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PRESENTACIÓN 

Hay una historia muy reciente que el joven alumnado de los centros de educación secundaria no 

ha vivido, el final de la dictadura franquista y los primeros pasos de la actual democracia. Este cambio, 

más reformista que rupturista, no es sólo político, sino también se dió una transformación de las activida

des económicas y de la sociedad. Fueron unos años intensos, plenos de ilusiones, propuestas, luchas y, a su 

vez, arriesgados, desgarradores, de represión y clandestinidad. 

Muchas de las personas que participaron en aquellos años de una u otra forma en la instauración 

democrática son protagonistas anónimas, desconocidas por el joven alumnado de secundaria. Son padres, 

vecinas, conocidos o abuelas que, prestándoles la debida importancia y atención, nos podrían relatar sus 

vivencias en la década de los años 70. 

Este cuaderno didáctico trata sobre esta etapa tan importante en la historia contemporánea espa

ñola, el cambio de una dictadura a una democracia. Las características de la población de Petrer de.sde las 

vertientes económica, social y política nos acercan a las vivencias de nuestras madres o vecinos. Una his 

toria reciente destilada en las páginas de este cuaderno que encuadra cronológicamente en la unidad 

didáctica del área de Ciencias Sociales de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y del 

Bachillerato dedicada al ''Mundo de postguerra (1945 -1995)". En esta unidad didáctica se estudian los paí 

ses occidentales después de la IIª Guerra Mundial, la formación de los bloques políticos, la reconstrucción 

económica, el final de los imperios, el caso de la dictadura franquista y la recuperación y consolidación de 

la democracia. A través de este cuaderno nos acercamos al ejemplo local de Petrer, por lo que los objetivos 
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curriculares generales -conceptuales, procedimentales y actitudinales- se acercan al alumnado a través de 

su entorno histórico más inmediato. 

El cuaderno didáctico propuesto quiere ser material de apoyo en el área de Ciencias Sociales del 

Segundo Ciclo de E.S.O. y del Bachillerato. Los contenidos generales son concretados en nuestra pobla

ción, Petrer, con una aportación detallada de información, documentos y actividades que pretenden adap

tar el currículum a las características de la realidad vital, histórica y geográfica del alumnado. A partir de 

esta propuesta, el profesorado puede adaptar los materiales aquí presentados según los objetivos didácti

cos programados. 

Es nuestro deseo que la labor desarrollada y plasmada en este cuaderno didáctico por Francisco 

Martínez Navarro a partir de una numerosa y variada documentación archivística, bibliográfica y heme 

rográfica, sirva a la tarea de educar a personas críticas, reflexivas y libres. Los documentos ilustrativos, las 

actividades propuestas para observación y reflexión y el vocabulario final* son instrumentos que ofrece 

mos al alumnado y profesorado de Petrer para conocer e interpretar con mirada analítica y comprensiva 

nuestra historia del siglo XX. 

Centre d'Estudis Locals de Petrer. 
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INTRODUCCIÓN 
. •-· --~ ··~-. ··=······"'·•·===_....,.,. 

•--~-f_/h••~-n.,~ 0,M~~ .nfflM-.~-~=• 

Este cuaderno didáctico pretende acer

carte a un momento histórico de enorme trans

cendencia para la historia de España y, por lo 

tanto, también de Petrer. Se trata del final del 

franquismo y de la conocida como "transición a 

la democracia". Se dice que esta época es impor

tante porque en ella se da fin a un período de 

régimen dictatorial y autoritario para dar paso a 

otro, la democracia, que es el que te ha tocado 

vivir. Puedes pensar que estos cambios han sido 

fruto de la suerte o del azar y que conquistarlos 

ha sido tarea relativamente fácil. El cuaderno 

sobre el que vas a reflexionar pretende hacerte 

ver que esos logros de la libertad y la democracia 

han supuesto esfuerzos y sufrimientos de 

muchas personas y grupos que, en circunstancias 

difíciles, supieron tomar conciencia del papel 

que tenían que hacer, a saber, colaborar en la 

transformación histórica. 

Tres son los objetivos que persigue este 

cuaderno didáctico: 

Informar, es decir, aportarte conceptos, 

ideas, relaciones, conocimientos de todo tipo 

sobre esta página de la historia de Petrer. No se 

valora lo que no se conoce, por eso, para que 

puedas tener una conciencia más clara y lúcida 

de las cosas de las que disfrutamos en el presen-

te -urbanismo más racional, libertades, dere

chos, elecciones y otras -, es imprescindible 

tener información sobre cuándo y cómo se ha 

hecho posible el acceso a esas realidades y, de ese 

modo, vivirlas y defenderlas mejor. 

Aportar unas técnicas. La historia no sólo 

se aprende y memoriza, sino, sobre todo, se ana

liza y se interpreta. Para hacer posible esta inter

pretación de la historia de Petrer de los años 

setenta se te ofrece a lo largo de este cuaderno una 

serie de procedimientos técnicos -comentario de 

texto, gráficas, diagramas, estadísticas ... - para 

que tú aprendas a servirte de ellos como instru

mentos de análisis de la realidad histórica. 

Formar en valores. La historia tiene como 

finalidad específica el conocer la realidad y el 

aprender de ella una serie de valores que se 

transformen en actitudes vitales. En ese sentido, 

este cuaderno no sólo quiere que tengas una 

información o el que aprendas unas técnicas, 

sino que también busca de manera especial el 

formarte en una serie de valores que considero 

de suma utilidad para una convivencia libre y 

democrática . He aquí algunos: 

-Reconocimiento y respeto por la lucha 

y el esfuerzo que muchas personas y grupos 

hicieron para hacer posible la instauración de la 

libertad en este país y en este pueblo. 

-Agradecimiento a esa actitud compro

metida, ya que sin su lucha y esfuerzo, no disfru -
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tarías de las muchas cosas positivas que hoy son 

una realidad. 

-Compromiso con la realidad que nos han 

legado, es decir, conciencia de que tú también 

puedes contribuir a mejorar la historia de hoy. 

Deseo que este cuaderno didáctico 

pueda servir para que teniendo más informa

ción, dominando más técnicas e interiorizando 

unos determinados valores, al final, te sientas 

más cercano a este pueblo, Petrer, en el que en 

un momento determin ado de su historia, mer

ced a la lucha de algu nos de sus ciudadanos, se 

hizo vida la libertad y la democracia. Gracias a 

cuantas person as la hici eron posible. 

La po blación española luchó por los valores de la 

lihPrtad v la democmria f n los m'íos setenta. 

' r 
t 
! 
t 
L.-. 

l. LA ESTABILIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN PETRERENSE 

EN LOS AÑOS 70. 

Observando el documento 2 se ' puede 

apreciar cómo la población de Petrer crece a lo 

largo de la década de los 70 y sigue creciendo 

durante los siete años analizados - 1973 a 1979-. 

Lo puedes comprender mejor a través de la tabla 

comparativa que se refleja en el Documento 3, en 

el que se puede apreciar el crecimiento ralentiza

do a lo largo de tres septenios. El período de 

mayor crecimiento es el comprendido entre los 

años 1959 y 1965. Durante el septenio siguiente 

disminuye y vuelve a subir entre 1973 y 1979. 

ro~@ 
La población de Petrer (1965 -1980). 

- ~·-~~ ---~----·· 

Años Habitantes Años Habitantes 

1965 14093 1973 18312 
1966 14857 1974 18723 
1967 15158 1975 20658 
1968 15473 1976 20658 
1969 15824 1977 21071 
1970 15889 1978 21328 
1971 17709 1979 21556 
1972 17849 1980 20612 

-..,.~.,, 1 
Fuente: Padrón de habitantes . 
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· Con los ~atas que aporta a esta~ística ~el ocu-

mento 2, haz una gráfica ~e curvas ~e la población 

~e &etrer. ¿Qué fases ~ístíngues? ¿Cuáles pue~en, 

, ser las causas ~e los cambios que aparecen?. 

La conclusión es obvia. Desde 1973 la 

población sigue creciendo, empezando a ralenti

zarse a partir del 76 y siendo ya negativo en el 

80. El documento 3 te confirma esta misma 

idea. Qyiere ésto decir que la época que estás 

estudiando -especialmente desde la mitad de la 

década- se puede considerar como de transición 

demográfica* entre una fase de fuerte crecimien

to (década de los sesenta) y otra de estanca 

miento inicial y posterior crecimiento más lento 

(década de los ochenta). 

Se puede explicar la ralentización y 

estabilización de la población de Petrer desde 

1975 a partir de razones demográficas, econó

micas y políticas. 

Crecimiento de la población de Petrer por septenios. 

Años Habitantes Media/Año 
------ -- -- ------ - -

1959-1965 
1966-1972 
1973-1979 

+4589 
+2992 
+3244 

655 
427 
463 

~ 

1 

DISMINUCIÓN DE LA NATALI 

DAD Y DE LA INMIGRACIÓN. 

Si el movimiento natural de la población 

depende de la evolución de las tasas de natali 

dad* y de mortalidad*, en el momento en que 

una de las dos varíe, al alza o a la baja, el saldo 

vegetativo también se modificará . Pues bien, 

esa es la realidad que se da en Petrer en los años 

finales del franquismo y en los de la transición a 

la democracia. Como se observa en el docu 

mento 4, la tasa de natalidad disminuye en 22 

décimas. Eso, al apenas modificarse la tasa de 

mortalidad, se traduce en una disminución -

aún pequeña- de la población natural que pasa 

del 12'82 por mil al 12'56. 

Índices decena/es del movimient o natural 

de la población de Petrer (1960 -1979). 

Década Natalidad Mortalidad Saldo vegetativo 
X 1000 X 1000 X 1000 

1960-69 19'33 

l 1970-79 19'11 

Fuente: Arch ivo Parroquia l 

6'51 

6'55 

12'82 

12'56 

' 

Factores como la cns1s económica, la 

incorporación de la mujer a actividades sociales 

no estrictamente familiares, la generalización de 

los métodos anticonceptivos, la falta de políticas 
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sociales efectivas por parte de la Administración 

o la llegada de las libertades, pueden justificar 

esta disminución de los nacimientos. 

El barrio de Salinetes fue una importante 

zona de trabajadores. 

Petrer, como núcleo industrial, había 

sido hasta la década de los setenta pueblo recep

tor de personas venidas de otras localidades y 

provincias con la intención de encontrar trabajo. 

<i))~~ 
Saldo migratorio de Petrer por décadas. 

r-,.-°'7><:'~~-·,,..,,.__~, .... 
Décadas Saldo migratorio --
1950-59 3674 
1960-69 3538 
1970-79 3275 

Fuente: C. Navarro y M.C. Andreu, Estudio demográfico 
sobre Petrer. 

El análisis del documento 6 sugiere que 

en las décadas de los años 5 O y 60 el saldo migra

torio fue muy positivo, coincidiendo con una 

fase de crecimiento económico. El freno a la 

10 
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' 

inmigración será visible a partir de 1976, cuando 

ya ha comenzado la crisis del calzado. 

,,..----·~l✓ " 

cPartíen~o ~el ~ocumento '4, ín~ica la fórmula 4ue1 

se ha utiliza~o para conocer cuál es el snl~o oe9eJ 

tativo ~e la población ~e cPetrer. 

