rm as. U n a  vez  
más, la re p re s ió n  ac tuab a  c o m o  ca ta liz ad o r del 
tra b a jo  co n ju n to , en base a unos m ism os p rin 
c ip ios, de  una am p lia  m a yo r ía  de la o p o s ic ió n , 
u n ien d o  bajo  el m ism o  paraguas o rg an izac iones 
y  p e rson a lid ad es  que só lo  co m p a rtían  e n tre  sí 
su rasgo d e f in ito r io  m ás bás ico  y  e lem en ta l: el 
re ch az o  a la d ictad u ra . En  los m eses sigu ientes
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se d ifund irían  algunos co m u n ica d o s  co n ju n to s  
m ás68 y, de a c u e rd o  con  lo  que se p ro c lam ab a  
en la d e c la ra c ió n  de  rep u lsa  al d e c re to  a n t ite 
rro r is ta , se em p ezarían  a c o o rd in a r  co n  m a yo r 
ah ín co  las m o v ilizac io n es  c o n tra  la d ic ta d u ra  y  
se irían p o n ien d o  las bases p ara  la fus ión  de am 
bas p la ta fo rm as, en m arz o  de 1976. U n  cam ino  
no  ex en to , sin em b arg o , de  acu sac ion es m utuas 
y  m u estras  va rias  de  in te re se s  partid istas.

Una pobre victoria

El n u evo  c o n te x to  legal im p u es to  p o r  el d e 
c re to - le y  so b re  p re ve n c ió n  del t e r ro r is m o  se 
v io  tra d u c id o  en un in c re m e n to  m u ch o  m ás que 
s ign ificativo  del n ú m e ro  de d e ten c io n es . Según 
se ha re co g id o , en un so lo  m es fu e ro n  d e te n i
das tre sc ie n ta s  p e rso n as .69 P e ro , a p esa r de  que 
las c o n tu n d e n te s  lim itac iones im puestas en el 
ám b ito  de la lib e rtad  de  p ren sa  tu v ie ro n  c o m o  
c o n se cu e n c ia  la escasez  de in fo rm ac io n es  en 
e s te  sen tido , las cifras y  h echo s  re co g id o s  en 
aque llo s m o m e n to s  p o r  las o rg an izac io n es  de 
la o p o s ic ió n  llevan m ás bien a p en sa r que esa  
c ifra  p o d r ía  q u ed a rse  c o rta . H a y  que te n e r  en 
cuenta , adem ás, que se e x te n d ie ro n  p o r  to d a  
España  los a ten tad o s  y  ag res iones de cariz  pa- 
rapo lic ia l.70

En cu a lq u ie r caso , e ra  e v id e n te  que con  el 
d e c re to - le y  había s ido  im p u es ta  una n u eva  es 
t r u c tu r a  de o p o rtu n id a d e s  po líticas  c la ram en te  
d esfavo rab le  a la m ovilizac ión , lo  que in c re m e n 
tó  de m an e ra  m u y  o sten s ib le  los co s te s  de to d a

m u e s tra  de d isensión , p o r  sutil que fue ra . El 
m an te n im ie n to  de unos a ltos  n ive les re p re s ivo s  
una ve z  Juan  C a r lo s  asum ió  la je fa tu ra  del E s ta 
d o  co n tr ib u ir ía , a o jo s  de  la o p o s ic ió n , a a so c ia r 
aún m ás su figu ra  a la d ic tad u ra  y  la rep re s ió n . 
L a  s itu ac ión  em p eza r ía  p o r  fin a cam b ia r co n  la 
m u e rte  de F ra n co  y  la ap ro b ac ió n , en fe b re ro  
d e  1976, de un d e c re to  p a rc ia lm en te  d e ro g a to 
r io  del de ag osto  de I9 7 5 .71

Pese  al c lim a  de  psicosis c re a d o  p o r  la en trad a  
en v ig o r  del d e c re to , en las sem anas sigu ientes 
tu v o  lugar un s ign ificativo  n ú m e ro  de p ro testas , 
p r in c ip a lm en te  en el Pa ís V asco , p a ra le lam en te  
a los co n se jo s  de g u e rra  en los que fu e ro n  d ic 
tadas o n ce  penas de m u e rte  c o n tra  m ilitan tes 
d e  E T A  y  del F R A P , así c o m o  en p ro te s ta  p o r  
las c in co  e je cu c io n es  del 27 de sep t ie m b re .72 
Espec ia l im p o rtan c ia  tu v o  la huelga genera l c o n 
v o c a d a  en el Pa ís V a s c o  e n tre  el 28  de  ag osto  y  
el 3 de  sep tiem b re , as í c o m o  las m o vilizac iones 
de  los días I I  y  12 de sep t ie m b re .73 C o m o  ha
bía pasado  y a  d u ra n te  el e s tad o  de  ex cep c ió n  
en G u ip ú z co a  y  V izcaya , las c o n v o c a to r ia s  unían 
bajo  los m ism os eslóganes a la m a y o r  p a rte  de 
los p a rtid o s  del an tifranqu ism o , desd e  el P S O E  
a la izq u ie rd a  re vo lu c io n a r ia . L a  re p re s ió n  pon ía  
so rd ina , p e ro  no  pod ía  aca lla r p o r  c o m p le to  la 
p ro te s ta , y  hasta  la p ren sa  se h izo e c o  de  los 
paros, re c o n o c ie n d o  que no  resp on d ían  « a  m o 
t iv o  a lguno de c a rá c te r  la b o ra l» .74

T a l e ra  la p re o cu p ac ió n  en el sen o  del rég i
m en  p o r  los p aro s  que estaban  te n ie n d o  lugar, 
que el I de sep tie m b re  el g o b e rn a d o r  civil de

