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Resumen: Este estudio profundiza en el binomio asociacionismo y Franquismo 
con dos objetivos: rastrear el asociacionismo voluntario, apenas trabajado, y el militante 
en el Movimiento para detectar la participación política. El enfoque de sociabilidad 
formal confluye con el de cultura política en sentido lato: Palencia repite la contracción 
asociativa de las provincias republicanas, igual impacto por la Guerra y la nueva 
legislación, pero suma el de la penuria de la posguerra. Analizada la penetración de FET 
y de las JONS o el Movimiento y sus servicios, expresivos de una cultura política, resulta 
la resistencia a la participación política en el Movimiento se trate de adultos o jóvenes, 
campo o capital, y evidente el pragmatismo de los afiliados que buscan ocio, cursos, 
ayudas, ventajas sociales y seguridad. 
 
 Palabras clave: Franquismo, asociacionismo, Movimiento, consentimiento. 
 

Abstract: This study delves into the binomial associationism and Franco 
dictatorship with two goals: tracing the voluntary associations, barely worked, and the 
activist in the Movement to detect political participation. The formal sociability 
approach intersects with the political culture approach in the broadest sense: Palencia 
repeats the associative contraction of republican provinces, same impact by the war and 
the new legislation, but adding the hardship of the postwar period. The penetration of 
FET and the JONS or the Movement and its services, expressive of a political culture, is 
analyzed. The result is resistance to political participation in the Movement, both in the 
case of adults and young people, country and city. The pragmatism of the affiliates who 
are looking for leisure, courses, grants, social benefits and security becomes evident. 

 
 Keywords: Franco’s regime, associationism, Movement, consent. 
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En el objetivo de analizar la penetración del Movimiento en una provincia 

pronto adherida al Nuevo Estado como Palencia, el enfoque de sociabilidad formal 

confluye con el de cultura política en sentido lato. Si esta supone cómo los individuos 

construyen su visión y posición en la política, interesa rastrear la aceptación o no de 

actos de autoridad que tienden a imponer los comportamientos en aras de la cohesión 

social. Así, en la propuesta del Movimiento como articulador social cabe preguntarse 

hasta dónde participan los ciudadanos de provincias sumadas a la España nacional. 

Profundizar en el binomio asociacionismo y Franquismo es hacerlo en la capacidad o no 

de adhesión del régimen. 

 

LA CONTRACCIÓN ASOCIATIVA: ADEMÁS DE LA GUERRA Y DE LA DE NUEVA 
LEGISLACIÓN, EL IMPACTO DE LA PENURIA DE LA POSGUERRA 

 

La falta del Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de Palencia para las 

últimas décadas del XIX y hasta la Guerra Civil impide aquilatar su volumen, siempre 

aproximado sabida la exigua mirada oficial, que a menudo deja de lado asociaciones 

existentes por su cómputo cicatero. El manejo de fuentes oficiales nacionales adolece de 

idéntica tacha y surten sus estáticos cortes de recuento, que en combinación con un 

asociacionismo a menudo efímero y sin legalizar explican el desfase entre la realidad 

asociativa y su encaje oficial, de lo que es buen exponente el sarampión liguero de los 

años ochenta del XIX, del que solo la prensa y sus movilizaciones levantan acta1. 

Aparte de los Censos Corporativos Electorales de 1924 y 1928, que a nivel local 

y nacional se revelan caricatura de la realidad, aun con sus contradicciones en el corto 

tiempo de los recuentos del Ministerio de la Gobernación (1887, 1890 y 1900), Instituto 

de Reformas Sociales (1904, 1916 y 1920), Ministerio de Trabajo y Previsión (1931, 

1932 y 1933), Dirección General de Agricultura (1927 y 1934), los estudios de diversos 

Anuarios -Estadístico de España (1866-1867), Bailly-Baillière (1895), Social de 

España (1917 y 1929) y de Política Social (1934-1935)- y otros (cotizaciones a la 

Confederación Nacional Católico-Agraria) casan a Palencia con la tónica nacional2. 

