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BLOQUE 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
 
 

EPÍGRAFE 11.3: LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA: PRINCIPALES GRUPOS Y EVOLUCIÓN EN EL 

TIEMPO. LA CRISIS DEL FRANQUISMO DESDE 1973 A LA MUERTE DE FRANCO 

 
Tras la Guerra Civil, la oposición quedó desmantelada. Su reconstrucción fue lenta y dificultosa y tuvo que hacerse 
en la clandestinidad. Durante la segunda etapa del franquismo, la sociedad española experimentó una de las 
transformaciones económicas y sociales más profundas de su historia mientras que el régimen de Franco se mantuvo 
anclado en sus principios dictatoriales. Pese a la propaganda oficial sobre “el milagro español”, la falta de libertades 
democráticas y las nuevas condiciones sociales estimularon el surgimiento de movimientos de oposición al régimen. 
Todo ello condujo al franquismo a una crisis, que empezó a poner en evidencia que el franquismo no sobreviviría a 
la muerte de Franco. 
 

1. LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA. PRINCIPALES GRUPOS Y OPOSICIÓN EN EL TIEMPO 
  

A grandes rasgos se puede dividir la actuación de la oposición durante el primer franquismo 
en tres etapas diferenciadas: 

 
1.1. La oposición anterior a 1959 (el primer franquismo) 
 
El periodo anterior a 1959 se puede a su vez dividir en tres subperiodos:  

 
1) Primera etapa: de 1939 a 1944 
La actuación de la resistencia interior fue muy limitada, y lo 
más significativo fue la persistencia de una pequeña 
actividad guerrillera: maquis. A partir de 1948, tanto 
comunistas como anarquistas decidieron abandonar la 
lucha armada, aunque persistieron pequeños grupos de 
maquis durante toda la década de 1950. La dura represión y 
la ausencia de ayuda exterior contribuyeron al fracaso de la 
estrategia de lucha armada.  
 
2) Segunda etapa: de 1944 a 1947 
Esta etapa estuvo condicionada por la derrota de los países 
del Eje, que creó unas condiciones favorables a una 
hipotética caída del régimen franquista. La posible 

intervención aliada en España provocó la creación de plataformas unitarias entre las 
fuerzas opositoras. En 1944, los sectores monárquicos se organizaron alrededor de Juan 
de Borbón con la esperanza de una rápida restauración de la monarquía. En 1945 Juan 
de Borbón hacía público el “Manifiesto de Lausana” por el cual rompía los lazos de la 
monarquía con la dictadura franquista.  

 
3) Tercera etapa: de 1948 a 1959 
Este periodo se caracterizó por la 
desmoralización provocada por la 
consolidación de la dictadura, que llevó a 
una recomposición del movimiento 
opositor. A finales de 1948 era evidente 
que ninguna potencia internacional 
estaba dispuesta a promover la caída de 
Franco, ni parecía posible que la guerrilla 
acabase con la dictadura. Asimismo, se 
hizo evidente el progresivo 
distanciamiento entre oposición del 
exilio, cada vez más alejada de la realidad 
política española y enfrascada en 
polémicas heredadas de la Guerra Civil, y 
la oposición del interior, que acabó siendo 
la más efectiva de la dictadura. 
 
 



HISTORIA DE ESPAÑA                                                                        DEPARTATAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                            IES ÁNGEL CORELLA     
           

BLOQUE 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
 
 

1.2. La oposición a partir de 1959 (segundo franquismo) 
 

La oposición fue creciente desde 1959 como consecuencia de los cambios que experimentaba 
la sociedad española, y los frentes de oposición se fueron ampliando. Podemos diferenciar 
dos ámbitos generales: la oposición política y la oposición social que a su vez se abren en 
diferentes frentes:  
 
1.2.1 Oposición política: oposición democrática y terrorismo 
 
1.2.1.1 Oposición democrática 
 
En la década de 1960 se produjo la recomposición del antifranquismo como resultado de las 
transformaciones sociales, del recambio generacional y de la pérdida de influencia del exilio 
político. Las organizaciones opositoras plantearon una nueva forma de enfrentarse con la 
dictadura, pretendiendo su descrédito a partir de la denuncia de las precarias condiciones 
de vida y de la falta de libertades políticas. También plantearon la necesidad de superación 
de la Guerra Civil y la reconciliación entre vencedores y vencidos, creando propuestas 
unitarias para reivindicar las libertades políticas y la democracia. 
 