166

revistaHISTORIAPRESENTE12_1indd.indd 166 19/01/2009 14:25:11



m
MISCELANEA

G u ip ú z co a , Em ilio  R o d ríg u ez  R o m án , fa c ilitó  a 
los m ed io s  in fo rm a tivo s  d o n o s t ia rra s  un « L la 
m am ien to  a la unidad y  responsab ilid ad  de la 
p o b lac ión  gu ipuzcoana». En  él, am enazaba  a los 
p a rtic ip an tes  en huelgas o  m an ifestac iones p o r  
m ed io  de una ape lac ión  al d e c re to - le y  del 26 de 
ag osto , en la que re c o n o c ía  que los paros

no obedecen a m otivaciones laborales legítimas o 
encauzadas dentro  de las previsiones legales que 
regulan el derecho a la huelga; po r el contrario, 
responden claram ente a la convocatoria  de orga
nizaciones subversivas y, en ocasiones, a la acción 
de piquetes de jóvenes huelguistas que logran, 
bajo la coacción y  la amenaza, in terrum pir las ac
tividades de sus com pañeros de trabajo.75

En v ísp e ras  de  la m u e rte  de  F ra n co  e ran  ya  
los m ism os in teg ran tes  del rég im en  qu ienes 
ten ían  que ad m itir  pú b licam en te  el fra ca so  de 
las asp irac io n es  ex p resad as  p o r  G ir ó n  tan  só lo  
unos m eses antes, cu an d o  és te  c re ía  aún p e r 
te n e c e r  a un s is tem a que hac ía  in n ecesa ria  la 
huelga.

A u n q u e  fu e ra  de las p ro v in c ia s  vascas no  fu e 
ro n  dem asiados los fo co s  de so lida rid ad  ac tiva  
(a lgunos p aro s  y  m an ifestac iones tu v ie ro n  lugar 
en c iudad es c o m o  M ad rid , B a rce lo n a , V a lenc ia , 
Sabadell, C o rn e llá , Z a ra g o za , Sev illa  o  algunos 
lugares de G a lic ia , e n tre  o tro s  s itio s ),76 las m o 
v ilizac iones desatadas vo lv ían  a p o n e r  de  re lie ve  
el a lto  n ivel de po litizac ión  ex is ten te :

N o  es sólo que el nivel de conciencia se ha eleva
do en general y  particularm ente en la vanguardia, 
sino que se está perm anentem ente elevando, en 
cada acción, en cada convocatoria, en la fo rm a en 
que sectores cada vez más amplios han asumido la 
lucha a favor, prim ero, de Garm endia y  Otaegui, 
después ante los consejos de guerra sumarios y 
sumarísimos con tra el FR A P , y  luego ante todo  
consejo de guerra, toda represión, casi olvidando 
los nombres de quienes sucesivamente han sido con
denados a muerte.77

O t r o  fa c to r  de im p o rtan c ia  e ra  que, pese a la 
im p lan tac ión  en c írcu lo s  cada  ve z  m ás am plios 
de  un re p e r to r io  rad ica lizado  de  acc io n es  de

p ro te s ta  (e l 14 de sep tie m b re  el F R A P  m ata ría  a 
o t r o  po lic ía , y  a c to s  v io le n to s  de  d is tin to  ca lado  
tu v ie ro n  lugar en las p ro te s ta s  c o n tra  las penas 
de m u e rte ) ,78 p a ra le lam en te  iba to m a n d o  fue rza  
la ap uesta  p o r  la o cu p ac ió n  del esp ac io  púb lico . 
Las ú ltim as m an ifestac iones habían d e jad o  c o n s 
ta n c ia  de e llo : se tra ta b a  de « lle v a r  la lu cha  a la 
ca lle» , de «d isp u ta r  la ca lle  a la p o lic ía » .79 A s í 
m ism o, hay que te n e r  en co n s id e ra c ió n  que, a 
pesa r de los d ife ren te s  m o d e lo s  de  m ilitan c ia  
p uesto s  en p rá c t ic a  - n o  to d o s  los g rup o s  de  la 
o p o s ic ió n  p ro fesaban  el m o d e lo  de «a c t iv ism o  
p ú b lico »  que tan  b en e fic io so  fue para  la lucha 
del an tifran q u ism o —, los cam b ios en la s ituación  
p o lítica  y  en la d inám ica  in te rn a  de cada  m o 
v im ie n to  d e te rm in ab an  la im pos ic ión  de  u no  u 
o t r o  m o d e lo . D e  m an e ra  que la p ro g re s iva  d ifu 
sión  de un n u evo  t ip o  de a c tiv ism o  a le jado  de  la 
c landestin idad  que había c a ra c te r iz a d o  los años 
de la re s is ten c ia  tam b ién  in flu yó  so b re  las o rg a 
n izac iones que m an ten ían  una m ilitan c ia  p re d o 
m in an tem en te  c land estin a  en las p o s tr im e ría s  
de la d ic tad u ra . A l m en os e s to  es lo  que p arece  
d ed u c irse  de la e vo lu c ió n  en los t ip o s  p re d o 
m inan tes  de re c lu ta m ie n to  de  los g rup o s  de la 
o p o s ic ió n , si bien los es tu d io s  en este  cam p o  
no  p e rm iten  sa ca r unas co n c lu s io n es  d em as ia 
d o  co n tu n d e n te s .80