                                                            
1 Pilar CALVO CABALLERO, Asociacionismo y cultura patronales en Castilla y León durante la 
Restauración (1876-1923), Junta de Castilla y León, Salamanca, 2003, pp. 43-44 y 47-48. 
2 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, Estadística de Asociaciones. Censo Electoral de Asociaciones 
Profesionales para la renovación de la parte electiva del Instituto y de las Juntas de Reformas Sociales 
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En el siglo XIX, lidera el asociacionismo recreativo con alguna representación 

del cultural-instructivo, benéfico y la Económica de Amigos del País. Pero desde los 

años ochenta apuntan sus relevos: mutualismo popular, resistencia obrera y 

organización patronal. El Censo de 1916 que es el último en recoger el mutualismo, lo 

releva al segundo lugar, a casi un cuarto del total. Se pasa de 35-57 asociaciones de todo 

tipo –aunque se echa de menos a las primeras patronales- del XIX a 234 (1916) 

patronales, obreras y mutuales, y ello sin computar a buena parte del sindicalismo 

católico-agrario y señeras patronales, como el Círculo Mercantil e Industrial de 

Palencia. 

Los censos reflejan la imparable articulación patronal y obrera desde principios 

de siglo y que la provincia gana peso frente a la capital desde 1887. El asociacionismo 

patronal, fundamentalmente sindicalismo que delata el carácter agrario de la provincia y 

de pequeños/medianos propietarios, es casi la mitad del total en 1916 pese al citado sin 
                                                                                                                                                                              
en 30 de junio de 1916, Sobrinos de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1917 y Censo Electoral 
Social formado con arreglo a la Real Orden de 30 de octubre de 1919 para la elección de vocales 
representantes de los elementos patronal y obrero que han de formar parte del Instituto de Reformas 
Sociales, conforme al Real decreto de 14 de octubre de 1919 y aprobado por el Consejo de Dirección en 
8 de agosto de 1920, Sobrinos de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1920. Censo Corporativo 
Electoral formado por las Juntas Provinciales del Censo en cumplimiento de lo ordenado por el R.D. de 
31 de octubre de 1924, Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández, Madrid, 1927. Lorenzo MUÑIZ, La 
Acción Social Agraria en España. Memoria Estadística de las Entidades agrícolas, pecuarias en 1º de 
enero de 1927, Dirección General de Agricultura y Montes, Imprenta Palomeque, Madrid, 1927. Censo 
Corporativo Electoral rectificado por las Juntas Provinciales del Censo en el mes de diciembre de 1928, 
Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández, Madrid, 1930. MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN, Censos 
Electorales Sociales, Gaceta de 3, 5, 11 y 13 de diciembre de 1931, 21 de enero de 1932, 27 de julio, 3 y 
4 de agosto, 14 y 19; el de 31 de diciembre de 1933 en Mariano GONZÁLEZ ROTHVOSS, Anuario de 
Política Social, 1934-1935, Madrid, 1936, pp. 1.716-1.720. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, 
Censo Estadístico de Sindicatos Agrícolas y Comunidades de Labradores, Publicaciones de Economía y 
Técnica Agrícola, Madrid, 1934. Elena MAZA ZORRILLA, «Sociabilidad formal en Palencia, 1887-1923», 
en Actas del III Congreso de Historia de Palencia, Diputación, Palencia, t. III, 1995, pp. 425-444 y 
«Sociabilidad en la España del interior: Castilla y León. A modo de balance», en Elena Maza Zorrilla 
(coord.), Sociabilidad en la España contemporánea. Historiografía y problemas metodológicos, IUHS-
Universidad, Valladolid, 2002, pp. 112-116. María Blanca HERRERO PUYUELO, Los sindicatos obreros 
católicos en la ciudad de Palencia 1912-1982, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Palencia, 1983, pp. 
49-88. Santiago FRANCIA LORENZO y Pedro Miguel BARREDA RAMOS, El Círculo Católico y sus 
sindicatos de obreros, 1913-1988, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Palencia, 1988. Jesús María 
PALOMARES IBÁÑEZ, «El sindicalismo minero de Barruelo (1900-1936)», en Publicaciones de la 
Institución Tello Téllez de Meneses, 63 (1992), pp. 437-493. José Luis SÁNCHEZ GARCÍA, La Sociedad 
Económica de Amigos del País de Palencia. Las élites entre el crédito y el descrédito (ss. XVIII-XX), 
Diputación, Palencia, 1993. Pilar CALVO CABALLERO, Asociacionismo…, o. cit., pp. 29-34, 35-157 y Las 
organizaciones patronales en Castilla y León durante la Dictadura de Primo de Rivera, Universidad, 
Valladolid, 2004, pp. 47-128. Juan José CASTILLO, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación 
política del pequeño campesino. La Confederación Nacional Católica Agraria 1917-1942, MAPA, 
Madrid, 1979. Mercedes CABRERA, La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia 1931-
1936, Siglo XXI, Madrid, pp. 78-79 y «La estrategia patronal en la Segunda República», en Estudios de 
Historia Social, 7 (1978), pp. 121-139. Francisco ALÍA MIRANDA, Manuel ORTIZ HERAS, Isidro SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, Ángel Ramón del VALLE CALZADO y Rafael VILLENA ESPINOSA (GEAS), España en sociedad: 
las asociaciones a finales del siglo XIX, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
1998, pp. 92-93. 
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computar. Por entonces, el obrero pasa de estar por debajo de un cuarto a más que 