La izquierda tuvo un claro protagonismo político al estar presente en la 
mayoría de las movilizaciones y conflictos sociales. El Partido Comunista de 
España (PCE), dirigido por Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, tenía fuerte 
presencia en los movimientos de masas. Sufrió duramente la represión 
franquista y, en 1963, Julián Grimau, uno de sus dirigentes, fue condenado a 
muerte.  
 

 
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con menor 
presencia en los movimientos sociales, estuvo condicionado 
por el enfrentamiento entre la dirección en el exilio y la 
militancia del interior. En el Congreso de Suresnes (Francia), 
celebrado en 1972, estos últimos se hicieron con el control 
del partido bajo la dirección de Felipe González.  
 
 
También se perfiló una oposición moderada al franquismo 
compuesta en parte por disidentes del propio régimen 
(Dionisio Ridruejo, Joaquín Ruiz Giménez y otros) 
decepcionados ante la persistencia de la política represiva y 
antidemocrática. En 1962 buena parte de la oposición 
moderada –monárquicos, demócratas-cristianos y liberales- 

junto con republicanos y socialistas en el exilio, participaron 
en Munich (Alemania) en el IV Congreso del Movimiento 
Europeo para denunciar internacionalmente la dictadura 
de Franco (“Contubernio de Munich”). 
 
 

1.2.1.2 Oposición terrorista 
 
Aparecen algunos grupos de oposición que adoptan la vía armada 
como forma de oponerse al franquismo. Por una parte, es 
fundamental destacar a ETA, que nace como una escisión de las 
juventudes del PNV en 1959. Por otra parte, están otras 
organizaciones como FRAP y GRAPO, que nacen a finales de los 
60 como escisión de grupos comunistas.  
 

 

Congreso de Suresnes-1972  

Contubernio de Munich-1962  
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1.2.2 Oposición social: Iglesia, Nacionalismos, Movimiento Obrero y Protestas 
estudiantiles 
 
1.2.2.1 Crisis y renovación de la Iglesia  
 

El Concilio Vaticano II puso en evidencia 
que la Iglesia católica española debía 
distanciarse del régimen franquista y cesar 
en el apoyo incondicional que le había 
otorgado desde 1939. Para impulsar esta 
nueva orientación, la Santa Sede procedió a 
renovar la jerarquía eclesiástica y puso al 
frente de la Conferencia Episcopal al 
cardenal Vicente Enrique y Tarancón, 
claro dirigente del sector conciliar y 
reformista.  
 
No sin pocas resistencias por parte de los obispos y del clero más tradicionalista, Tarancón 
llevó a la Iglesia española a posicionarse decididamente a favor de las libertades democráticas 
y la reconciliación política, lo que llegó a provocar la irritación del gobierno1. 
 
1.2.2.2 La reactivación de los nacionalismos 
 
En Cataluña, aunque los partidos históricos, como Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) y Unió Democrática (UD), eran poco activos, surgieron nuevas organizaciones 
nacionalistas de izquierda. En 1974 se creó Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), 
organización nacionalista moderada dirigida por Jordi Pujol. 
 
En el País Vasco, si bien el Partido Nacionalista Vasco (PNV) permanecía como un referente 
e inspiraba al gobierno vasco en el exilio, el hecho de mayor repercusión fue la aparición de 
ETA (Euskadi Ta Askatasuna: Euskadi y Libertad) en 1959. Esta organización, revolucionaria 
y nacionalista radical, propugnó a partir de 1968 la lucha armada contra el franquismo, 
provocando atentados contra personalidades del régimen y fuerzas del orden público. 
 
El incremento del terrorismo comportó que algunos delitos volvieran a considerarse rebelión 
militar y el Estado de excepción se convirtió en un recurso frecuente. El Consejo de Guerra 
de Burgos (1970), con la petición de seis penas de muerte contra militantes de ETA, provocó 
un alud de protestas. 
 
1.2.2.3 El nuevo movimiento obrero   
 

La protesta de los trabajadores fue la principal manifestación de posición al régimen a partir 
de la década de 1960. Entre 1960 y 1975, los conflictos laborales se multiplicaron y se 
localizaron tanto en las zonas de tradición obrera (Asturias, Cataluña, Guipúzcoa y Vizcaya) 
como en las nuevas ciudades industriales (Madrid, Pamplona, Ferrol, Vigo, Sevilla, Valencia 
y Valladolid). 
 