Observ-a ahora el ~ocumento 6 y explica cómo 1 

1 
po~emos hallar el sal~o migratorio. 

POBLACIÓN Y ECONOMÍA. 

También se dieron razones de carácter 

económico que explican el menor crecimiento 

de la población de Petrera finales del franquis-
' 

mo* y comienzos de la democracia. Las épocas 

de mayor expansión económica y de pleno 

empleo se suelen traducir en un mayor creci

miento demográfico, mientras que los períodos 

de crisis y recesión en la economía se manifies

tan en una contracción del crecimiento de la 

población. Es verdad que pueden existir otras 

variables que también influyen, pero ésto no dis

minuye la importancia del factor económico 

sobre la evolución demográfica. 

En la época de los años sesenta y princi

pios de los setenta el desarrollo económico que se 

da en España y, de modo concreto, en Petrer con 

la expansión de su industria, hace posible tasas 



altas de natalidad y saldos migratorios significa

tivos. Pero la crisis del petróleo de 1973 -aunque 

sus efectos empiezan a percibirse en nuestro país 

a partir del 75- deja sentir su influencia negativa 

sobre la evolución demográfica de Petrer reba

jando las tasas de natalidad* y frenando la inmi

gración*. Es lógico. La crisis va a significar quie

bra de empresas, reducción de salarios, disminu

ción de puestos de trabajo, desempleo, dificulta

des económicas, cargas familiares. Todo éso se 

traduce en actitudes de recelo y de contención 

demográfica. Si la vida diaria se hace más difícil 

y el trabajo escasea, ya se empieza a pensar en 

tener menos hijos o ya no llegan tantos inmi

grantes. Y si se frenan los nacimientos y se detie

ne la inmigración, la población o se estanca o dis

minuye, que es lo que sucedió. 

Barrio obrero de inmigrant es rfe la Frontera. 

-\ ~.,·,-•~ ---
~ 

Explica como influye la crisis económica ~el 7 3 en, 
1 l la natali~a~ y en la inmigración ~e cPetrer ~uran-: 

· te esos años. 

1.3. ¡ 
SISTEMA POLÍTICO Y EVOLU 

CIÓN DEMOGRÁFICA. 

Existe otra explicación política al freno 

demográfico de Petrer. El régimen dictatorial de 

Franco propició -al igual que otros sistemas fas

cistas parecidos- una política natalista* de expan

sión demográfica basada en el rechazo católico a 

los anticonceptivos, la figura de la mujer como 

madre y la defensa de las familias numerosas. 

La llegada de la democracia apor(a una 

actitud más propicia y más favorable a la plani

ficación por la menor influencia de la iglesia 

católica, la emancipación de la mujer y la legali

zación de los métodos anticonceptivos. 

·~ rl~ r ~ -- ___ 4_ -

!Analiza ::quistas que consigue la mujer con la 

' llega~a ~e la ~emocracia en relación al fram¡uismo 
' 

y cómo influyeron tales logros en la natalí~a~. 
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Manifestación feminista a favor de la planificación familiar, 

el uso de anticonceptivos _v el aborto libre. 

11. LA EVOLUCIÓN DE LA 
ECONOMÍA LOCAL (1973 - 1979) 

LOS SECTORES ECONÓMICOS. 

A lo largo de los años 70 la economía 

petrerense se caracteriza por tres notas domi

nantes: Tendencia decreciente del sector pri

mario*, crecimineto moderado del sector tercia

rio* y un predominio del sector secundario*. 

En Petrer, durante la década de los 

setenta, se sigue acentuando la pérdida de 

importancia de la agricultura en el conjunto de 

la economía global del pueblo, tendencia que ya 

12 

se había iniciado en los años sesenta, cuando el 

porcentaje de población activa* dedicada a este 

sector sólo representaba el 8'2% y a lo largo de 

los años setenta bajará incluso al 3%, debido al 

desarrollo industrial y urbano. 

\ Adwidad 
5-

V'"\_/ 

~ lstos ~atos son ~e la población actiua ~e 

Sector primario............................ 3'5% 

Sector secun~ario ........................ 81 '8% 

Sector terciario ............................ 14'7% 

1970: 

i 

1 

Con estos porcentajes elabora un ~iagrama circu-

lar. Una vez hecho, compara los resulta~os con la 

¡ población activa actual. ---~-~--~ ............. ~~..r---------' 



Refiriéndonos a la economía terciaria de 

Petrer, se puede afirmar que fue creciendo, aun

que de manera lenta. Así, en los años 60 el por

centaje de población dedicado a este sector era 

de un 13%, a comienzos de los setenta ya había 

subido a un 14' 7% y en el año 1977 ya supone un 

15' 6 % para una población activa de 5.503 perso

nas . No obstante, seguía siendo un índice relati

vamente pequeño comparado con el existente a 

nivel provincial, que era del 32'5%. La causa de 

este lento crecimiento de la población terciaria 

podría estar en la cercanía de Elda con una pre

sencia muy significativa de bienes y servicios. 

A lo largo de estos años la economía pre

dominante era la industrial. Se trataba de la con

tinuación de una constante histórica iniciada en 

la década anterior, pero que respondía a una 

cierta tradición artesanal. 

\ -.~ 
~ -------r-

(J{ealiza una lectura atenta ~el texto 4ue aparece en 

el ~ocumento 9. 

¿(úal es la fínali~a~ ~el texto? ¿Qué í~eas princi

pales ~estacarías? 

lxplica la relación 4ue establece el texto entre 

"Oferta y (])eman~d'. 

El documento 9 refleja con bastante cla

ridad la evolución a lo largo de la historia de la 

industria de Petrer. 

La industria del calzado en Petrer 

a lo largo del siglo XX. 
.. 

"La actividad zapatera del valle del 

Vinalopó tiene sus orígenes en la tradición alpargate

ra. Desde finales del XIX y , hasta 1918, los municipios 

de Elda, Petrer, Elche, Monóvar, Sax y Villena, se ¡ dedicaban a las manufacturas del esparto -materia 

, prima muy abundante en esta zona -que les propor -
1 
; cionaba otra fuente de ingresos, sumándose a los men-

~ guados que, de por sí, se obtenían de una pobre agri-

~ cultura de secano. ¡ 
Es a partir de la segunda década del presente 

siglo cuando, a raíz del conflicto bélico de 1914-1918, 

que involucra a toda Europa, se hace preciso maani

zar la producción y se empiezan a fabricar zapatos 

ante la creciente demanda exterior . 

La existencia de un mercado, como el europeo, 

va a ser el detonante que abre la industrialización a 

esta serie de pueblos. Sin embargo, el auténtico "boom" 

de la industria del calzado comienza en 1959 con el 

llamado "plan de estabilización" que, entre otras cosas, 

al frenar el consumo interior de abastecimiento del 

mercado nacional y la escasez de recursos de la mayo

ría de los españoles, obliga a estos industriales a lan

zarse a la ''conquista de nuevos mercados". Entre ellos, ' 

el más importante en los años 60 es EE.UU., que se va 

a convertir en el principal cliente de los zapateros del • 

Valle del Vinalopó " 

Fuente: M.J. Santos Deltell , "La industria del calzado en Petrer'', 
Revista Festa 90 , Petrer. 
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Q.2. CARACTERES DE LA INDUSTRIA. 

Dos son los rasgos que caracterizan la 

industria petrerense a lo largo de los años que 

constituyen el objeto de estudio de este cuader

no -1973 a 1979-. Se trata del monocultivo 

industrial y de su carácter de economía clandes

tina* o sumergida, como hoy se denomina. 

A. Monocultivo industrial. 

Con este nombre, tomado del mundo 

agrícola, se entiende en economía aquellos siste

mas económicos industriales excesivamente 

especializados y muy orientados a la producción 

de una sola mercancía. En tal caso, la aplicación a 

la situación de Petrer durante aquellos años sería 

lógica y correcta. Petrer, pueblo industrial, tiene 

su industria orientada casi con exclusividad en 

torno a la producción de un sólo artículo, al que 

están vinculados, de un modo u otro, casi todos 

sus habitantes. Se trata del calzado. El Padrón 

municipal de 1970 -documento 10 - lo confirma. 

La excesiva especialización industrial 

puede ser beneficiosa ya que facilita la calidad del 

producto elaborado y lo hace más atractivo en el 

mercado. Pero el monocultivo de la industria 

puede acarrear graves y notables daños a la econo

mía de una ciudad, especialmente en los momen

tos de crisis, como fueron los de estos años. 
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Número de trabajadores del sector 

secundario de Petrer en 1970. 

Actividad Cantidad 

Calzados 3.231 
Bolsos 178 
Complementarias 349 
Construcción 523 

Otras 222 
TOTAL 4.503 

% 

71'7 
4'0 
7'8 

11'6 
4'9 

100 
~-~-

Fuente: Padrón Municipal de 1970 ( Tomado del "Estudio demo
gráfico sobre Petrer'' de e.Navarro P. y Mª C. Andreu Mollá). 

IB3. Economía sumergida. 

Con este nombre se alude a aquella parte 

invisible de la economía que, desde el punto de 

vista legal, fiscal y estadístico, no cuenta ni exis

te. También se conoce con el nombre de econo

mía clandestina*. 

Hay, pues, que hacer notar que la histo

ria de la industria del calzado, tanto en Petrer 

como en el resto de la comarca del Vinalopó, ha 

estado ligada, de un modo u otro, al carácter de 

sumergida o clandestina. Hay estadísticas que 

son clarificadoras al respecto. El documento 12 

muestra que el clandestinaje en el calzado fue 

una constante desde sus inicios. 
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El monocultivo industrial y el clandestinaje fueron y 

son características de las empresas del calzado. 

La economía sumergida en la industria del 

calzado en la comarca de Elda-Petrer. 

Año Empleo Empleo % de empleo 
censado declarado oculto 

1935 7.542 2.402 68'2 
1965 13.854 7.392 46'5 
1970 16.317 9.805 39'9 
1980 12.370 8.881 28'2 

Fuente: J.M. Bernabé Maestre , "Economía sumergida en la indus
tria del calzado", Revista Alborada , 1984, pág. 89. 

¡ 
i 

,,4~ 
·--· -7~. ~,-~· 

La eamomía sumergíJa o danJestína ¿tiene ven-1 

tajas fJ inctJnvenientes? (l}í cuiile~ según al gr11/)1J1 

social a tflle hagas referencia, Í,¡¡rguesía empresa-¡ 

ría! fJ prtJ!etaríaJtJ ínJ1JstriaL ¡ 

Comenta ctJn !tec!ttJs y raz1JJ1a111íenws si se, 111an-j 

tiene o Ita JesaparedJtJ en la acf¡¡a/iJaJ el danJes-l 

tínaje ínJ1Jstríal en cPetrer. 

---------
LA CRISIS DE LA INDUSTRIA DEL 

CALZADO. 

El período comprendido entre los años 

1973-1980 corresponde con la crisis mundial, 

cuyo comienzo se puede situar en el alza de precios 

del petróleo de 1973, fecha que corresponde con 

el comienzo de la crisis del sector del calzado. La 

industria zapatera de Petrer -al igual que la del 

resto de pueblos de la comarca- entra en la década 

de los setenta en una fase de claro estancamiento e 

incluso de recesión. Es la crisis del calzado. 