El rég im en  p o r  fin p a re c ía  h ab e rse  dad o  cu e n 
ta  de to d o  e llo . A l m en o s  así lo  hac ía  p en sa r la 
vo lu n tad  de re n o v a r  la anqu ilo sada  e s tru c tu ra  
de sus c u e rp o s  po lic ia les. R e su lta  m uy  esclare- 
ce d o ra , en e s te  sen tid o , la ap ro b ac ió n , el I7  de 
ju lio , de  un n u evo  reg lam en to  o rg án ico  de  la 
p o lic ía  gu b e rna tiva ,8I p o r  el que las fuerzas de 
in fan te r ía  de  la P o lic ía  A rm a d a  quedaban  o rg a 
nizadas en t re s  t ip o s  de  un idades o  banderas 
(m ó v ile s , de g u arn ic ión  y  m ix tas), las p rim eras  
de las cua les e ran  « to ta lm e n te  m o to riz ad as  para  
su a c tu ac ió n  y  a u to tra n s p o rte , y  esta rán  d e s t i
nadas p rin c ip a lm en te  c o m o  fuerzas de  ch o q u e  
p o r  su capac idad  de m an io b ra  en las in te rv e n 
c io n es  fre n te  a las m asas no  pac íficas» (a rt ícu lo  

285).
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Inc lu so  m ás p ro b le m á tic o  p ara  el fran q u ism o  
que las p ro te s ta s  que tu v ie ro n  lugar en Esp a 
ña, p o r  lo  m en o s  en el c o n te x to  in m ed ia to , fue 
el re ch azo  d esa tad o  en el e x te r io r ,  ta n to  antes 
—p id iend o  c lem en c ia— co m o , so b re  to d o , d es 
pués de las e je cu c io n es  del 27 de s e p t ie m b re .82 
E sp ec ia lm en te  e sp e c ta cu la r  fue  el asa lto  a la 
sede  d ip lo m ática  e sp añ o la  en L isboa, d e s tro z a 
da e in cen d iad a  p o r  una m u ltitud . P e ro  de  un 
im p acto  m u ch o  m a y o r  fue  la re t ira d a  de  M a 
drid  de p rá c t ic am e n te  to d o s  los em b a jad o res  
de los países o cc id en ta le s . A  p esa r de e llo , y  
de jan d o  de lado  alguna adhes ión , c o m o  la del 
C h ile  de  P in o ch e t , el fran q u ism o  co n se rv a b a  el 
ap o y o  m ás im p o r ta n te  de to d o s , el de los E s ta 
dos U n id o s , que p re c isam en te  el d ía  27 habían 
se llado  con  España  la re n o v a c ió n  de  los a c u e r 
dos b ila tera les.

C o m o  había h e ch o  h is tó ricam en te , el rég i
m en re c u r r ió  a la m o vilizac ión  de  m asas para  
re a firm a rse  en su d ec is ión  y  d e m o s tra r  al m u n 
d o  los ap o yo s  que e ra  capaz de  c o n c ita r . La  v i
gilia de  la m an ifestac ión  del 1 de o c tu b re  en la 
plaza de O r ie n te  de M ad rid  —d ía  que acabaría  
tam b ién  te ñ id o  de sangre p o r  la ir ru p c ió n  de 
una n u eva  o rg an izac ión  arm ada, que to m a r ía  el 
n o m b re  de G R A P O —, en una a lo cu c ió n  te le v i
sada p ara  d e n u n c ia r  « la  in to le ra b le  ag resión  a 
la so b e ran ía  e sp añ o la»  que supon ía  la re a cc ió n  
ex tran je ra , A r ia s  h izo una re v e la d o ra  re fe re n c ia  
a las d ificu ltades p o r  las que tu v o  que pasar el 
g o b ie rn o  que p res id ió  d esd e  e n e ro  de  1974:

N o  han sido -creo  que me lo concederéis de 
buen grado- los días transcurridos desde enton 
ces ni fáciles ni cóm odos. Pocas veces el poder 
ha m ostrado tan m ínimamente al que lo ejerce 
su faz placentera, y  en cambio no ha cesado de 
o frecer problem as y  situaciones difíciles y  graves. 
Bien repetidam ente he hecho públicos a lo largo 
de este período mis objetivos políticos, basados 
en moldes de amplitud, de flexible organización 
de la convivencia nacional, de integración de los 
discrepantes, de participación ciudadana, de liber
tad esencial verdadera, de respeto al pueblo, de 
interés profundo po r la juventud y  por el mundo

del trabajo. Pero , naturalmente, el te rro rism o  y  el 
crim en no ayudan ciertam ente a ir hacia adelante 
en este programa, de suyo difícil... Se impone la 
prudencia, la energía y  la serenidad.83

Es de su p o n e r que p o r  « te r ro r is m o »  y  « c r i 
m en »  A r ia s  en ten d ía  las m ism as co n d u ctas  que 
el d e c re to - le y  p ro m u lg ad o  el 26 de  ag osto  t ip i
ficaba  c o m o  ta le s  (e s to  es, to d a  m u e s tra  de  d i
sens ión  con  la d ic tad u ra ). P o b re  v ic to r ia , pues, 
la de  un g o b ie rn o  que, llegada la h o ra  de  la re v á 
lida, d eb ía  re c o n o c e r  las n u m ero sas  d ificu ltades 
p o r  las que hab ía te n id o  que a trave sa r , h ac iendo  
re fe re n c ia  a la fu e rza  de sus enem igos , p a ra  ju s 
t if ic a r  su con tin u id ad . P o b re  v ic to r ia , así m ism o, 
la de un rég im en  que, en los m eses sigu ientes, 
v e r ía  no  só lo  p e rs is tir  ta les  p rob lem as, s ino  in 
c re m e n ta rse  hasta el p u n to  de h a ce r  in so s ten i
ble la s itu ac ión  e im p o s ib ilita r la p e rm an en c ia  
d e  A r ia s  en el cargo .