La mayoría de los conflictos tenían su origen en reivindicaciones laborales, aunque 
frecuentemente integraban demandas de libertades políticas. Los patronos y las autoridades 
franquistas consideraban toda protesta y huelga como un problema de orden público por lo 
que actuaban contra ellas con métodos puramente represivos.  
 

 
1 Esta reorientación estaba también condicionada por la crisis interna de la institución (secularizaciones, disminución de las 

vocaciones), por el contexto de creciente laicización de la sociedad y por la pérdida de buena parte de su influencia en todos los 
ámbitos de la vida española. También influyó el aumento de sacerdotes jóvenes que se alinearon claramente con las posiciones 

de la oposición antifranquista. 
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A nivel organizativo destacó la creación, en 1964, de 
Comisiones Obreras (CCOO), una organización 
clandestina que impulsaba la lucha laboral (salarios, 
condiciones de trabajo…) y la política (libertad 
sindical, derechos civiles…). Este sindicato 
combinaba las acciones ilegales, como las huelgas, 
con los medios legales, aprovechando la elección de 
representantes sindicales para introducirse en el 
sindicato franquista. Su éxito en las elecciones 
sindicales de 1966 hizo que el gobierno las declarase 
ilegales (1967) y las reprimiese duramente. En 1972 
fue detenida su dirección y juzgada en el proceso 
1001, que acabó con la aplicación de condenas muy 
severas a los dirigentes, entre ellos Marcelino 
Camacho.  
 
A partir de 1967, sindicalistas vinculados a las Juventudes Obreras Cristianas se separaron 
de CCOO y fundaron la Unión Sindical Obrera (USO). De los antiguos sindicatos, sólo a UGT 
mantuvo una actividad clandestina, mientras la CNT prácticamente desapareció. 
 
1.2.2.4 Protestas estudiantiles y ciudadanas 
 
La incorporación de la Universidad de jóvenes nacidos después de la 
Guerra Civil y fuertemente influidos por los cambios sociales y 
culturales de la década de 1960, hizo de la protesta estudiantil un 
frente de conflictividad casi permanente. La lucha contra el SEU, 
Sindicato Español Universitario, obligatorio y falangista, llevó a la 
creación de sindicatos democráticos de estudiantes claramente 
enfrentados a la dictadura, primero en las universidades de Barcelona 
y Madrid (1966-1967) y luego en la mayoría de España. 
 
La respuesta represiva del régimen, en forma de sanciones a estudiantes, cierre de centros y 
expulsión de profesores no hizo más que radicalizar el movimiento. A partir de 1968, con el 
impacto del “mayo francés”, el movimiento estudiantil se radicalizó ideológicamente y 
convirtió las universidades en unos centros de continua contestación y rebeldía. 
 
También fue significativo el surgimiento de nuevos movimientos sociales a favor de las 
libertades y la democracia manifestados por numerosas entidades legales como Justicia y 
Paz, colegios profesionales, amigos de la ONU, así como de personalidades del mundo 
académico, cultural, artístico y profesional. Las asociaciones de vecinos adquirieron un 
notable activismo a partir de la demanda de mejores condiciones de vida para unos barrios 

desatendidos por la administración y con déficits de servicios públicos. 
 
2. LA DICTADURA ANTE LOS NUEVOS RETOS 
 

2.1 División en grupos ideológicos 
 

La modernización del gobierno del régimen ante las nuevas necesidades sociales y 
económicas provoca la clara diferenciación entre dos grupos ideológicos dentro del gobierno.  
 

• Por una parte, estaban los continuistas (también denominado “el búnker”), 
partidarios de continuar con el primer franquismo de la década de los 40. Este grupo 
estaba conformado por políticos como Carrero Blanco.  

• Por otra, los aperturistas, partidarios de modificar el régimen para hacer frente a las 
nuevas necesidades de la población, de carácter más reformista. Estos eran Fraga 
Iribarne, Areilza, etc. 
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2.2 Medidas aperturistas 
 
De las medidas aperturistas caben destacar algunas como la Ley de Prensa (1966), que ponía 
fin a la censura; la Ley Orgánica del Estado (1966), mediante la cual se institucionalizaba el 
régimen franquista; la Ley de Libertad Religiosa y la Ley de Bases de la Seguridad Social. 
Además, en julio de 1969, el príncipe Juan Carlos es proclamado sucesor en la jefatura de 
Estado a título de rey. 
 