,,4~ 

---·ª ·· 
!Lee los ~ocumentos 1 3, 14, 1 5 y 16. Seoún estos; 
¡ . j 

1 ~ocumentos ¿cuáles son los {actores (/ue van a orH 
f 

1 ginar la crisis en la in~ustria ~el calza~o?. ' 
~~ ·-·• . ·---··"'··"·-"' 
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El Ayuntamiento denuncia la grave amenaza 

que pesa sobre el calzado en 1977. 

"El ayuntamineto de Petrer denuncia la 17 
grave amenaza que supone para la industria del cal- , 

zado la propuesta formulada por la comisión de 

comercio internacional de los Estados Unidos. El 

acuerdo adoptado en su última sesión no deja lugar a 

dudas sobre la posición municipal. 

Ante las alarmantes noticias a las que diaria

mente vienen dedicando preminente atención los 

principales medios de difusión sobre las posibles y emi-

~ nentes medidas restrictivas que van a ser adoptadas 

1 por parte de la administración de los Estados Unidos, 

referentes a las importaciones de calzado procedentes 

de la indusria española, esta presidencia no puede, no 

debe ocultar la profunda preocupación que dichas 

iriformaciones le producen, previniendo la grave pro

blemática económica y social que su aprobación aca

rrearía a nuestra villa, cuya principal y básica fuente 

j de riqueza y trabajo estriba, casi exclusivamente, en la 

I pequeña y mediana industria de calzado, la cual sería 

indudablemente, en la relaidad, la más pe1judicada". 
;¡_ .___ .,,,,......,.., ...... ·= .. ~= = -::::::::-==:::::::::==:::::j 

Fuente: Diario Información, 12 de enero de 1977. 

Informe de Inescop sobre la competencia en el calzado: 

aumento del precio de la piel curtida. 

"Estos aumentos de la piel curtida han provo-

1
. cado lógicamente una elevación de precios en los calza

dos españoles que le han restado una gran parte de su 

~ competitividad en los mercados exteriores, sobre todo 

J 
i 

en un momento como el actual, de auténtica presión de 

seria competencia de países como Brasil, Portugal, 

Grecia, etc .... que experimentan en la actualidad un ~ 

1 fuerte despegue y desarrollo de sus industrias domésti

l cas de calzado" 

Fuente: lnescop, Informe a la Dirección Genéral - ' 
de Exportación del Ministerio de Comercio, Junio 1972. 
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Informe de Inescop sobre la competencia del 

calzado: aranceles* y ayudas fiscales. 

':Aparición, ya consolidada, en el mercado 1 
exterior de nuevas competencias: Brasil, Yugoslavia, 

Checoslovaquia, Irán,Algunas de ellas -sin sujeción a 

compromiso arancelario (caso del Brasil}- cuya impor

tación para el abastecimiento de materias está facilita-
lf< 

da con un desarme arancelario total y cuya desgrava- IJ 
ción a la exportación, en razón a impuestos más o Í 

I! 
menos f'ljos o controlados, se eleva a más del 40%. 1 

Reenfrentamiento con la competencia exterior italia- ¡ 
na cuya industria ha conseguido, al márgen de ayudas 

1 

fiscales, un apoyo indirecto del J. C.E. (Instituto del 

Calzado Europeo) y una coordinación o permutación 

t de impuestos sociales". 
k...'------------~ ==== = = == -::::._::::;;_;;::::;;;j, 

Crisis del calzado. Crisis al cuadrado. 

"En la actualidad no hay país del Este o del " ~ 

Oeste, llamado socialista o capitalista que escape a la 

crisis económica ( .. ) La crisis económica afecta -se 

refiere al calzado- en los términos que afecta a la 

mayoría de los sectores, pero además se resiente por 

1 factores que no dependen de hechos y cifras generados 

J por la economía española: el mercado internacional y 

la influencia en el mismo de países competidores 

(Taiwan, Corea del Sur, España, Brasil, Japón, 

China, Polonia, Checoslovaquia, Italia y Hong 

Kong) . Desconocer la evolución reciente del mercado ~ 

internacional, su dinámica actual, las estrategias de X 

otros países productores, etc. puede llevar a plantear 

~ erróneamente las medidas económicas y políticas nece

L sarias para el sector. Las cifras hablan por sí so~as. 

Fuente: J.M. Bernabé y M,A. Fabra. "Crisis del calzado: crisis al 
cuadrado", Revista Festa 79, Petrer. 



¡ 
· Carto0ra{ía en un mapa mun~i los países competí-. 

¡ 

~ores con lspaña en la in~ustría ~el calza~o 4ue son1 

, mencíona~os en los ~ocumentos 14, 1 S y 16. 

La crisis tuvo consecuencias en diferen

tes campos de la vida local. Desde el punto de 

vista demográfico a partir de 1973 se inicia en 

Petrer un cambio de tendencia demográfica al 

pasar de una fase de crecimiento poblacional a 

otra de estancamiento e, incluso, de recesión. 

Asímismo, el debilitamiento de la inmigración* 

es palpable por el reducido número de personas 

que llegan a Petrer durante esa década. 

Desde el punto de vista económico es 

evidente que la crisis creó dificultades serias a 

una serie de empresas que, al no poder hacer 

frente a la misma, se vieron abocadas a la quiebra 

o a la tramitación de expedientes de crisis con el 

consiguiente aumento de las cifras de paro. 

Desde el punto de vista social existe cierta 

relación entre la crisis del calzado y las tensiones 

sociales que, durante la década de los setenta con

movieron la vida petrerense -y también la de otras 

ciudades de la comarca- y cristalizaron de mane

ra especial en la huelga de septiembre de 1977, 

que daría origen al fenómeno social conocido con 

el nombre de "Movimiento Asambleario". 

111. EL MOVIMIENTO 

CIUDADANO ~-----~--"'~~~,-,-==~ ,,.,., ·-----~-~~-~ 

Es importante, a la hora de analizar la 

realidad social de un lugar y de una época, más 

en período de crisis económica o en fase de cam -

bio político, como es ésta que estás estudiando, 

el descubrir y definir el papel de la sociedad civil 

a través de la acción difícil y comprometida de 

los denominados movimientos sociales*. 

Las manifestaciones y concentraciones multitudinarias 

fueron numerosas entre 1973 y 1979. 

En Petrer florecieron durante estos críti

cos años de crisis y de cambio -al igual y en con 

sonancia con los surgidos en otras ciudades 

industriales cercanas, caso de Elda- movimien

tos sociales que, con sus programas reivindicati-
' 

vos y su lucha comprometida, contribuyeron al 
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hundimiento de la dictadura* y facilitaron la 

transición a un régimen democrático. De aquí 

que es un deber de gratitud histórica recordar

los como modelo y ejemplo en la lucha que este 

pueblo tuvo por la conquista de las libertades. 

Ellos fueron verdaderos artífices y protagonistas 

en la denominada transición a la democracia*. 

EL CONTEXTO HISTÓRICO 

ESTATAL Y MUNICIPAL. 

Se denomina movimiento ciudadano al 

conjunto de personas que viven en el seno de 

una ciudad o pueblo y se unen y organizan para 

dar respuestas y soluciones a los problemas del 

espacio urbano en el que viven. Pueden ser 

desde problemas urbanísticos hasta culturales y 

-en aquel momento de dictadura- de exigencia 

de libertades. 

Se daban tres circunstancias a nivel del 

estado español que pueden explicar la aparición 

de los movimientos ciudadanos. En primer 

lugar, la dictadura* franquista está agonizante y 

debilitada, al mismo tiempo que surgieron per

sonas y grupos que luchan contra ella, bien a 

partir de las escasas posibilidades que la legisla

ción permite -como es la posibilidad de crear 

Asociaciones de Vecinos-, bien desde el anoni

mato de la clandestinidad. En segundo lugar, a 

la muerte de Franco se instaura un régimen polí-
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tico (1975-1976) que es una prolongación del 

franquismo* y que, por lo tanto, se resiste a abrir 

las puertas a una fuerza social irresistible que 

aboga por la democracia y la libertad. Y, por últi

mo, entre 1977 y 1979 aparece un sistema demo

crático al que, cual criatura recién nacida, le 

cuesta adaptarse a los nuevos aires de libertad y 

participación popular. 

Las asociaciones de vecinos lucharon contra el Jran

quismo y por una mayor calidad de vida . 

En cuanto al contexto municipal, hay que 

tener presente que Petrer ha crecido de forma des

mesurada, sin planificación ni racionalización 

urbanística, guiado por la espontaneidad o la 

especulación. Se trata de un pueblo que se ha visto 

sacudido por una inmigración de fuerte intensi

dad que ha supuesto la existencia de un notable 



crecimiento de ciudadanos petrerenses, sin haber

se creado, de forma paralela, una infraestructura 

adecuada de servicios municipales que pudieran 

responder satisfactoriamente a la demanda social 

de la nueva ciudadanía. A la vez, se organizan una 

serie de personas y grupos que sienten la necesidad 

de crear nuevas plataformas de acción -nuevas 

asociaciones- que faciliten ese cambio necesario. 

En este contexto estatal y municipal ger 

mina y se desarrolla la semilla del movimiento 

ciudadano. La planificación urbanística, la sani

dad y la educación fueron los campos de actua

ción elegidos por el movimiento ciudadano de 

Petrer, bien actuando como Asociaciones de 

Vecinos en pro de un urbanismo más racional y 

más al servicio de la ciudadanía, con más jardi

nes y más colegios, bien formando parte de una 

coordinadora comarcal que unificaba y promo

vía la lucha de otros pueblos y ciudades, como 

Elda y Monóvar, en pro de una infraestructura 

y unos servicios sanitarios más eficaces. 

:3.2.: ¡MÁS ZONAS VERDES!. 

En los años 70 Petrer iba creciendo 

urbanísticamente. Estos eran los ejes de ese cre

cimiento: La prolongación por el camino de 

Salinetas animando el desarrollo de los inci

pientes barrios de Salinetas e Hispano

América; la concreción del asentamiento mar-

ginal de San Rafael; la configuración del 

Polígono industrial de "El Guirney", junto al 

barrio de la Paz. Pero el hecho urbano de mayor 

relevancia fue el desarrollo ascendente del 

barrio de La Frontera que en 1975 había defi

nido perfectamente la avenida de Madrid y se 

extendía en torno a la carretera de Petrer, confi 

gurando las primeras manzanas del populoso 

barrio de La Cruz. 

El barrio del Guirney es ejemplo de los 

prohlemas urbanfíticos de lm zonm obreras.· 

Este crecimiento no fue racional y plani 

ficado ya que no existía en el Ayuntamiento plan 

alguno de ordenación urbana. Las primeras nor 

mas subsidiarias de planeamiento urbanístico 

fueron aprobadas en el Pleno celebrado el 17 de 

Marzo de 1977 y se trataba de normas, no de un 

Plan completo. 
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Haz una reJacdón cuyo título sea 11 tí manteni

miento Je la duJaJ es responsa/:,i/íJaJ Je t0Jos11
• 

· cProcura incluir la hiswría Je/ movimiento ciu-
¡ 

JaJa11tJ Je cPetrer Je una forma creativa y PrigínaL 

Esta falta de planificación se dejaba tras

lucir en el hecho de que en Petrer se diera una 

notable ausencia de espacios verdes, así como 

una significativa falta de infraestructuras y ser

vicios orientados al bienestar de la ciudadanía, 

como la recogida de basuras, el alcantarillado, la 

limpieza y asfaltado de las calles o el tráfico, 

entre otros. Cosa que reconoce Pedro Herrero, 

alcalde de Petrer en 1973: ''Petrel, como la mayo

ría de los pueblos industriales que han crecido urba

nísticamente a ritmo tan vertiginoso sin haber 

tenido antes un plan general de ordenación urbana, 

adolece de falta de zonas verdes". 