doblar su peso en 1933 (186 asociaciones, frente a 70 de 1916) y supera al patronal 

(134, frente a 108 de 1916); del total de 320 asociaciones, las patronales retroceden al 

42%.  

Retroceso también regional y nacional y del que cabe recelar a sabiendas de que 

este último censo excluye al sindicalismo católico-agrario y como otros anteriores, 

también a las federaciones. L. Muñiz, que recoge ambos, cifra en 150 solo las patronales 

agrarias palentinas en 1927, que crecerían durante la II República. La centralización 

asociativa de la federación caracterizó a la patronal regional y palentina. Irrumpe con el 

sindicalismo agrario laico (1901) y harinero (1908), se acentúa desde la segunda década 

del siglo en medios católico-agrarios (1913, 1915, 1917 y 1925), harineros (1915), 

gremiales (1913, 1919 y 1921) y más desde vísperas de la II República con las 

patronales de comerciantes e industriales (1930 y 1931). 

Pese a parciales, estos recuentos evidencian el fuerte impulso de las asociaciones 

profesionales en el primer tercio del siglo XX. Habría que sumar el asociacionismo 

voluntario que se escapa a falta del Registro del Gobierno Civil y reconstruido por 

algún estudio, caso del Ateneo, clubes y el de Colegios profesionales3. También el 

religioso, computado por el Archivo Diocesano que sin ser exhaustivo registra 406 

cofradías y asociaciones religiosas en dicho tracto4. 

El asociacionismo cofradero, agrario (patronal y obrero) y de ocio (casinos, 

sociedades de recreo y círculos) sobresalen en los pueblos. Al comenzar los años treinta, 

la capital tiene varios ejes de sociabilidad. El patronal: la Federación de Patronos 

Industriales y Comerciantes (quince asociaciones), Unión Industrial Palentina y Círculo 

Mercantil e Industrial, con la Cámara de Comercio e Industria, acogen asociaciones 

gremiales y sectoriales; la Federación Católico-Agraria reúne a los sindicatos de los 

pueblos, que prolongan sus intereses en el asociacionismo oficial de las Cámaras 

Agrícolas capitalina y de Carrión de los Condes. El obrero se articula en tres ejes: el 

Círculo Católico de Obreros de la Propaganda con su Unión de Sindicatos Obreros 
                                                            
3 Un estado de la cuestión en Pilar CALVO CABALLERO y José-Vidal PELAZ LÓPEZ, «La sociabilidad en 
Palencia en la época contemporánea. Estado de la cuestión, fuentes y perspectivas», en Elena Maza 
Zorrilla (coord.), Sociabilidad en la España contemporánea…, o. cit., pp. 171-195. Pilar CALVO 
CABALLERO, «La sociabilidad burguesa en Castilla y León en los siglos XIX y XX, un estado de la 
cuestión», en Investigaciones Históricas, 20 (2000), pp. 205-227. 
4 ARCHIVO DIOCESANO DE PALENCIA (ADP), Registro Parroquial desde 1591. 
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Católicos (13 sectoriales); el Centro Obrero de la Casa del Pueblo (18) y la Asociación 

de Dependientes de Comercio, Industria y Banca. 