2.3 Medidas de Represión 
 
En lo referente a la represión, se funda el TOP – tribunal de Orden 
Público-, encargado de reprimir las conductas que bajo ese 
régimen dictatorial eran consideradas delitos políticos, y la 
Brigada Político-Social, una policía secreta. Se llevan a cabo una 

serie de procesos de los que cabe destacar el Proceso de Burgos en 
1970 (ETA) de tal repercusión mediática que logró el indulto de los 
procesados y, el Proceso 1001 a Comisiones Obreras que acabó 
con toda la cúpula del sindicato en la cárcel. 
 
2.4 Erosión del régimen 
 
Para este momento, se comenzaba a vislumbrar la paulatina caída 
del régimen, que adelantaba la futura crisis. Esto se acentuó con 
escándalos de corrupción como el caso MATESA2. 
 
2.5 Política Exterior 
 
El proceso de descolonización africano había sorprendido a España sin tener preparado 
ningún plan de acción. En 1956, Francia pactó con el rey de Marruecos la independencia de 
la zona francesa sin apenas informar al gobierno español, que se vio forzado a proceder de la 
misma manera con el protectorado español. Tras un breve conflicto armado en 1957, España 
cedió completamente el territorio de Ifni a Marruecos en 1969, tras haber concedido la 
independencia a Guinea Ecuatorial en 1968.  
 
En 1970 se firma el acuerdo preferencial con la CEE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 El escándalo MATESA surge en 1969 al saberse que un conocido empresario había sido encarcelado y que su empresa mantenía 

una deuda de 10.000 millones de pesetas con un banco público. Constituye un caso excepcional en la historia del franquismo 
ya que la prensa trató el asunto con entera libertad durante un par de meses y se creó una comisión de investigación en las 
Cortes que elaboró un informe con conclusiones muy duras para tres ex ministros (y para un cuarto aún en activo), que 
posteriormente serían encausados por negligencia por el Tribunal Supremo (no así el ministro en activo). 

Descolonización de Guinea Ecuatorial-1968  

                 

      

     

             

      

         

          

     

          
         

       

        

              

       

              

        

         

       

                          

              

               

          

         

         
      

                

      

    

              

      

                  

                       

                  

                    

                            

Descolonización de Marruecos-1956-69(1975)  

Proceso de Burgos-1970  
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3. LA CRISIS DEL FRANQUISMO DESDE 1973 HASTA LA MUERTE DE FRANCO 
 
3.1 Factores externos 

 

3.1.1 Crisis del petróleo (1973) y consecuencias en España 
 

La crisis del petróleo de 1973 fue una crisis de carácter mundial, cuyas consecuencias 
también llegaron a España. Por una parte, la subida de los precios del petróleo provocó un 
fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados 
al ser fuertemente dependientes de esta fuente de energía. Sin embargo, frente a la política 
de ajustes que siguieron los países europeos, el gobierno de España siguió una política 
compensatoria al absorber parte de los costes de la subida del petróleo (reduciendo los 
impuestos que lo gravaban, dejando de ingresar esa parte) y tratar así de reducir el impacto 
de la crisis en los consumidores, evitando el conflicto social que esto podría ocasionar. De 
este modo, el gobierno mantuvo de forma ficticia tasas de crecimiento relativamente altas, 
pero a costa de un agravamiento de los desequilibrios de fondo (paro, inflación y desequilibrio 
de la balanza de pagos) que acabarían manifestándose con mayor crudeza que en Europa en 
época de la transición.  

 
3.1.2 Caída últimos regímenes dictatoriales en 1974 

 
Además, en 1974 tenía lugar la caída de los últimos 
regímenes dictatoriales, por lo que España se convertía en 

la última dictadura europea. Por lo tanto, se puso fin en 
Grecia a la “dictadura de los Coroneles”, y en Portugal se 
puso fin a la “dictadura salazarista” mediante la 
“revolución de los claveles”. 
 
3.2 Factores internos 
 

Pero también hubo una serie de factores internos que colaboraron a la caída final del régimen. 
Las tensiones internas, centradas en la continuidad del régimen se decantaron a favor de 
las posiciones más inmovilistas.  