Paralelamente a este crecimiento urba

nístico, con el afloramiento de toda una serie 

de problemas, van surgiendo en la segunda 

mitad de la década diversas Asociaciones de 

Vecinos -se pueden citar, entre otras, las de La 

Frontera, la del Barrio de San Rafael, la de 

"Pablo Picasso" en el barrio de Salinetas, la de 

"Miguel Hernández" en el casco antiguo o la 

del Guirney- que se plantean como objetivo 
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dar respuesta adecuada a toda esta problemáti

ca urbana que afecta a la vida de los habitan

tes de sus respectivos barrios. Así lo expresa, 

entre otras, la Asociación de Vecinos Miguel 

Hernández: "A.ctualmente, uno de los problemas 

más importantes con que nos encontramos en el 

barrio es el proyecto de asfaltado de calles (. .. ) En 

el barrio nos son necesarios otros servicios como: 

un colegio para párvulos, una guardería, zonas 

verdes y deportivas, y es necesario que el servicio 

de limpieza mejore en la recogida de bdsura y 

limpieza de las calles". 

LA LUCHA CIUDADANA POR LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA. 

Entrevista al alcalde de Petrer en el año 1973. 
¡- -
! Pregunta: ¿Por qué se mantiene a más del 

50% de los niños que asisten a clase en locales mal 

acondicionados y el nuevo grupo escolar '.'Reyes 

Católicos" permanece cerrado después de haber sido 

terminado hace casi un año? 

j Respuesta: En primer lugar no nos gusta y 

l
í comprendemos que los locales habitados ni reunen las 

condiciones necesarias ni son aptos para impartir 

correctamente la enseñanza, pero esta ha sido una fór-

mula puente que, con todos sus inconvenientes, ha sido I ¡ mejor que mantener los niños en la calle". 
L -------- - -=""'======-=~=;:;::::=-~--' 

Fuente: "Entrevista a Pedro Herrero, alcalde de Petrer", revista 
Fiestas, Petrer, 1973. 



Historia del Colegio Público Primo de Rivera. 

''Lo situo desde mediados de los aiíos 50 hasta .. ., ··1 

alrededor del 7 5 (. . .) Las infraestructuras se resienten 

y una de ellas es la escolar. La escolarización y la pre

visión para la creación de nuevas unidades escolares es 

una batalla permanente. Las aulas admiten niños 

continuamente y todas ellas pasan de 40 alumnos, que 

es el máximo que f1ja la ley. 
¡ 

En el grupo escolar Primo de Rivera se ocu- ;. 

pan todos los lugares vacíos y se recurre a la busca de ; 

locales aislados que se alquilan y se ocupan. Falta 

material y faltan maestros". 

"·· < • ·--~ 

Fuente: J .J . Navarro, "Historia del Colegio Primo de Rivera•::~~: fs~ 
ta Festa 86, Petrer. 

f 

; Después de leer los documentos 20 y 21, explica las ¡ 
' ' 
'. deficiencias de la educación púlbica que denuncia- '. 

ban las Asociaciones de Vecinos. 

Las diferentes Asociaciones de Vecinos 

no cejaron en su empeño de cambiar la deterio

rada realidad de la educación pública. Con tal 

propósito, presionaron a las autoridades munici

pales hasta ver cumplidos sus derechos de poder 

disfrutar de una educación para todos los niños 

y en unas condiciones mínimas de calidad. Fruto 

de este esfuerzo fue el lograr del primer ayunta

miento democrático elegido en 1979 la cons-

1 

trucción e inauguración en septiembre de ese 

mismo año de dos nuevos colegios públicos, "La 

Foia" y "Virrey Poveda". 

El colegio público de La Foia empezó a funcionar en 

septiembre de 1979. 

COORDINADORA COMARCAL 

POR LA SANIDAD PÚBLICA. 

La sanidad fue otro de los campos de lucha 

del movimiento ciudadano de Petrer y de otros 

pueblos de la comarca, dado que las deficiencias en 

el servicio sanitario no sólo afectaban a la locali

dad, sino que las consecuencias se dejaban sentir a 

nivel de comarca. (Documento 23). 

Ante la negativa situación sanitaria que 

afectaba igualmente a Petrer, Elda y Monóvar, 

las diferentes Asociaciones de Vecinos de los tres 

pueblos crearon una Coordinadora Comarcal 

cuyas reivindicaciones fueron dos: la implanta

ción de un servicio de urgencia digno ( obtenido 
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el 4 de junio de 1977) y la construcción de un 

hospital comarcal en Elda, provisto de los sufi

cientes medios y con las máximas especialidades 

posibles (construido en 1980). 

Petición de la Mancomunidad de Elda-Petrer 

para cubrir las deficiencias sanitarias en Petrer. 

"La Mancomunidad intermunicipal de E/da-Petrel y 

su comarca ha pedido al Ministerio de Trabajo la I 
inmediata creación de un servicio especial de urgencias 

que atienda a ambas localidades. Razones que da la 

Mancomunidad: 

En la citada ciudad (de 21.000 habitantes) 

existen seis plazas de médico de zona, de las que hay 

,r una vacante desde su creación hace cinco años. 

Asimismo, existen dos plazas de pediatras de las que 

, una también está vacante desde su creación, hace una 

decena de años. 

Petrel cuenta con cerca de 7. 000 titulares de car

tillas, por lo que, al rebasar las S. 000, le corresponde de 

manera legal un servicio de urgencias. 

Se denuncia la falta de Casa de Socorro o cual

quier clase de centro de urgencia de Petrel". 

Fuente: Periódico Información , 25 de febrero de 1977. 

Para ello se emprendieron acciones por 

parte de las Asociaciones de Vecinos de Petrer y 

del movimiento ciudadano de la comarca con vis

tas a la conquistas de esas justas reivindicaciones : 

- 6 de Julio de 1977: Manifestación del 

Movimiento Obrero y Ciudadano de Elda y 

Petrer con cerca de 25.000 personas. 

- Enero de 1978: Las Asociaciones de 

Vecinos de la comarca crean una Comisión de con-
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trol y gestión del futuro Hospital Comarcal, por la 

cual pretenden informar a todos los pueblos de la 

zona del Vinalopó sobre la marcha de las obras y 

las condiciones en que éstas se llevan a cabo_. 

Celebración, promovida por la 

Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de 

Elda y Petrer, de una mesa redonda en la que 

algunos parlamentarios de la provincia y repre

sentantes de la Administración se pronuncian 

sobre el tema de la residencia hospitalaria. 

- 26 de Julio de 1978: Manifestación con

vocada por el Movimiento Obrero y Ciudadano 

bajo el lema: "Por una seguridad social más justa ". 

Participaron más de 20.000 personas. 

1 

I 
lk........ 

Cartel convocando a una manifestación en 

Elda organizada por la Coordinadora 

Comarcal por la Sanidad Pública. 

·Ciudadano. 
. . . •' . . . . . 

Acude a la · Manif eslación Legal 
· (Áulorlzada por el Goblerno CMI) · · 

,. Que ··hará el siguiente recorrido: 
Co'n,.ienzo ~n ·1 .. puerta del Amb .ula.torio, Padre 
Ma:nión; Gni.n Av~id.11 , Reyes Católico,, General 
Moscardó, Gral. Yarda, J. M.• Pemán, RamónGo<áé, . 
. Martínez Anid~ para. finilizar . eri la Plaza . Cutelar. · 

o ·urante el recor:rido se pronunciarán en 
· · · . . voz alta esta~ consignas . ·.· . · 

· :Ou~rémos seguridad .. No lnsegurldad; ·. 
.. óuerertios soludones. No . evaslones.-

Q 1,Je re m_ os respórtsábíes: 

. Por JJna seguridad mejor · . 
te esperamos .el MIERC _OLES · 

Día 6 -de Ju-lio - 8- tarde · 

· ·AC-ÚD E, esperamos tu apoyo 
- - · . . . - . 



El 4 de Junio de 1977 se puso en marcha 

el Servicio Especial de Urgencia en las condicio

nes exigidas por las Asociaciones y el 30 de 

Agosto de 1978 se adjudicó la construcción del 

Hospital Comarcal, terminado dos años después. 

25.000 manfestantes pidieron una mejor seguridad 

social en la comarca el 6 de Julio de 1977 . 

: ó(epresenta en un cómic la luclta Je/ Mtovimíenfd, 

CiuJaJano Je tfletrer Je los años setenta. Elabora una' 

serie Je viñetas 4ue plasmen Je moJo p/iistico g artís-
r 

· tico los aspecws urbanístico, eJucativo g sa11ít1mo. 

IV. EL MOVIMIENTO 
ASAMBLEARIO DE 1977 

f4.1. ] ¿QUÉ FUE EL MOVIMIENTO 

. ASAMBLEARIO? 

El Movimiento Asambleario ha sido la 

más original e importante acción de masas de la 

historia obrera de Petrer en unión con Elda y 

otras muchas ciudades zapateras -Elche, 

Villena, Almansa ... - . 

Fue una huelga* convocada en septiem 

bre de 1977 que surgió en torno a la negociación 

del convenio* de la industria del calzado. Duró 

dos semanas y en ella se movilizó la casi totalidad 

de obreros de las grandes ciudades zapateras, 

siendo un acontecimiento que, por uno u otro 

motivo, afectó al conjunto de la población de las 

mismas y tuvo eco en todo el Estado Español. 

Pero fue una huelga especial porque implicó a 

muchas ciudades importantes, como las ya cita

das; porque movilizó a toda la clase obrera de 

dichas ciudades y despertó la solidaridad de los 

obreros del resto de España que vieron con 

admiración esa lucha; y porque fue una expe

riencia llena de creatividad, enormemente parti

cipativa y vivida con mucho espíritu solidario. 

Estas cualidades -originalidad, p'artici 

pación y solidaridad- hacen de este movimien

to una experiencia singular en la historia del 
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movimiento obrero de Petrer y de la comarca. 

Constituye un modelo especial de lucha obrera, 

circunstancia que conviene recordar hoy, no 

sólo como recuerdo histórico, sino también 

como lección a aprender y especialmente en las 

circunstancias actuales en las que predomina 

bastante más la apatía, el conformismo y las 

actitudes egoístas e insolidarias. 

La organización de esta huelga se articu

ló básicamente sobre dos ejes: Las asamblea y las 

comisiones de trabajo. 

A. Las asambleas. 

La asamblea era la pieza fundamental 

sobre la que descansaba y pivotaba toda la vida de 

este movimiento, por eso se le llama asambleario. 