R e su lta  palpable, p o r  lo  ta n to , que el decre to -  
ley  so b re  p re ve n c ió n  del t e r ro r is m o  de 26 de 
ag o sto  de 1975 - la  d e sesp e ra d a  re sp u es ta  de 
la d ic tad u ra  an te  el d es ta cad o  in c re m e n to  de la 
m o vilizac ión  que tu v o  lugar en los dos ú ltim os 
años de v id a  de F ra n co — no  cons ig u ió  su o b je 
t ivo . Su e fe c to  fue, a c o r to  plazo, el d esead o : la 
ley  im puso  un n u evo  c o n te x to  de  o p o rtu n id a 
des p o líticas  que, sin lugar a dudas, in flu yó  n o 
ta b le m e n te  en la d ism inuc ión  de  la m ovilizac ión  
que tu v o  lugar en la segunda m itad  de  1975. 
P e ro , c o m o  tam b ién  pasó  con  las m ed idas gu 
b e rn a m en ta le s  to m ad a s  en m a te r ia  e co n ó m ica , 
el d e c re to  del m es de ag osto  apenas s irv ió  más 
que p ara  ap lazar unos m eses aque llo  que e ra  in 
e v itab le . A  la rgo  plazo, la d u rez a  re p re s iv a  de la 
ley  no  h izo  o t r a  co sa  que e le v a r  aún m ás la con- 
c ien c ia c ió n  p o lítica  que habían ido  ad q u irien d o  
d e  fo rm a  p ro g re s iva  s e c to re s  cada  ve z  m ás im 
p o rta n te s  de  la so c ied ad  españo la , a reb u fo  de 
la o p o s ic ió n  organ izada. Y  el d e s p e rta r  de c o n 
c ienc ias  que p ro v o c a ro n  los ú lt im os zarpazos 
del fran q u ism o  co n s titu irá  sin dud a  una im p o r 
ta n te  re s e rv a  de  fo n d o  p ara  las m o vilizac iones 
que harán  im pos ib le  el m an ten im ien to  de la le-
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galidad y  las in s titu c io n es  franqu is tas  después de
la m u e rte  del C au d illo .

NOTAS

1 El presente trabajo se inscribe en el marco del programa 
de Formación de Personal Investigador de la Universitat 
Autónoma de Barcelona (beca 2007UAB0I2I9).

2 Ésta era la metáfora que se utilizaba, después de que 
fueran dictadas once penas de muerte en aplicación del 
decreto antiterrorista, en «Hasta el final», Combate, 37 
(22-IX-I975), p. I.

3 LÓ PEZ  RO D Ó , Laureano, La larga marcha hacia la Mo
narquía, Barcelona, Noguer, 1977, p. 460.

4 «Horizonte político: los problemas están ahí», Cuader
nos para el Diálogo, 124 (enero de 1974), p. 5.

5 La instrucción es reproducida en IN IESTA C A N O , 
Carlos, Memorias y recuerdos. Los años que he vivido en el 
proceso histórico de España, Barcelona, Planeta, 1984, p. 
220.

6 Sobre las detenciones, véase O N ET O , José, «Cien días 
de kunfusión», Cambio 16, 126 (I5-IV-I974), pp. 10-14. 
Y  dos ejemplos de la percepción de la oposición en: 
PECES-BARBA M ARTÍNEZ, Gregorio, «Acotaciones 
ingenuas a la realidad que nos rodea», Cuadernos para el 
Diálogo, I25 (febrero de I974), pp. 38-39; «Aperturis- 
mo: una imagen desmentida», Cuadernos para el Diálogo, 
I26 (marzo de I974), pp. 5-7.

7 Así lo dejaban claro tomas de postura como las del ex
ministro de Trabajo José Antonio Girón o el teniente 
general Tomás García Rebull, que arremetieron dura
mente contra los proyectos aperturistas del ejecutivo. 
La revolución de los claveles en Portugal y, más ade
lante, el juicio contra los coroneles griegos, influyeron 
con toda probabilidad en el nerviosismo existente en 
ciertos sectores del régimen.

8 Según una recopilación hecha a partir de los datos re
cogidos por la prensa, sólo en I974 tuvieron lugar más 
de mil detenciones, además de seis muertos a manos 
de la policía. «La ola represiva de un gobierno ‘apertu- 
rista’», Cuadernos de Ruedo Ibérico, 43-45 (enero-junio 
de I975), p. I57.

9 Las citas pertenecen a dos interesantes aportaciones 
sobre la nueva oposición al régimen desarrollada desde 
finales de los años 1950 y principios de los 1960, co
rrespondientes, respectivamente, al movimiento estu
diantil y al movimiento obrero: R O D R ÍG U EZ  TEJADA, 
Sergio, «Estrategies d’oposició i moviment estudiantil 
antifranquista: una reflexió des del cas valencia», Recer
ques, 44 (2002), p. I44 (traducido del catalán); DOMÉ- 
N EC H  SAMPERE, Xavier, «El cambio Político (I962- 
I976). Materiales para una perspectiva desde abajo», 
Historia del Presente, I (2002), p. 53.

10 Las cifras son recogidas en M O LIN ERO , Carme, e

YSÁS, Pere, Productores disciplinados y minorías subversi
vas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España fran
quista, Madrid, Siglo X X I, I998, p. 96.