Otros son los Colegios profesionales (abogados, farmacéuticos, gestores de 

seguros, médicos, practicantes, veterinarios, secretarios, representantes de comercio e 

industria), religioso (Acción Católica, cofradías y otras diversas asociaciones), ocio 

(Casino, Club Deportivo, Coral Filarmónica, Exploradores), política (Unión Castellana 

Agraria, Derecha Liberal Republicana, Centro Republicano, Acción Republicana, 

Acción Popular Agraria, CEDA, Partido Socialista y Renovación Española), cultura 

(Sociedad Económica de Amigos del País, Agrupación de Estudios e Iniciativas), otras 

(Asociación Provincial de Maestros, Palentina de Caridad) y hay lazos con las Colonias 

palentinas (La Habana, Madrid, Bilbao, Santander, Reinosa y Torrelavega)5. 

Este asociacionismo sufre el primer impacto de la Guerra y de los Decretos de 

13 de septiembre de 1936 y 19 de abril de 1937, que disuelven partidos y sindicatos 

simpatizantes con la República6. Según el Registro del Gobierno Civil, sobreviven al 

menos 44 asociaciones (33 de recreo, 2 benéfico-mutuales, 1 patronal, 1 obrera, 2 

Cámaras y 5 Colegios profesionales). Según el Registro Parroquial Diocesano, que no 

es exhaustivo, al menos 232 cofradías sobre todo y asociaciones nacidas antes de la 

Guerra (102), sobre todo durante el reinado de Alfonso XIII, el resto del XIX (64) y 

anteriores (66), sobre todo XVII-XVIII. Siete son sindicatos católico-agrarios, de los que 

tres subsistirán como cooperativa dentro de la OSE, con otras 45 computadas por esta de 

igual procedencia7. Asociacionismo religioso que como en el caso del Aljarafe sevillano 

sobrevive y se revitaliza8. 

                                                            
5 Ambrosio GARRACHÓN BENGOA, Guía del Turista, Palencia, 1931, pp. 169-191, 471 y 473. María 
Blanca HERRERO PUYUELO, Los sindicatos obreros católicos..., o. cit., pp. 49-88. Santiago FRANCIA 
LORENZO y Pedro Miguel BARREDA RAMOS, El Círculo Católico y sus sindicatos de obreros…, o. cit. 
Jesús María PALOMARES IBÁÑEZ, «Política y políticos durante la Dictadura de Primo de Rivera y la II 
República» y «Condición obrera, asociacionismo y conflictividad (1875-1936)», en Historia de Palencia, 
siglos XIX y XX, Diputación, Palencia, 1996, pp. 43-45 y 262. 
6 Jesús María PALOMARES IBÁÑEZ, La guerra civil en Palencia. La eliminación de los contrarios, 
Cálamo, Palencia, 2002. Pablo GARCÍA COLMENARES, «Memoria de la represión en una comunidad 
laboral vigilada: los mineros de Barruelo y Orbó (Palencia), 1934-1945», en VII Congreso de la 
Asociación de Historia Contemporánea, Santiago de Compostela, 2004, CD, 23 pp. 
7 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PALENCIA (AHPPa), Fondo Gobierno Civil, Caja 54.414; Fondo 
Delegación Provincial de la Organización Sindical-AISS, Libro Registro de Entidades Sindicales, Caja 
2.295. ADP, Registro Parroquial desde 1591. 
8 Javier ESCALERA REYES, «El tópico de la debilidad asociativa andaluza desde la antropología social: el 
caso del Aljarafe», en Revista de Estudios Andaluces, 11 (1988), p. 106. 
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También la penuria de la posguerra golpea al asociacionismo voluntario 

existente y nuevo por el impago de cuotas, que resta socios y trae deudas. Hizo 

desaparecer a 10 sociedades recreativas y 1 de socorros mutuos, nacidas entre 1913-

1936 que no llegan a adaptarse a la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964, ni 

tampoco otras recién creadas: 17 recreativo-culturales, 5 peñas taurinas y 3 basadas en 

lazos de amistad (ex alumnos y paisanaje)9. 