Había asambleas de empresas, en las que los 

representantes de los obreros de las mismas dis

cutían los problemas que iban surgiendo. Había, 

igualmente, asambleas de delegados de los dife

rentes pueblos afectados que se reunían normal 

mente en Elda -en el local de la Asociación de 

Vecinos de "La Tafalera"- con el fin de coordinar 

la marcha de la huelga. Pero, sobre todo, existía -y 

éso es lo más significativo y original- una asam

blea general, de carácter abierto y muy dinámica, 

enormemente concurrida de gente, en la que se 

votaba a mano alzada todas las decisiones, después 

de haber escuchado las intervenciones de cuantos 
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asistentes quisieran sugerir algo. Se celebraba dia

riamente en el Polideportivo Municipal de Elda o 

en el Campo de Fútbol de esta misma localidad. 

ti})~@~ 
Asamblea general en el campo de fútbol de Elda 
durante los días de huelga del verano de 1977. 

IE. Las comisiones de trabajo. 

Otro rasgo original de organización fue

ron las comisiones, a las que se apuntaban todas 

aquellas personas que estaban dispuesta a cola -

borar. Entre ellas, éstas son las más dignas de 

recuerdo: 

- Comisión de información y propaganda. 

Su misión era confeccionar e imprimir diaria

mente un boletín informati vo. Era un ejemplo 

de "prensa obrera" puesta al servicio de una clase 

obrera en lucha a través de una huelga*. 

- Comisión de la caja de resistencia. Estaba 

formada por aquellas personas que voluntaria

mente se prestaban a recorrer toda la geografía 

española, con el fin de aportar información y 



recaudar fondos para el mantenimiento de los 

huelguistas. 

- Comisión de fiestas. Se encargaba de 

organizar festivales para recaudar fondos y man

tener a la gente distraída mientras estaba reuni

da en asamblea en el campo de deportes espe

rando notícias acerca de la marcha de las nego 

ciaciones del convenio*. Era Una forma de dar 

vida a lo que en la historia del XIX había sido "la 

cultura popular". 

Existían otras com1s10nes como las de 

solidaridad y ayuda a las familias, la de transportes 

o la de limpieza, encargada de limpiar cada día el 

estadio de fútbol, una vez celebradas y conclui

das las Asambleas Generales. 

Bono de ayuda y solidaridad con los obreros en 

huelga del Movimiento Asambleario. 
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CC. Participación democrática. 

Además . de su carácter asambleario, este 

movimiento fue muy participativo, en el sentido 

de que intentó funcionar buscando siempre el 

máximo de participación y protagonismo de las 

personas con el fin de hacerlo lo más democráti

co posible. Así, por ejemplo: 

- Recogieron unas 1.500 encuestas que 

expresaban la opinión de las diferentes e~presas 

que aglutinaban 40.000 trabajadores del sector. 

- Los representantes de las empresas 

eran elegidos de entre los trabajadores de las 

mismas y de ellos, también por votación, salían 

los delegados de los pueblos. 

- La comisión negociadora del convenio, es 

decir, las personas que tenían que reunirse con la 

parte empresarial para la elaboración de los 

acuerdos, era elegida por las asambleas de repre

sentantes en proporción al número de trabaja

dores de cada localidad. En concreto, Petrer dis 

ponía de dos representantes en esa comisión. 

- En las asambleas generales todo aquel 

que lo deseara podía salir y expresar lo que esti

mara oportuno. Las decisiones en las asambleas 

generales se tomaban con la votación de todos 

los presentes a mano alzada. 

- Las personas que lo deseaban podían 

participar en cualquiera de las muchas comisio

nes que existían. 
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A/macen donde se repartía comida para las familias huelguistas de Petrer y Elda. 

~ 
~ 

¡.;::: - .--····· .-·· 

]D). Solidaridad obrera y ciudadana. 

Este movimiento social* fue profunda

mente solidario. Se nota en la colaboración de 

muchas personas que ofrecieron su tiempo y sus 

bienes en favor de la lucha. Y en las donaciones 

que se hicieron -incluso dueños de tiendas y 

comerc10s- para contribuir a la ayuda de las 

familias. 

La comisión de solidaridad se responsa

bilizaba de proporcionar ayuda económica a 

aquellas familias más necesitadas. A las familias 

les entregaban, no dinero ni alimentos, sino un 

bono que podían canjear por alimentos en los 

sitios adecuados para tal fin, como eran los loca

les de las Asociaciones de Vecinos. 
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La comisión de transportes estaba for

mada por personas voluntarias que aporta 

ban sus propios coches con el fin de ir a reco 

ger las diferentes ayudas que se ofrecían. Unas 

eran en metálico, otras lo eran en especie 

(arroz, patatas, pollos ... ). Una vez las recogí 

an, las llevaban a un almacén central donde las 

depositaban debidamente ordenadas y regis 

tradas. De allí se distribuían a los diferente .s 

almacenes situados en los barrios, normal 

mente en los locales de las Asociaciones de 

Vecinos. Los trabajadores y las familias nece 

sitadas que disponían de los bonos iban a estos 

almacenes para canjearlos por los diferentes 

productos. 



4.2 ~ CAUSAS DEL MOVIMIENTO 

1 ASAMBLEARIO. 

Para entender las causas del movimiento 

asambleario hay que tener en cuenta el contexto 

histórico de la época. Se estaba en una fase de 

transición política con claros residuos del fran 

quismo* todavía influyentes en el sistema polí 

tico e incluso en la misma sociedad. Se daban 

verdaderas lagunas democráticas por cubrir. El 

sindicalismo, aún no declarado legal, está en una 

fase de consolidación y de adaptación al nuevo 

marco de apertura y libertad política. Y, final

mente, la sombra de la crisis económica de 1973 

aleteaba sobre la economía con fuertes tasas de 

desempleo y recesión industrial. 

En este contexto político, social y econó

mico surgió el movimiento asambleario de 

Petrer y Elda. Pero hay que dejar claro que no 

fue algo espontáneo, ya que fue fruto y resultado 

de una larga experiencia de lucha contra el fran

quismo que muchas personas, asociaciones y 

grupos de estos pueblos llevaban desde finales 

de los sesenta y comienzos de los setenta. 

También hay que contar con otras 

variables que motivaron la gestación del 

movimiento asambleario. Los acontecimien

tos habidos en Petrer, al igual que en Elda, de 

lucha y protesta contra la situación social y 

política, destacando entre todos ellos la gran 

rl~ 
..,,., ..... , .. ,,, .... , ........ ,, ..... 1 .. 3 ... _,._,,;. ... , ., . ,, 

1 
1 
(í{elaciona y explica ~etalla~amente las siguientes 

pare;as ~e conceptos: 

- Htovimiento Asambleario con clase obrera. 

- Huelga con Htovímíento Asambleario. 

- Anti/ram¡uismo con Htovímineto Asamblearío. 

manifesción conjunta de ambos puebJos en 

febrero de 1976 en la que tuvo lugar la absur

da y violenta muerte de Téofilo del Valle, veci

no de Elda que participaba en la manifesta -

ción, a cargo de la temida y temible policía 

del régimen franquista. Se trataba de la pri

mera víctima política de la monarquía recién 

restaurada. 

La negociación del convenio* del calza

do de 1977 sirvió de detonante para abrir la 

"Caja de Pandara" de todas las energías y aspira

ciones de libertad y cambio. A la vez, el no reco

nocimiento por parte de la patronal de la comi

sión negociadora del convenio que había sido 

creada al márgen del sindicalismo vertical fran -

quista todavía vigente y la tensa situación pro

vocada en Elche, harían que entre el 24 de agos

to y el 3 de septiembre de 1977 los trabajadores 

del calzado de Petrer y Elda estuviesen en huel

gi:, expandida al resto de poblaciones zapateras 

de Alicante y Albacete. 
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4.3. EFECTOS Y CONSECUENCIAS. 

A la hora de hacer balance de esta expe

riencia hay que tener en cuenta que unas cosas 

se lograron y otras quedaron como reivindica

ciones no alcanzadas. 

Del lado negativo cabe resaltar que no 

todas las personas y los grupos que participaron 

veían las cosas del mismo modo, sino todo lo 

contrario; tenían visiones distintas e incluso, en 

ocasiones, opuestas. La uniformidad en ningún 

momento existió y la unidad de la clase obrera a 

veces se dió y en otras faltó, de manera especial a 

la hora de decidir el fin de la huelga. Aunque 

mayoritariamente se optó por la incorporación 

al trabajo, hubo fuerzas sindicales y políticas que 

estuvieron en contra. 

Desde la mirada de lo positivo hay que 

mencionar que fue una lucha que contribuyó 

enormemente a que los obreros de Petrer y del 

resto de pueblos que participaron en ella apren

dieran lo que significa tener conciencia de clase 

obrera*. En segundo lugar, se desarrolló un 

modelo de participación popular activa, solida

ria, lúdica, pacífica, de masas, con una impor

tante movilización de la clase obrera. Y se con

solidó una plataforma de acción y de coordina

ción de cara a seguir afrontando otros retos de 

lucha en el futuro. 

28 

!@estaca los ~os aspectos principales 4ue más te 

hayan llama~o la atención o te hayan gusta~o ~el 

HfoDimiento Asamblearío ~e 19 7 7 y ~í por t[ué. 

¿crees 4ue sería posible hoy repetir esa experien

[cía?. (í(azona tu respuesta. 

El movimiento obrero, solidario y pacífico, 

despertó la conciencia de la clase obrera. ·. 

COMPANERO 
El sector del calzado 

está en huelga 

SOLIDARIDAD MORAL Y 

ECONOMICA CON NOSOTROS 



V. LA OPOSICIÓN AL 

RÉGIMEN FRANQUISTA 
(1973-1976) 

La historia política de Petrer que vamos 

a estudiar comprende sólo siete años, desde el 

año 1973 en el que tiene lugar el atentado contra 

el entonces Jefe de Gobierno, almirante Carrero 

Blanco -inicio de la rápida agonía del franquis

mo * - , hasta 1979 en el que se celebran las prime

ras elecciones municipales democráticas y se 

instala el primer ayuntamiento petrerense desde 

los tiempos de la segunda república española. 

Esta historia has de situarla dentro de la reali

dad política que en ese mismo momento va 

teniendo lugar en toda España: el final del fran

quismo y la transición a la democracia. 

A grandes rasgos estos años claves de 

nuestra historia, de 1973 a 1979, se pueden 

enmarcar en dos fases. Una, denominada, "la 

agonía del franquismo" o "el final del Jranquismo". 

Esta fase abarcaría desde el 73, año del atenta

do de Carrero Blanco, pasando por la muerte 

en noviembre del 75 del general y dictador 

Franco y culminando en el 76 con la dimisión 

de Arias Navarro, el presidente de Gobierno que 

fue nombrado por Franco tras el atentado de 

Carrero Blanco. La segunda fase comprende 

desde el 76 al 79 y se denomina "Fase de transi

ción a la democracia", así llamada porque durante 

ella el nuevo Jefe de Gobierno nombrado por el 

rey, Adolfo Suarez, partiendo de la misma lega

lidad franquista, impulsó una reforma política 

que hizo posible desmantelar el sistema político 

del franquismo y preparar el acceso a la demo

cracia* mediante la legalización de los partidos 

políticos y la celebración de elecciones libres y 

democráticas en Junio del 77 -se trataba de las 

primeras que se celebraron en España desde la 

Segunda República*-. 

r!})~ ~@ 
A la izquierda el almirante Carrero Blanco, 

presidente del gobierno franquista, 
asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973. 

A la derecha Carlos Arias Navarro, sucesor de 

Carrero Blanco en la presidencia del gobierno. 