11 La cuestión del predominio de las causas políticas o 
económicas en los conflictos laborales durante la época 
franquista, así como la de la naturaleza de las huelgas de 
solidaridad, han sido motivo de controversia historio- 
gráfica en los últimos años. Véase SO T O  CARM O N A, 
Alvaro, «Huelgas en el franquismo: causas laborales — 
consecuencias políticas», Historia Social, 30 (I998), pp. 
39-6I; y una respuesta a sus tesis en D O M ÉN EC H  
SAMPERE, Xavier, «El problema de la conflictividad 
bajo el franquismo: saliendo del paradigma», Historia 
Social, 42 (2002), pp. I23-I43.

12 Lo sintetiza muy claramente la reflexión, construida en 
base al caso catalán pero seguramente generalizable 
a muchos otros lugares del Estado, de D O M ÉN EC H  
SAMPERE, Xavier, «Moviment obrer i canvi polític», en 
PRAT, Enric (coord.), Els moviments socials a la Catalun
ya contemporánia, Barcelona, Universitat de Barcelona, 
2004, p. 60.

13 Véase CELHAY, Pierre (pseudónimo de Miguel Cas- 
tells), Consejos de guerra en España. Fascismo contra Eus- 
kadi, París, Ruedo Ibérico, I976, pp. I43-I7I.

14 CA STRO  M ORAL, Lorenzo, «La izquierda radical y la 
tentación de las armas», en ROCA , José Manuel (ed.), 
El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucio
naria en España (1964-1992), Madrid, Los Libros de la 
Catarata, I994, p. I45.

15 Las cifras concretas se recogen en REINARES, Fernan
do, «Democratización y terrorismo en el caso espa
ñol», en T EZA N O S, José Félix; C O TA RELO , Ramón, 
y BLAS, Andrés de, La transición democrática española, 
Madrid, Sistema, I989, p. 6I7.

16 Sobre la cuestión, véase YSÁS, Pere, Disidencia y subver
sión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 
1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 40-46.

17 La cita es recogida en TUSELL, Javier, y G A R C ÍA  QUEI- 
PO  DE LLANO , Genoveva, Tiempo de incertidumbre. 
Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición 
(1973-1976), Barcelona, Crítica, 2003, p. I90.

18 La idea ha sido abundantemente repetida en la literatu
ra académica, y no académica, sobre la transición. Véa
se una de las últimas formulaciones historiográficas en 
esta línea en SO T O  C ARM O N A, Alvaro, ¿Atado y bien 
atado? Institucionalización y crisis del franquismo, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2005, capítulo 5.

19 La Vanguardia (27-II-I975), p. I0.
20 Una de las últimas aportaciones en hacerse eco de esta 

idea ha sido la síntesis —por otro lado altamente ilus
trativa— de la evolución y el papel de los movimien
tos sociales durante la transición hecha por PÉREZ 
LEDESMA, Manuel, « ‘Nuevos’ y ‘viejos’ movimientos 
sociales en la transición», en M O LIN ERO , Carme (ed.), 
La Transición, treinta años después. De la dictadura a la
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instauración y consolidación de la democracia, Barcelona, 
Península, 2006, pp. I48-I49. La tesis de la moderación 
de la clase obrera, en contraposición al maximalismo 
que la había caracterizado durante los años I930, en 
JULIÁ , Santos, «Orígenes sociales de la democracia en 
España», Ayer, I5 (I994), pp. I65-I88.

21 La conflictividad laboral nos va otra vez como anillo al 
dedo para ejemplificar tal dinámica. Véase M OLINERO , 
Carme, e YSÁS, Pere, ob. cit., p. 266.

22 A  pesar de los esfuerzos hechos en este sentido, los 
cuerpos policiales mostraron importantes reticencias 
a la creación de unidades y a la adquisición de equipos 
específicos para el control de las masas. Véase, sobre 
este aspecto, JA IM E JIM ÉN EZ , Óscar, «Orden público 
y cambio político en España», Revista Internacional de 
Sociología, I5 (I996), pp. I45-I46.

23 Así lo pone de relieve la reflexión de uno de los testi
monios recogidos en CELHAY, Pierre, ob. cit., p. I3.

24 Sobre estos hechos, véase especialmente N O T IC IA S 
DEL PAÍS VASCO , Euskadi: el último estado de excepción 
de Franco, París, Ruedo Ibérico, I975, capítulos 3, 4 y 5; 
y también CELHAY, Pierre, ob. cit., parte I.

25 Los atentados que tuvieron lugar en el País Vasco fran
cés a partir de finales de mayo daban respuesta a las 
exigencias lanzadas desde las páginas de El Alcázar, que 
en un contundente editorial había conminado a «cru
zar la frontera en sentido contrario y ejecutar in situ a 
quienes programan con impunidad culpable sus accio
nes terroristas en España». «¿A  qué se espera?», El Al
cázar (8-V-I975), p. 2. Los atentados siguieron una vez 
finalizadas las protestas que tuvieron lugar en Europa a 
raíz de la celebración de los Consejos de Guerra y las 
ejecuciones, para afectar un amplio abanico de símbo
los del antifranquismo en Francia. Véase M ARTÍNEZ, 
José, «Del atentado contra Ruedo ibérico y de otros 
atentados», Cuadernos de Ruedo Ibérico, 46-48 (julio- 
diciembre de I975), pp. 20 I-2 II.

26 Sobre las fluctuaciones en la conflictividad a lo largo 
de I975, a partir del caso de la provincia de Barcelona, 
véase D O M ÉN EC H  SAMPERE, Xavier, Quan el carrer 
va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi 
polític. Sabadell (1966-1976), Barcelona, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 2002, pp. 20I-2I4.

27 La Vanguardia (25-VI-I975), p. 7.
28 La Vanguardia (5-VIII-I975), p. 5.
29 «¡Basta!», ABC (I7-VIII-I975), p. 3.
30 Sobre el episodio, del cual la prensa sólo dio cuenta 

muy escuetamente, véase O N ET O , José, 100 días en 
la muerte de Francisco Franco, Madrid, Felmar, I975, p. 
203.