Coetáneo llegó el último impacto de la nueva legislación. Liquida la libertad 

asociativa para reorientarla al nuevo Estado de miras corporativas (encuadra 

obligatoriamente a patronos, obreros y técnicos dentro de FET/Movimiento Nacional10) e 

inofensivas para el asociacionismo voluntario. A saber: por el Decreto de 25 de enero de 

1941, que liquida la Ley de Asociaciones de 1887, los gobernadores revisarían las 

existentes pudiéndolas prohibir salvo a las nacidas conforme al Derecho Canónico, 

Civil, Mercantil y de funcionarios, regidas por leyes especiales, y las cooperativas 

registradas en el Ministerio de Trabajo hasta que la Ley de 2 de enero de 1942 también 

las someta al Movimiento. Así atado el asociacionismo voluntario, alivia la Ley de 

Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 y su Decreto de 20 de mayo de 1965, que 

facilitan la legalización del neutro o inofensivo (cultural, recreativo, deportivo, mutual y 

cívico), y la Ley de 8 de junio de 1967 que ampara el asociacionismo no católico. 

Los estudios de zonas republicanas reflejan este impacto –y de la Guerra- de 

notoria contracción asociativa, que se va confirmando en las del bando nacional11 y 

corrobora Palencia. El resultado de ambos impactos y de la posguerra12 deja un parco 

                                                            
9 AHPPa, Fondo Gobierno Civil, Cajas 54.414 y 54.526. 
10 Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, Leyes de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940, de Bases 
de la Organización Sindical de 6 de diciembre y de clasificación de Sindicatos de 23 de junio y de 2 de 
septiembre de 1941, esquema que retocado mantiene la Ley Sindical de 17 de febrero de 1971 y sus 
decretos. 
11 Javier ESCALERA REYES, «El tópico de la debilidad asociativa andaluza…», o. cit., p. 106. Josepa 
CUCÓ, El quotidià ignorat. La trama associativa valenciana, Alfons el Magnànim, Valencia, 1991 p. 34. 
Pere SOLÀ I GUSSINYER, Història de l’associacionisme catalá contemporani. Barcelona i les comarques 
de la seva demarcaciò, Generalitat, Barcelona, 1993, p. 15; «La represió de la sociabilitat organitzada al 
primer franquisme: política, moral pública i esbarjo a les associacions i ex associacions. L’Ateneu de 
Solsona», en Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils, postguerrres i reconstruccions, Pagès 
Editors, Lleida, 2002, vol. II, pp. 1.228-1.247 y «Asociacionismo en la España periférica: tipología y 
rasgos dominantes», en Elena Maza Zorrilla (coord.), Asociacionismo en la España contemporánea. 
Vertientes y análisis interdisciplinar, IUHS-Universidad, Valladolid, 2003, pp. 111 y 113. Lourenzo 
FERNÁNDEZ PRIETO, «Represión franquista y desarticulación social en Galicia. La destrucción de la 
organización societaria campesina, 1936-1942», en Historia Social, 15 (1993), pp. 54-58. 
12 AHPPa, Fondo Gobierno Civil, Asociaciones (Cajas 54.414, 54.448, 54.449, 54.494, 54.506 y 54.526) y 
Registro a efectos electorales (Cajas 24.457 y 24.459). 
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balance de asociacionismo voluntario: 19 sociedades recreativas e instructivas 

supervivientes, encabezadas por el Casino de Palencia (1884) y el resto son círculos, 

centros o sociedades recreativas de los pueblos, casi la mitad nacidos en la 

Restauración; otras 4 (tres de los pueblos) funcionan al margen de la Ley, caso también 

detectado en Murcia y de coincidente perfil cultural-recreativo13 que bien pudiera ser 

más general, y otras 8 pasan al Registro del Gobierno Civil de Entidades económicas, 

culturales y profesionales a efectos electorales. De las 29 que computa este último, esas 

8 supervivientes son Cámaras –de Comercio (1898) y de la Propiedad Urbana-, 

Colegios profesionales –Abogados (1844), Farmacéuticos (1898), Médicos (1898), 

Veterinarios (1900) y Arquitectos (1931)14- y, domiciliada en la provincia, la 

Asociación Benéfica de Cultura y Auxilios Fraternidad de Paredes de Nava (1928). 