 

3.2.1 Los últimos gobiernos franquistas 
 

En junio de 1973, el almirante Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno - 
renunciando Franco, ya enfermo, a sus funciones de jefe de Gobierno- convirtiéndose así en 

Revolución de los Claveles en Portugal-1974 
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la persona clave para asegurar la continuidad del 
franquismo después de la muerte de Franco. Estos planes, 
sin embargo, quedaron truncados en diciembre de ese 
mismo año, cuando Carrero fue asesinado por ETA en un 
atentado perpetrado en Madrid. A partir de ese momento, 
la fractura entre quienes apostaban por la permanencia del 
régimen a toda costa (el llamado búnker) y quienes 
apuntaban hacia la necesidad de un cambio progresivo, 
creando asociaciones políticas dentro del Movimiento –los 
aperturistas-, fue haciéndose cada vez mayor. 
 

En enero de 1974 se formó un 
nuevo gobierno presidido por 
Carlos Arias Navarro, que 
pretendía unir a los aperturistas 
e inmovilistas gracias al llamado 
espíritu del 12 de febrero, fecha 
en la presentó en las Cortes su 
proyecto de moderada apertura. 
Pero Arias no convenció a 
ninguna de las familias 
franquistas, y mucho menos a la 
oposición democrática. Ante la ausencia de auténticas reformas, 
los ministros aperturistas salieron del gobierno mostrando así la 
incapacidad del franquismo para 
democratizarse. 
 

3.2.2 Coordinación de la oposición política  
 
En 1974, el PCE impulsó la formación de la 
Junta Democrática de España, un 
organismo, que buscaba formar una 
coalición de fuerzas políticas, sindicales y 

sociales de oposición a la dictadura franquista. En 1975 el PSOE 
impulsa la Plataforma de Convergencia Democrática, otro 
organismo de oposición a la dictadura. Los programas de ambos 
organismos proponían la formación de un gobierno provisional que 
implantase un régimen democrático, procediese a dictar una amplia 
amnistía y convocase elecciones libres. 
Finalmente, en octubre de 1975 se fusionan al crear la Platajunta 
(Coordinación Democrática) unificando así la oposición al régimen.  

 
3.2.3 Últimas medidas frente a la conflictividad social y política 
 

A partir de 1973 tuvo lugar un 
espectacular crecimiento de la 
conflictividad social –obrera, 
estudiantil, vecinal- y los grupos de 
oposición tendieron a una acción 
conjunta previendo la próxima 
desaparición del dictador. 
 
Se toman unas últimas medidas 
contra esta conflictividad social y 
política, como el cierre de facultades y 
universidades. El recrudecimiento de 
la actividad terrorista dio lugar a la 

Atentado de Carrero Blanco-1973 
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aprobación de La Ley Antiterrorista de agosto de 1975 que decretaba la pena de muerte 
para los delitos terroristas. Esto llevó a la condena de muerte de 2 miembros de ETA y tres 
del FRAP, que se ejecutaron en septiembre de 1975 y movilizaron la opinión pública 
internacional contra la dictadura de Franco. 
 
3.2.4 Conflicto con Marruecos en el Sahara  
 
Para proceder a la descolonización del territorio del Sahara (v.s. descolonización de 
Marruecos), el gobierno español había aceptado celebrar un referéndum de 
autodeterminación de ese territorio, a propuesta de la ONU y del Frente Polisario, una 
formación independentista saharaui. En 1975, aprovechando la grave enfermedad de Franco, 
Marruecos exigió la entrega de ese territorio, rico en fosfatos y pesca, y el rey Hassan II 
organizó la Marcha Verde, una invasión pacífica del Sahara que movilizó a decenas de miles 
de civiles. Ante el peligro de un conflicto bélico con Marruecos y con Franco agonizando, el 
gobierno de Arias Navarro claudicó y el 14 de noviembre se firmaron los Acuerdos de Madrid, 
lo que suponía la entrega de este territorio a Marruecos y Mauritania. 
 
 

 
3.2.5 Muerte de Franco (20.11.75) 
 
En un contexto de condena internacional por la represión franquista –retirada de 
embajadores europeos-, de agudización de las tensiones propias del régimen y de crisis 
provocada por el Sahara, el 20 de noviembre de 1975 falleció el general Franco. Dejaba tras 
de sí un régimen anacrónico y en evidente crisis. Pese a la pretensión de que el futuro de 
España estaba “atado y bien atado”, cada vez era más evidente la imposibilidad de un 
franquismo sin Franco. 

 

 
 

Marcha verde, Marruecos-1975 Acuerdos de Madrid-1975 
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