31 ABC (6-VIII-I975), p. 5. Véase también O N ET O , José, 
100 días en la muerte..., cit., pp. I90-I9I; y A G U ILA R  
NA VARRO , Mariano, «¿Un Gobierno azul?», Triunfo, 
673 (23-VIII-I975), pp. II- I2 .

32 En declaraciones a Diario de Mallorca, citadas en ONE-

TO , José, 100 días en la muerte..., cit., p. 204.
33 La Vanguardia (I4-VIII-I975), p. 7.
34 No casualmente, los fragmentos del discurso del pre

sidente ante las Cortes que habían levantado mayor 
pasión entre los procuradores fueron los referentes a 
la prometida severidad gubernamental en materia de 
Orden Público. O N ET O , José, 100 días en la muerte..., 
cit., p. I23; La Vanguardia (25-VI-I974), p. 7.

35 HARRI, Pablo, «Crónicas prenecrológicas de un régi
men», Cuadernos de Ruedo Ibérico, 46-48 (junio-diciem
bre de I975), p. II2 . La cursiva es añadida.

36 Éste fue el análisis que se hizo desde la oposición. Véa
se «Sobre la aparición del llamado Decreto-Ley», El 
Socialista, 49 (primera quincena de octubre de I975), p. 
3.

37 Véase las declaraciones de León Herrera en La Van
guardia (23-VIII-I975), pp. 5-6; ABC (23-VIII-I975), pp. 
I y 55.

38 Pocos días después, el subsecretario de Justicia, Eleute- 
rio González Zapatero, ahondaría en esta justificación. 
ABC (27-VIII-I975), pp. 54-55. De hecho, el régimen 
había hecho uso repetidamente de esa retórica, sobre 
todo desde los años I960. Véase SESMA LAN D RIN , 
Nicolás, «Franquismo, ¿Estado de Derecho? Notas so
bre la renovación del lenguaje político de la dictadura 
durante los años 60», Pasado y Memoria, 5 (2006), pp. 
45-58.

39 O N ET O , José, «El ministro de la Gobernación anuncia 
la promulgación de una ley antiterrorismo», La Van
guardia (I5-VIII-I975), p. 7. Las declaraciones de García 
Hernández, en Arriba (I4-VIII-I975), pp. II- I2 .

40 «Decreto-ley I0/I975, de 26 de agosto, sobre pre
vención del terrorismo», BOE, 205 (27-VIII-I975), pp. 
I8 II7- I8 I2 0 .

41 LO BA TO , Ramón, «¿Quiénes quieren la paz y quiénes 
quieren la guerra?», El Correo del Pueblo, I5 (I-X-I975), 
p. 2.

42 YSÁS, Pere, ob. cit., pp. I53-I54.
43 LAM ARCA, Carmen, Tratamiento jurídico del terrorismo, 

Madrid, Ministerio de Justicia, I985, p. I56.
44 N O T IC IA S  DEL PAÍS VASCO , ob. cit., pp. 64-67.
45 La Vanguardia (28-VIII-I975), p. 7; ABC (28-VIII-I975), 

p. 5; La Vanguardia (29-VIII-I975), p. 7; ABC (29-VIII- 
I975), p. 5; «¡Pobre Prensa!», Cambio 16, I96 (8-IX- 
I975), pp. 8-II .  Por lo que respecta a Sábado Gráfico, 
la publicación evitó sacar la aprobación del decreto en 
portada con un ingenioso titular: «Esta semana todas 
las informaciones dentro por el calor», Sábado Gráfico, 
952 (27-VIII-I975).

46 La Vanguardia (4-IX-I975), p. 7; ABC (4-IX-I975), p. 
I I ;  «La Prensa, sin ‘Triunfo'», Cambio 16, I97 (I5-IX- 
I975), pp. I5-I7.

47 Ése fue el problema, o la suerte, de Ajoblanco, que no 
pudo sacar número de verano en aquel I975, debido 
a las dificultades de financiación. RIBAS, José, Los 70 a
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destajo. Ajoblanco y libertad, Barcelona, RBA, 2007, p. 
317. Por otro lado, esa circunstancia hace más com
prensible el mantenimiento de una revista de sus carac
terísticas en una fecha tan temprana.

48 «La ruleta rusa», Sábado Gráfico, 953 (3-IX-I975), p. 5.
49 «¡Pobre Prensa!», cit., p. 9.
50 «La Prensa ante el Decreto-ley sobre prevención del 

terrorismo», ABC (5-IX-I975), pp. 3-4. Otros ejemplos 
de la indignación periodística los constituían un edito
rial de La Hoja del Lunes de Madrid del 8 de septiembre, 
ampliamente difundido por otros medios, o un escrito 
presentado por los directores de varios medios al pre
sidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa, 
denunciando la amplitud y vaguedad de los conceptos 
represivos del decreto-ley.

51 Éste era, según las palabras pronunciadas por León He
rrera en la rueda de prensa del día 22, el primer objeti
vo de la norma (véase nota 37).