~.•,· ·.-.-.;•,···.·.·-.• .. - ·.·.·· .·' J , • . 
I_ ._'·t~~~ --
:. } ·'Ji. 
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Tras el atentado de Carrero Blanco en 

1973, el régimen franquista empezó a agonizar, 

tanto desde el punto de vista físico, con la muerte 

de Franco, como desde el punto de vista político. 

Las movilizaciones populares ciudadanas, el 

movimiento obrero y la reorganización de los sin

dicatos, el movimineto universitario, los partidos 
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políticos clandestinos e incluso parte de la bur

guesía española, apostaban por un cambio del 

escenario político. Su lucha también se hizo evi

dente en Petrer. B. Navarro Poveda y A. Bernabé 

Pérez , en su artículo ':Aproximación histórica a la 

actividad clandestina bajo el Jranquismo en Petrer 

(1950-1975)"aportan información básica sobre la 

oposición en Petrer. 

: (í{epresenta ~e una forma grd/íca (Nlmi0 sím6ol0' 

, ctfmíc ... ) una manera Je luchar contra un régimen1 

· JictaftJriat auftJrítarío JI represivo como era el /ranJ 

;4uismo. fxplica JI comenta lo que Itas representaJo. 

'5j_~ : LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 

PETRER. 

Partido Comunista de España ( P.C.E.). 

A nivel de Estado existía una serie de 

fuerzas o partidos políticos, 

unos con mayor implantación 

que otros. Quizás era el 

P.C.E. el que estaba más arrai

gado en los círculos sociales de 

intelectuales y obreros. 

Dicho partido tenía militantes en Petrer 

desde la década de los 50. Precisamente en el 
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año 1970 se celebró en la casa de campo del 

"Metge", en el Almortxó, -lugar donde estaba 

escondido el aparato de propaganda-, una reu

nión provincial del P.C.E., en la que se reestruc

turó el Comité. Un dato a tener en cuenta fue la 

detención por la policía del régimen franquista, 

con el consiguiente encarcelamiento, de algunos 

militantes comunistas de Elda y Petrer, hecho 

que obligó a una militancia más clandestina. No 

obstante, el partido siguió su labor de propagan

da y de organización de grupos de estudio del 

marxismo. Fue a finales de 1975 cuando el PCE 

de Petrer aumentó el número de militantes. 

Partido Socialista Obrero Español ( P.S.Ó.E.). 

Esta fuerza política no disponía, por 

entonces, de una organización 

política sólida y estable, redu

ciendo su presencia más bien a 

un pequeño núcleo de perso

nas y de familias que seguían 

1 
PSOE 

manteniendo viva la llama de la oposición al 

régimen franquista. 

Su presencia y su influencia en Petrer 

comenzó a sentirse más a raíz de la celebración, 
\ 

en el año 197 4, del XIII congreso del PSOE en 

la ciudad francesa de Suresnes, donde fue elegi

do como nuevo Secretario General de todos los 

socialistas Felipe González. De hecho, fue a 

finales del 75 y principios del 76 cuando el 



PSOE comenzó a orgamzarse en Petrer, 

ampliando su afiliación y su base de influencia, 

labor que se traduciría más tarde en la victoria 

que obtuvieron en las primeras elecciones muni

cipales celebradas en 1979. 

Partido Socialista Popular ( P.S.P. ). 

Este partido, lide

rado a nivel nacional por 

el profesor Tierno 

Galván, tuvo también su 

presencia activa en Petrer 

desde el año 75-76, aun 

que su influencia se redu

jo más bien al campo de la 

cultura. 

Movimiento Comunista de España (M.C.E.). 

Este pequeño partido se introduce en 

Petrer a mediados de 1973. 

Sus militantes tuvieron una 

presencia activa en el mundo 

obrero y sindical, contribu

yendo algunos de sus miem

bros a la fundación de 

Comisiones Obreras a nivel de Elda y Petrer. Su 

periódico se llamaba "Servir al pueblo". 

Se situaban a la izquierda del PCE, al 

que acusaban de haber traicionado a la clase 

obrera por su política de pactos y alianzas con la 

burguesía. Para este partido el objetivo era aca

bar con la dictadura* e instaurar una república* 

popular que satisficiera los intereses de la clase 

trabajadora y opinaban que eso, en las circuns 

tancias de entonces, era posible a través de un 

levantamiento popular. 

Frente Revolucionario Antifascista y 

Patriótico (FRAP). 

Se trataba de un partido muy minorita 

no que formaba parte del P.C.M.L. (Partido 

Comunista Marxista-Leninista), que defendía 

formas de acción violenta para derribar al régi 

men franquista. Su presencia en Petrer duró sólo 

unos pocos meses. 

Organización Revolucionaria de Trabajadores 

(0.R.T.). 

Fue un partido cuya existencia en Petrer 

tuvo un carácter de propaganda más que de mili

tancia, ya que su influencia se limitaba al repar

to entre los trabajadores, por parte de militantes 

venidos de Murcia y Cartagena, de su periódico 

''En lucha". 

Acción comunista (A.C.). 

Era éste un grupo, de tendencia trostkis 

ta y anarquizante, que contaba con escasa mili

tancia en Petrer. Su mayor presencia e influencia 

la tuvo en Elda. 
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La lucha y oposíción al fram¡uismo fue una activí

~a~ clan~estina. ¿Qué entien~es por activi~a~ clan

~estina? üPor 4ué razones crees tú 4ue fue clan~es

tina? ¿Qué riesgos suponía la clan~estini~a~?. 

5.2. LA OPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 

SOCIALES Y CULTURALES. 

Se trata de grupos que se organizaron a 

nivel local, algunos prohibidos por el régimen, 

cuyos objetivos eran profundizar en el estudio de 

temas políticos y sindicales y tratar de difundirlos 

lo más posible con el fin de colaborar a la caída de 

la dictadura. Unos funcionaban dentro de la 

misma O.J.E. -Organización Juvenil Española-, 

donde, a pesar de estar oficialmente dirigida y 

controlada por el régimen franquista, fue para 

algunos jóvenes de Petrer semillero de inquietu

des políticas y una avanzadilla de formación ide

ológica en pos de las libertades. 

Otros operaban en el Club de la 

Juventud, promotor de numerosas actividades 

culturales. Otros, como Exeo, ponían más bien 

su acento y su lucha, de carácter nacionalista, en 

la defensa de nuestra lengua y cultura. Había 

otros que mantenían contactos con la JOC y la 

HOAC -organizaciones obreras cristianas-. 
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El grupo cultural Exeo difundía la 

identidad nacional del País Valenciano. 

Algunos de estos grupos sintieron la 

necesidad de unirse para coordinar más eficaz

mente sus actividades dando origen en 1973 a 

Tribuna Popular. El objetivo de este 'nuevo 

grupo o asociación petrerense era dotarse de un 

medio de expresión que sirviera como vehículo 

de propaganda e información entre los trabaja

dores y para la creación y extensión del sindicato 

Comisiones Obreras. Así nació el periódico 

Unidad Obrera. Se publicó de Enero a noviem

bre de 1974. Se puede afirmar que fue, segura 

mente, el primer periódico clandestino que se 

hacía y repartía en Petrer y comarca desde la 

guerra cívil. Desde sus páginas se trataban tanto 

temas políticos como otros relacionados con las 

detenciones -en abril del mismo 197 4- de mili

tantes del PCE de Petrer y Elda. Asímismo se 



abordó la temática, importante por aquel enton

ces, de la reestructuración salvaje que se preten

día dar a la industria del calzado. 

Número 1 del periódico Unidad Obrera publicado 

clandestinamente en Petrer durante 1974. 
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LA JUNTA DEMOCRÁTICA Y LA 

l PLATAFORMA DE CONVER-

GENCIA DEMOCRÁTICA. 

Se trata de dos grandes asociaciones que 

surgieron, en el seno de la oposición al franquis

mo, que pretendían aglutinar y conjuntar la 

lucha de las fuerzas antifranquistas existentes en 

el Estado Español. Ambas tuvieron sus mani

festaciones en Petrer. 

A comienzos de julio del año 7 4, con 

Franco en su máxima gravedad, se constituyó en 

París la denominada Junta Democrática, forma 

da por el PSP, el PCE, el Partido de los 

Trabajadores de España, el Partido Socialista 

Andaluz, Comisiones Obreras y algunas perso 

nalidades independientes. Se trataba de un 

intento de unificar en un órgano común a todas 

aquellos que luchaban contra la dictadura fran

quista y apostaban por la instauración de la 

democracia en España. 

Para apoyar esta Junta se fueron for 

mando diversas juntas de carácter regional y 

local. Así, en octubre de 1975, se creó la Junta 

Democrática de Elda y Petrer. Fue un aconte

cimiento muy importante para estos do .s pue

blos, ya que se llegó a aglutinar cerca de 300 

personas de distintas profesiones, edades e 

ideologías . 

En julio de 1975 se constituyó la 

Plataforma de Convergencia Democrática 

cuya intención era conjuntar y planificar los 

esfuerzos en la lucha contra el franquismo. El 

manifiesto fue suscrito por varias formacio

nes políticas y sindicales, algunas de ellas 

existentes en Petrer, como el PSOE y el MCE 

o caso del sindicato de la Unión Gene ,ral de 

Trabajadores. 
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Valoración de los resultados de la movilización 

del 30 de abril de 1975 para restablecer 

las libertades democráticas. 

A partir ~e lo t¡ue has leí~o en este capítulo, concre

ta en varios puntos cuáles eran los objetivos ~e la 

oposición al ré!Jimen {rant¡uista. 
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VI. LA TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA (1976-1979). 

[6~f~ LA CONSOLIDACIÓN DE LOS 

PARTIDOS Y SINDICATOS 

DEMOCRÁTICOS. 

A lo largo de 197 6 y en los primeros meses 

de 1977 los diferentes partidos y sindicatos que 

hasta entonces habían estado en la clandestinidad 

comenzaron a pasar a una situación de legalidad. 

El PSOE es legalizado el 23 de diciembre del 

mismo 7 6 y el Partido Comunista en abril del 77. 

El mismo proceso se daría en relación con los sin

dicatos. En lugar del sindicalismo franquista, de 

carácter corporativo, irían surgiendo sindicatos 

libres y democráticos como los ya históricos 

UGT (Unión General de Trabajadores) y CNT 

(Confederación Nacional del Trabajo) u otros 

nuevos como CC.OO (Comisiones Obreras) o 

U.S.O. (Unión Sindical Obrera), entre otros. 

Pues bien, en Petrer también se fueron 

consolidando partidos y sindicatos. Unos ya 

existían desde antes -casos de Falange, el'socia

lista o el comunista- otros de nuevo cuño como 

Alianza Popular (A.P.) o la Unión de Centro 

Democrático (U.C.D.), el partido formado por 

Suárez. Representativos de este hecho son estos 

datos referentes a Petrer: 



Acto conjunto de representantes políticos y sindicales en el cine Regio de Petrer en 1976. 

-Se constituye la Junta Provisional de 

Falange Española y de las JONS (18.3. 76) 

-Las Juventudes Socialistas celebran su 

primer mitín en el cine "Regio" (18.2.77) 

-El PSOE estrena su local ( 11.3.77) 

-Alianza Popular da un mitin. ( 5.6.77) 

-Se presenta en el Teatro Cervantes el 

partido Alianza Nacional-18 de Julio (7.6.77) 

-Tiene lugar la presentación en el mesón 

Buenos Aires de Reforma Social Española 

-Se celebra en el salón de actos del 

Colegio Nacional Reyes Católicos un acto 

organizado por el Equipo de la Democracia 

Cristiana ( 12-6- 77) 

-En el cine Regio es presentada la can-

didatura de la U.C.D. ( 12.6.77) 

-El P.C.P.V. (Partido Comunista del 

País Valenciano) da un mitín en el cine Regio 

(27.5.77). 

:6-.21 LOS REFERÉNDUMS DE 1976 

Y 1978. 

¿Qué entíen~es tú por re{erén~um? ¿crees que los 

re{erén~ums son una forma útil para la ~emocra

cía? Jn~íca algunas razones. 
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Propaganda a.favor del referéndum de 1976. 

Infórma~~ bien/ y vota.· 

j 

lAmi 1Jez lero.o el ~ocumento 31, -explica qué se~ 

E~~~~-~~ ~~~.~:,16 y, en 1918. ~--···· _ .. .J 

Y~9~ 
Resultados en Petrer de los 

referéndums de 1976 y 1978. 
t .. ~ '"'"l'w<"1'"~-

1976 1978 
¡ 

1 Censo electoral 12.561 14.433 

~ Votos emitidos 10.385 9.952 
~ Abstención 2.176 4.481 t 

f, Votos afirmativos 9.890 9.197 

Votos negativos 166 423 
6., Votos en blanco 315 265 
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Dos referendums y unas generales. 

"Desde el restablecimiento de la monarquía en ¡·=•~ 
España se han celebrado dos referendums y unas elec-1 ~ 
ciones generales, informa "Eje". El 15 de Diciembre de ¡ 
197 6 se sometió a referendum el proyecto de ley para la 

Reforma Política, de rango fundamental, aprobado f 
por las Cortes -se sobreentiende 'franquistas"- ~l 18 de 

Noviembre de ese año. El censo electoral fue de J 
22.644290 personas, de las que votaron 17.599.562. 

Votaron afirmativamente 16.573.180 {lo que supone 1 
¡¡ 

un 94'2%); 450.102 electores votaron negativamente : 

{el 2'6%); 533.475 votaron en blanco {el 5%) y 52.823 . 

resultaron nulos {el 0'2%). La abstención en todo el ~ 

1 
territorio nacional fue de 5.044.718, que supone un 

¡ 22%. (...) 

j El 6 de Diciembre de 1978 fue sometido a 

f referéndum el proyecto de Constitución española apro

j bada por las dos Cámaras de las Cortes el 31 de Octubre 

f del mismo año. El censo electoral fue de 26.835 . 720 

1 personas, de las que 1.420.107 eran menores de 21 
l t años y mayores de 18. Por primera vez en España acu-

l 
I 
¡ 

' 

dieron a las urnas los menores de 21 años, ya 'que la 

mayoría de edad de los españoles quedó fijada en 18 

años, según decreto ley publicado en el BOE (Bofetón 

Oficial del Estado) con fecha 17 de Noviembre de 

1978. Los votos emitidos fueron 19.977.111 {equiva

lente al 67'66% del censo escrutado) y las abstenciones 

8.589.308 {el 32'33%). Votaron afirmativamente 

15. 782.639 {el 87'79%). Votaron en contra 1.423.184 

{el 7'91%). La mayoría de las abstenciones procedieron 

de las provincias vascas y de las provincias gallegas. 

~ .. .___ ~=:;;:::::::::=========·•"'-••~-=j 
Fuente: La Verdad, 1 de Marzo de 1979, p. 2 



6.3. LAS ELECCIONES GENERALES. 

Aprobada por referéndum* la Ley de 

Reforma Política el 15 de diciembre de 1976, el 

Gobierno Suárez convoca las primeras eleccio

nes generales después de cuarenta años. Se tra

taba de elegir aquellos diputados que se iban a 

encargar de redactar la nueva constitución*, por 

eso a estas elecciones se les conoce con el nom

bre de Elecciones Constituyentes de junio de 1977. 

He aquí los resultados a nivel de Estado 

(Documento 38) y a nivel de Petrer 

(Documento 39). 

Elecciones generales al Congreso de los Diputados 

{junio 1977) según los resultados de todo el estado español. 

··~~ 
UCD 

~-!~~tsuc · 
AP -,;,.,. 

PSP 
PDC 
PNV 
UDC-CC 
ERC 
EE 

Abstención 
1;~· , ' }-, ' 

21%, 

" 

""'~ 

Resultados de las elecciones al Congreso 

de los Diputados en Petrer {junio 1977). 
-~-,----. ._ .. ,... -----~ 

Partidos Votos Porcentajes 

UCD 2.651 24'52 

PSOE 5.529 51'14 

PCE-PCPV 1.078 9'97 

AP 248 2'29 

Otros 1.306 12'08 
.. ··'"~•......,,,.,~---

Fuente: La Verdad, 3.3.79. 

rlctiv-idad 
· · 28 ·-- -•-,•··· 

Ovserva los ~ocumentos 38 y 39 y analiza lasJ 
, 

~;ferencias y similitu~es 4ue observes entre losj 

resulta~os electorales. ¿&or 4ué crees tú 4ue enl 
l 

&etrer la iz4uier~a obrera (&SOl, &Cl, &Só', ... ) j 
! ¡ 
¡obtuvieron más ~el 60% ~e los vo:os?'. ______ j 

Una vez aprobada la Constitución 

en diciembre de 1978, se convocan 

nuevas elecciones generales para 

marzo de 1979. Son las primeras 

elecciones legislativas. Los resulta 

dos otorgan 168 diputados a UCD, 

121 al PSOE, 23 al PCE, 9 a AP y 29 

a partidos nacionalistas (HB, PNV, 

ERC, CIU ... ). 
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EL PRIMER AYUNTAMIENTO 

DEMOCRÁTICO DE PETRER. 

A. Las principales ofertas electorales. 

El 3 de abril de 1979 se celebraron las 

primeras elecciones municipales de la nueva 

democracia monárquica. En Petrer se presenta

ban cinco partidos políticos. 

Coalición Democrática -antes llamada 

AP- representaba una posición de la derecha con

servadora, heredera del franquismo, defensora de 

una eficaz gestión de los asuntos municipales. 

ro~<!l@ 
Publicidad electoral de UCD en las 

electiones municipales de Petrer de 1979. 

La Unión de Centro Democrática 

(UCD) presentaba a la alcaldía a Vicente Rico 

Navarro, gerente empresarial de 50 años. En la 

lista electoral figuraban empresarios y profesio-
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nales liberales. El criterio para la designadón no 

era otro que la fidelidad al partido y al gobierno, 

el conocimiento de las realidades del pueblo así 

como el dominio de aquellos conocimientos 

especializados que pudieran permitir una ges

tión eficaz de los problemas del Ayuntamiento. 

En el programa electoral presentan de 

manera concreta y detallada las principales obras a 

realizar en Petrer especificando, en algunas ocasio

nes, aquellos barrios o zonas de preferencia para la 

ejecución de las mismas. Se pueden citar: el alcan

tarillado, la pavimentación de calles, la localización 

de polígonos industriales (El Guirney), la escolari

zación total del alumnado de Pre-escolar y de 

E.G.B., la restauración del castillo, la protección 

jurídica del Arenal o la revisión de la red de aguas. 

El programa respira, más bien, aires de 

tecnicismo y de búsqueda de una gestión efi

caz -parece una lista de obras- adoleciendo , en 

general, de sentido genuinamente político. 

El Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) lleva de número 1 a Vicente Maestre 

Juan, trabajador del calzado y secretario general 

comarcal. La lista electoral comprende a candi

datos de todos los barrios de Petrer, para lograr 

una visión de conjunto de la problemática local, 

al igual que profesionales liberales y técnicos 

pensando que tales especialidades pueden 

redundar en beneficio de la colectividad desde la 

plataforma del ayuntamiento. 



r!)~ ~(/ 
Entrevista a Vicente Maestre, cabeza de lista del PSOE. 

,. 
r ~,~~'.''.llllo:\,,....,. .. ~ ........ __ 

PREGUNTA:¿ Quién es Vicente Maestre? ¿Cúal es 
1·-· 

su ideología ? 1 

RESPUESTA: "Yo soy un trabajador. Un trabajador 

que ama a su pueblo y quiere a sus gentes. Un socia/is- 1 

ta que está en el socialismo desde que están los partidos 

políticos, pero que, antes, en la clandestinidad también 

lo era. Vengo de una ideología obrera y, cuando empecé 

a entender lo que era el socialismo, me afilié a él. Pero 1 

lo hice sin plantearme ideologías concretas, recogiendo 

las aportaciones de Besteiro y de Largo Caballero, y, 

por supuesto, entendiendo el marxismo como algo útil 

para plantearnos el cambio en la sociedad, como algo 

concreto que necesitamos para saber de qué partimos, 

pero no como dogma ". 

J 
Fuente: La Verdad. 6 de Diciembre de 1978 

El programa electoraal es una mezcla de 

promesas concretas -obras a realizar- y de prin

cipios políticos de carácter general. Así, los 

socialistas de Petrer se comprometen a llevar a 

cabo una serie de proyectos importantes para el 

pueblo -construcción de escuelas, de guarderías, 

un polideportivo, casa de cultura, casa de la 

Juventud y otras- y, al mismo tiempo, aluden a 

una serie de principios que afectan a distintas 

áreas, pero que consideran básicos e indispensa

bles para la evolución de un ayuntamiento 

democrático de izquierdas. Así, pueden recor

darse algunos como: "Hay que acercar el munici

pio al pueblo", "Se debe de primar una medicina 

preventiva," "Hay que democratizar los centros 

educativos", "Es necesario que el pueblo tome 

conciencia para lograr una auténtica cultura popu

lar", "Se tiene que hacer viable el urbanismo con la 

propia vida de la sociedad". 

r!)~~@ 
Cartel electoral del PSOE de Petrer en abril de 1979. 

El Partido Comunista dd País 

Valenciano (P.C.E.-P.C.P.V.) presenta a la 

alcaldía al joven de 26 años Bonifacio Navarro 

Poveda, diplomado en EGB, aunque trabaja de 

administrativo, y es militante del PCE desde 

197 4 en plena época de clandestinidad. 

En la lista electoral se había tenido en 

cuenta la representatividad de los distintos sec

tores del Movimiento Obrero y Ciudadano, la 

mayoría de los barrios de Petrer y algunos candi

datos independientes con profesiones intelec

tuales y liberales. En el programa se proponen 
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Bonifacio Navarro Poveda, candidato a la alcaldía de 

Petrer en 1979 por el PCPV. 

Bonifacio Navarro Poveda, de 26 años, casa

do, con una hija, administrativo de la Cooperativa 

Agrícola, profesor de Educación General Básica, enca

beza la lista de su partido, el PCPV, para las elecciones 

municipales en Petrer . El señor Navarro Poveda es 

militante de dicho partido desde 1974, en plena clan

destinidad, y ha sido responsable político del mism o en 

Petrer durante dos años. En la actualidad es responsa

ble de formación política. Se autodefinió como marxis

ta no dogmático. Precisamente por dar un cursillo de 

marxismo fue expulsado de la Organización juvenil 

' Española {OJE), a la que pertenecía. 