52 Según palabras del propio Carrillo: «Hay que empezar 
a preguntarse seriamente quién manipula, quién está en 
realidad detrás de atentados que políticamente sirven, 
sobre todo, al régimen». «Seguir el camino de los tra
bajadores vascos», Mundo Obrero, 27 (segunda semana 
de septiembre de 1975), p. 3. Otras reflexiones sobre 
la cuestión en «Ése no es el camino», Mundo Obrero,
32 (tercera semana de octubre de 1975), pp. 1-2; «A  
propósito de la violencia», Mundo Obrero, 25 (tercera 
semana de agosto de 1975), p. 2; «Atentados que sir
ven al régimen», Mundo Obrero, 29 (cuarta semana de 
septiembre de 1975), pp. 3-4. Otra muestra, en fin, de 
la voluntad del PCE de desvincularse de la violencia la 
da la prohibición a los abogados que militaban en el 
partido de asumir la defensa de los procesados en los 
Consejos de Guerra que tuvieron lugar posteriormen
te a la aprobación del decreto-ley antiterrorista. PRE
G O , Victoria, Así se hizo la Transición, Barcelona, Plaza
& Janés, 1995, p. 242.

53 Una muestra de esta percepción en LEGARRA, J., 
«Auto-organización y centralización en la huelga gene
ral de Euskadi», Combate, 37 (22-IX-I975), pp. 5-6 y 4; 
también otro ejemplo, aunque el PTE había ido mode
rando sus postulados, en «Obreros, pueblo de España: 
¡poneos en marcha y los días del fascismo estarán con
tados!», El Correo del Pueblo, 13 (8-IX-I975), pp. 1-2.

54 Las citas pertenecen, respectivamente, a: «¡Ahora!», 
Combate, 36 (I0-IX-I975), p. I; «La ley terrorista de 
Franco-Arias será barrida por la acción democrática 
nacional», Mundo Obrero, 26 (primera semana de sep
tiembre de I975), p. 3; «El decreto ‘antiterrorista’, una 
ley dirigida contra todo el pueblo», El Correo del Pueblo,
I3 (8-IX-I975), p. 9.

55 «Antiterrorisme o terrorisme d’estat», Nous Horitzons,
30 (segundo y tercer trimestres de I975), p. 3. Tradu
cido del catalán.

56 La Junta y Convergencia Democrática habían cons

tatado su acuerdo en este particular, en un reciente 
encuentro del que informó, en su segunda circular, la 
Comisión Permanente de la Junta. Sin embargo, ésta 
señalaba en el comunicado la menor determinación 
de Convergencia Democrática en este punto, puesto 
que se negaba a explicitarlo en su manifiesto. Véase 
«Circular n.° 2 de la Comisión Permanente de la Junta 
Democrática de España a las Juntas Democráticas», El 
Correo del Pueblo, I2 (20-VIII-I975), p. 5.

57 «Paradoja de la historia; el mismo mes en que el go
bierno decretaba el Estado de Excepción en dos pro
vincias vascas, la Junta Democrática de España publica 
su ‘Manifiesto de la Reconciliación’. La JD E  afirma que 
sólo una línea de conciliación es capaz de acabar con 
la dictadura justo cuando ésta se lanza a una represión 
violenta y abierta contra el movimiento. [...] La JD E 
defiende a los cuatro vientos la amnistía ‘para los dos 
campos’ (incluida, pues, la BPS, Guardia Civil, tortura
dores y carceleros), justo cuando éstos sacan todo su 
arsenal represivo contra el pueblo.» «Estado de Excep
ción: Hacia el enfrentamiento definitivo», cit., p. 3.

58 «La cuestión de los compromisos y el Programa de 
la Junta Democrática», Servir al Pueblo, 36 (febrero de 
I975), pp. 4-5. La posición del partido respecto al ejér
cito es más ampliamente expuesta en «Ejército y De
mocracia», Servir al Pueblo, 45 (noviembre de I975), pp. 
5-7.

59 M ART ÍN EZ  ALIER, Joan, «Contra la reconciliación», 
Cuadernos de Ruedo Ibérico, 43-45 (enero-junio de 
I975), p. 29.

60 «La razón de la fuerza», El Socialista, 49 (primera quin
cena de octubre de I975), p. I.

61 «Terrorismo del Régimen», El Socialista, 47 (primera 
quincena de septiembre de I975), p. I.

62 «De nuevo estado de excepción», El Socialista, 46 (se
gunda quincena de agosto de I975), p. I.

63 «La razón de la fuerza», cit., p. I.
64 Respecto a los disidentes, en el documento «Por la re

conciliación nacional, por una solución democrática y 
pacífica del problema español» se citaba «el temor a la 
venganza y a la exigencia de responsabilidades» como 
«uno de los obstáculos fundamentales que aún se inter
ponen entre las fuerzas de izquierda y de derecha en el 
camino de la reconciliación nacional».

65 M OLIN ERO , Carme, «La política de reconciliación na
cional. Su contenido durante el franquismo, su lectura 
en la Transición», Ayer, 66 (2007), p. 209.

66 «Contra la provocación fascista del ‘bunker’: unidad, ac
ción democrática nacional», Mundo Obrero, 3I (segunda 
semana de octubre de I975), p. 4. Otros ejemplos del 
posicionamiento del partido por lo que respecta al pa
pel reservado a los militares en el cambio de régimen, 
en ESPINOSA, Fabio, «Ejército y democracia», Mundo 
Obrero, 28 (tercera semana de septiembre de I975), p. 
6; «Cualquier oficial perseguido por sus ideas demo
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cráticas se convertirá en un símbolo de la unión entre 
pueblo y ejército», Mundo Obrero, 25 (tercera semana 
de agosto de 1975), p. 1.