Durante los años de clandestinidad, trabajó 

como redactor en una publicación de ideología comu

nista den ominada Unidad Obrera, editada en Petrer 

'e y dedicada a la formación de la organización sindical 

'1 Comisiones Obreras. De su partido le ha seducido, 

~ desde siempre, su ideología de izquierdas y sus análi-
' sis y planteamientos reales sobre la situación del país, 

además del enorme énfasis que siempre ha demostra

do por llegar a una plena reconciliación nacional. 

Este objetivo operó en Bonifacio Navarro a modo de 

revulsivo par su reincorporación al PCE: "Siempre 

me ha obsesionado la idea de la reconciliación 

nacional, para mí es lo fundamental. No consigo creer 

que un mismo pueblo haya tenido que luchar entre 

sí .. . ", nos dijo. 

"Soy un hombre conciliador por encima de 

todas las cosas -agregó-; para mí los problemas sola

mente se resuelven por la vía del diálogo y de la refle

xi ón. Tengo amigos en todas las tendencias políticas, 

tanto sean de extrema derecha como de extrema 

izquierda, quizás por ese espíritu conciliador que, creo, 

me caracteriza". 
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una serie de realizaciones necesarias para el pue

blo de Petrer -ambulatorio, Instituto de F.P y de 

Enseñanza Media, casa de cultura, guarderías, 

zonas verdes, viviendas cooperativas-, pero hace 

bastante hincapié en aquellos principios que 

deben de caracterizar una política municipal de 

izquierdas. Así, la participación de la sociedad a 

través de la creación de Consejos como órganos 

representativos de la comunidad o de determi

nados sectores de la misma (Consejos de Salud, 

de la Juventud ... ); la municipalización de servi

cios básicos del Ayuntamiento, como, por ejem 

plo, los de limpieza y basura; la autonomía*y des

centralización municipal que permita a los 

y~~~ 
El PCE-PCPV se comprometió con la 

defensa del Estatuto de Autonomía 

del País Valenciano. 



Ayuntamientos disponer de un mayor conjunto 

de competencias y se aboga por la elaboración de 

la "Carta Municipal"; la comarcalización como 

fórmula política adecuada que facilite a los pue

blos de una misma comarca una mayor coordi

nación de sus esfuerzos y actividades, por lo que 

proponen la creación de la Mancomunidad de 

Petrer con Elda y el resto de los demás pueblos 

de los Valles del Vinalopó. 

Destaca en el programa del PCPV-PCE 

su preocupación autonomista y, en este línea, se 

propone en él un compromiso de normalización 

lingüística potenciando el uso del valenciano y 

una promesa de solicitud del estatuto de 

Autonomía para el País Valenciano. 

Y~<!J3 
Mural de las juventudes del MCPV de Petrer 

en las elecciones municipales de 1979. 

El Movimiento Comunista (M CPV

M CE), situado en la órbita de una izquierda 

más radical , y con mayor carga ideológica , se 

presentaba "como una candidatura eminentemen-

,. 

\ 
\ 
í 
w 

l 

te obrera, con un programa claramente de izquier

das y defensora de los intereses populares y de los 

barrios obreros, además de ser partidaria de la lucha 

de la liberación de la mujer". 

IBt Los resultados electorales de 1979. 

Los resultados electorales de las 

municipales de 1979 en Petrer. 
,_ ._ ,• •••' ---=·~u.s.='7 " •i«é,-<'{ v ,r 

Partido Votos Concejales 

PSOE 4.098 9 

UCD 2.082 5 

PCPV 1.843 4 

AP 1.047 2 

MCPV 504 1 

Votos emitidos 9.665 66'74% 

Abstención 4.816 33'26% 

~ 

La población electoral de Petrer se mani

festó claramente de izquierdas . Esto es, el 

PSOE, PCPV y MCPV obtuvieron una mayoría 

muy holgada: 14 concejales sobre 21. La derecha 

conservadora y burguesa quedó en la oposición. 

Por parte del partido vencedor, el 

PSOE, se manifiesta que ratifica las premisas 

del programa electoral, de una actuación 

serie, razonada y honesta, cuyo primer y últi

mo fin será el pueblo de Petrer desde un pris

ma político de serenidad y de justicia social, 

que posibilite la máxima participación popu -
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lar y pemita una total transparencia de la ges

tición municipal. 

Por parte de UCD, se reconce que se 

constituirán en oposición razonable y constructi

va buscando el bien de la ciudadanía petrerense. 

Por parte del PCE - PCPV, el voto posi

tivo a la Alcaldía socialista no significa, por el 

momento, salvo que se lleguen a unos acuerdos 

satisfactorios por ambas partes, que suscriban 

,,4~ 

2-1- ·-

Haz un e;e cronoló9ico 4ue recoia las ~i{erentesl 

votaciones 4ue se hicieron entre 1976 y 1979. 

- ~ 
1 
1 A partir ~e to~a la información intenta hacer una¡ 

crónica perio~ística sobre las llecciones 

'11unicipales celebra~as en cPetrer en 1979. 

un programa común alguno ni que el PCPV 

apoyará incondicionalmenete todas las propues

tas del PSOE . 

Por parte del MCPV-OIC su grupo se 

encargará de actuar en línea de una política 

auténticamente de izquierdas y se opondrán a 

todos aquellos acuerdos que no tengan en cuen -

ta los intereses de la clase trabajador. 

Primer pleno municipal de Petr er tras las elecciones rlc 19 79. 
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VOCABULARIO ------~-
Amnistía. Es el perdón de la pena de los 

reclusos. Aplicado a esta época se entiende, más 

bien, como la remisión de penas de los presos 

políticos y sociales así como la vuelta de los exi

liados por motivación política. 

Arancel. Impuesto que hay que pagar en 

las aduanas por las mercancías importadas o 

exportadas. 

Autodeterminación. Es el derecho de 

un país o de una región a elegir por la vía de la 

votación su forma o fórmula autónoma de 

organización política. 

Autonomía. Se denomina a aquella 

estructura política -estado- en el que existe un 

poder central que se reserva una parte de su 

soberanía pero cede otra parte considerable a 

las divisiones territoriales o regiones de las que 

se compone. 

Competitividad. Es la cualidad que 

tiene un producto por la que se oferta en el mer

cado a un precio inferior o a una calidad supe

rior a otro producto de la misma naturaleza. Se 

puede competir, por lo tanto, en ambas cosas: en 

precio y en calidad. 

Conciencia de clase obrera. Es la con

vicción personal de pertenencia a la clase obre

ra, lo que implica asumir y defender como pro

pios los valores y principios que la han caracte-

rizado, como clase, a lo largo de la historia. 

Cuando una persona, nacida de obreros, inte

rioriza los valores de la clase burguesa, se dice 

que se ha "desclasado". 

Convenio. Es el acuerdo alcanzado 

entre las partes que representan a la empresa y 

a los trabajadores en lo concerniente a temas y 

aspectos laborales (p.e., salarios, jornada, for 

mación ... ). 

Constitución. Ley elaborada por el 

parlamento -poder legislativo- en la que apa

recen los principios básicos de la democracia 

liberal burguesa: división de poderes políticos, 

sufragio, soberanía nacional, garantías a la 

propiedad privada ... 

Democracia. Forma de gobierno en 

la que el pueblo posee la soberanía e inter

viene en el poder y en la elección de las ins

tituciones de gobierno (parlamentos, ayun

tamientos ... ). 

Dictadura. Régimen político de caráctar 

autoritario que prescinde de la voluntad y parti

cipación popular e impone, normalmente, a un 

militar como dictador. Limita y reprime las 

libertades básicas: política, religiosa, de aso

ciación, de expresión ... 

Economía clandestina. Es aquella acti

vidad productiva que, al no estar legalizada, 

tiene que funcionar ocultamente. También se la 

1 b d " , ºd" conoce con e nom re e economia sumerg1 a . 
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Exp_ortar. Es la venta de productos a 

otro país. 

Franquismo. Régimen político autorita

rio que perduró en el estado español entre 1939 

y 1975, tomando el nombre del general dictador 

Francisco Franco. 

Huelga. Acción y derecho de los trabaja

dores por la cual no realizan el trabajo con el fin 

de presionar y obtener de la burguesía propieta

ria mejoras laborales (aumento del salario, 

reducción de la jornada laboral, seguridad e 

higiene en el trabajo, descansos semanales y 

anuales pagados ... ). 

Importar. Es la compra de materias pri

mas, productos, bienes o servicios a otros países 

Inmigración. Es el movimiento de la 

población hacia un determinado lugar. Por el 

contrario, mirado desde el lugar de donde se 

sale, se denomina emigración. 

Movimientos Sociales. Son aquellos grupos 

de la sociedad civil que se asocian y organizan para la 

conquista o defensa de sus derechos o intereses. 

Población activa. Conjunto de personas 

que realiza una actividad laboral remunerada o 

busca empleo remunerado. 

Política demográfica. Es el conjunto de 

leyes o normas dictadas por las autoridades de 

un país que aluden a los problemas relacionados 

con la evolución o movimientos de la población. 

Política natalista. Medidas tomadas por 
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un gobierno para que aumenten los naciminetos 

e hijos por mujer. 

Referéndum. Consulta popular median 

te sufragio universal para que el pueblo apruebe 

o deniegue alguna ley. 

República. Forma de gobierno contrario 

a la monarquía, pues el máximo representante es 

elegido por el pueblo. Tradicionalmente se iden 

tificaba república con democracia y par tici

pación política del pueblo. 

Saldo migratorio. Diferencia entre las 

personas inmigradas y las emigradas. Las 

comarcas industriales poseen saldos migrato

rios positivos pues llegan muchas familias 

inmigradas. 

Saldo vegetativo. Es la diferencia entre 

los nacidos y los fallecidos en un período de 

tiempo determinado. 

Sector primario. Actividades económi 

cas relacionadas con la explotación de los recur 

sos naturales (agricultura, ganadería, pesca, pro

ductos forestales y madereros, minería ... ). 

Sector secundario. Son las actividades 

dedicadas a la transformación de los productos 

obtenidos del trabajo de la naturaleza en otros 

totalmente nuevos y artificiales. También se 

denomina sector industrial. 

Sector terciario. No elabora productos. 

Forman parte de este sector el comercio, los transportes, 

las finanzas, el turismo, servicios públicos y sociales ... 



Sufragio universal. Es la capacidad 

jurídica de toda persona de poder votar o 

poder ser votada independientemente de su 

sexo, religión, raza o condicion socio-económi

ca. Lo contrario es un "sufragio restringido" 

que implica una discriminación de una parte 

de la población. 

Tasa de mortalidad. Es el número de 

fallecidos por cada mil habitantes. La fórmula es 

igual que la de la tasa de natalidad, aplicado, 

como es lógico, a la mortalidad. 

Tasa de natalidad. También se conoce 

con el nombre de "Indice de natalidad". Es el 

número de nacimientos por cada mil habitantes . 

Se expresa en tantos por mil. Su fórmula es la 

siguiente: 
Natalidad x 1.000 

T.N. = -------
N° de habitantes 

Transición demográfica: Período en el 

cual la mortalidad es muy baja y la natalidad 

inicia un descenso. Es decir, la población va a 

crecer poco. 
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