67 «Comunicado conjunto de la Comisión Permanente de 
la Junta Democrática de España y del Secretariado de 
la Plataforma de Convergencia Democrática», Mundo 
Obrero, 29 (cuarta semana de septiembre de 1975), p.
1. A  pesar de la importancia que tenía el comunicado, 
la fragilidad de la conjunción entre ambas plataformas 
era evidente: simultáneamente a su difusión, el PSO E 
adjuntó una nota de Convergencia Democrática en la 
que se arremetía contra Carrillo por haber dado por 
hecha la unidad de la oposición. «Comunicado del Se
cretariado Permanente de la Plataforma de Conver
gencia Democrática a la Comisión Permanente de la 
Junta Democrática de España», El Socialista, 48 (segunda 
quincena de septiembre de 1975), p. 3. Las razones de 
la autoexclusión del MCE, principalmente relacionadas 
con la dureza del comunicado con el activismo armado, 
en «Por qué no hemos firmado el comunicado conjun
to de la Convergencia Democrática y la Junta Demo
crática», Servir al Pueblo, 44 (octubre de 1975), p. 4.

68 Después de un intento fallido, a principios de noviem
bre se difundió un segundo comunicado. «A  los pue
blos de España», El Correo del Pueblo, 19 (3-XI-I975), p.
2.

69 PREGO , Victoria, ob. cit., p. 242.
70 Varios hechos y datos de la represión, tanto policial 

como extrapolicial, que tuvo lugar con posterioridad a 
la aplicación del decreto son recogidos en N O T IC IA S 
DEL PAÍS VASCO , ob. cit., pp. 152-158; «Se endurece 
la represión», El Correo del Pueblo, 13 (8-IX-I975), pp. 
9-10; «El Gobierno del terror», El Correo del Pueblo, 16 
(I2-X-I975), p. 9; «‘Operación Lucero’: la otra cara del 
‘evolucionismo’», El Correo del Pueblo, 21 (I8-XI-I975), 
pp. I-2.

71 «Decreto-ley 2/I976, de I8 de febrero, por el que se 
revisa el de Prevención del Terrorismo I0/I975, de
26 de agosto, y se regula la competencia para el en
juiciamiento de tales delitos», BOE, 43 (I9-II-I976), p. 
3445.

72 Sin embargo, la dureza policial hizo que en este últi
mo caso las protestas fueran de un alcance ligeramente 
más reducido. Para los días 29 y 30 de septiembre había 
convocada una huelga general en el País Vasco, pero se
gún testimonios recogidos en Mondragón, el día 30 ya 
no había «posibilidad humana de reunirse más de tres 
personas en la calle». CELHAY, Pierre, ob. cit., p. 29I.

73 De los siete días casi ininterrumpidos de protesta que 
tuvieron lugar en el País Vasco entre el 28 de agosto 
y el 3 de septiembre, se dijo que fueron seguidos dia
riamente por cien mil trabajadores, y que dejaron un 
saldo de quinientos detenidos y varios miles de trabaja
dores despedidos y sancionados, solamente en Guipúz
coa. «La huelga general en el País Vasco» y «País Vasco:

informe de las jornadas de lucha en el País Vasco en 
apoyo de Garmendia y Otaegui», El Socialista, 47 (pri
mera quincena de septiembre de I975), pp. 4-5 y 7. 
Hay que reseñar, además, la muerte en San Sebastián, 
a tiros de la policía, del joven militante del M CE Jesús 
García Ripalda.

74 La Vanguardia (3-IX-I975), p. 7; ABC (3-IX-I975), p. 8.
75 ABC (2-IX-I975), p. 80.
76 Un testimonio de los paros que tuvieron lugar en aque

llos días en distintos lugares de España, en EQ U IPO  
A DELVEC , FRAP. 27 de septiembre de 1975, Madrid, 
Vanguardia Obrera, I985, pp. I93-208.

77 HARRI, Pablo, ob. cit., p. I I I .  La cursiva es añadida.
78 Uno de los tópicos comunes en los partidos de la iz

quierda revolucionaria eran las declaraciones progra
máticas en favor del uso de los medios violentos como 
recurso necesario para llegar a los objetivos revolucio
narios. Sin embargo, el paso de la reivindicación verbal 
a su puesta en práctica constituirá una excepción. Véa
se C A STRO  M ORAL, Lorenzo, ob. cit., pp. I33-I34.

79 Éste era uno de los avances que la LCR-ETA(VI) atribu
yó a la huelga general que tuvo lugar en el País Vasco a 
partir del 28 de agosto de I975, respecto a las anterio
res convocatorias del I I  de junio de aquel mismo año 
y del I I  de diciembre del I974. G A IN ZA , J., «La huelga 
general en Euskadi», Combate, 36 (I0-IX-I975), p. 3.

80 MARAVALL, José María, Dictadura y disentimiento po
lítico. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid, 
Alfaguara, I978, p. 232.

81 «Decreto 2038/I975, de I7 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico de la Policía Guberna
tiva», BOE, 2 I I  (3-IX-I975), pp. I866I-I8700. Tanto 
la prensa como la oposición se hicieron eco del nuevo 
reglamento. ABC (4-IX-I975), p. 5; «Circular n.° 3 de 
la Comisión Permanente de la Junta Democrática de 
España», El Correo del Pueblo, I4 (20-IX-I975), p. 2.

82 Distintos intelectuales extranjeros que se encontraban 
en España, entre ellos Costa-Gavras y Régis Debray, 
fueron expulsados del país por promover un manifiesto 
contra las penas de muerte. También pueden destacar
se, como ejemplos del clima que se vivía, la denuncia 
de HALIMI, Gisele, «L ’Europe et le garrot», Le Monde 
(28-VIII-I975), p. 3; así como el mensaje hecho públi
co por cinco intelectuales franceses, entre ellos André 
Malraux y Jean-Paul Sartre, reproducido en «Mensaje 
de los intelectuales franceses», El Socialista, 49 (primera 
quincena de octubre de I975), p. 4.

83 La Vanguardia (I-X-I975), pp. 3-4.
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