En suma, 263 asociaciones supervivientes: 31 según el Registro del Gobierno 

Civil (19 voluntarias conforme al Decreto de 1941 y la Ley de 1964, 4 viven ilegales y 

8 de su Registro de voto corporativo) y 232 del Registro Diocesano. Se suman las 

nacidas entre 1939-1975: 39 de este último y 201 acogidas a la Ley de 1964 registradas 

por el Gobierno Civil, más de la mitad reconocidas por el Movimiento (117). Estas 201 

rompen con el liderazgo del asociacionismo recreativo, pues el deporte encabeza el ocio 

(50,2%). A mucha distancia, las defensivas (14,4%), culturales (10,4%), de recreo 

(9,9%), amistad (5,4%), turismo (4,4%), religiosas (2,9%) y benéfico-mutuales (1,9%). 

Este asociacionismo del Gobierno Civil está liderado por el deporte cinegético, de 

padres de familia y de alumnos, centros culturales, sociedades, casinos y círculos, 

sociedades de ex alumnos, de iniciativa turística, hermandades, benéficas, de donantes 

de sangre, mutualidades y de promoción de viviendas. Además, el Gobierno Civil suma 

otras 21 de su Registro de voto corporativo –Colegios profesionales sobre todo- y 7 

secciones de asociaciones nacionales. 

                                                            
13 Isabel MARÍN GÓMEZ, Asociacionismo, sociabilidad y movimientos sociales en el Franquismo y la 
Transición a la democracia. Murcia, 1964-1986, Tesis Doctoral, Murcia, 2007, pp. 100-102, 107-108 y 
206-207. 
14 Estudiados por José Luis SÁNCHEZ GARCÍA, El Colegio de Abogados de Palencia (1844-1994), Colegio 
de Abogados, Palencia, 1994; Medicina y colegiación en Palencia durante los siglos XIX y XX, Colegio 
Oficial de Médicos, Palencia, 1998. Albano de JUAN CASTRILLO, La colegiación femenina: las primeras 
mujeres del Colegio Oficial de Médicos de Palencia, MIC, León, 1998. J. Fernando ADÁN VALLEJO, Los 
farmacéuticos de Palencia y su Colegio Profesional (1898-1950), Diputación, Palencia, 1994. José María 
FERNÁNDEZ NIETO, Alberto José TORRES MICHELENA e Isidoro FUENTES FENECH, Cien años de 
Farmacia en Palencia: ilustre Colegio de Farmacéuticos de Palencia 1898-1998, Colegio de 
Farmacéuticos, Palencia, 1998. 
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Palencia encaja en la cronología de Pere Solà: de «represión discrecional» entre 

la Guerra Civil y el Decreto de 1941; «consolidación represiva» hasta la Ley de 1964 y 

después de «tímido reconocimiento de la vitalidad asociativa»15. También el grueso del 

asociacionismo nace en Palencia tras la Ley de 1964. Entre 1965-1975, surgen 159 del 

total de 220 asociaciones (19 supervivientes y 201 nuevas): 47 inscritas en la Sección 

Primera (acogidas al régimen general de la Ley de 1964) –casi la mitad-, la única 

federación de la Sección Segunda y 111 –casi todas- de la Tercera (conforme al Decreto 

de 1965, las excluidas religiosas –y diferentes de las del Registro Diocesano-, de 

familia, profesionales, deportivas y las reconocidas por el Movimiento). Pero en 

Palencia cabe subrayar dos rasgos: el citado estrago de la posguerra para viejas y nuevas 

asociaciones, y dado el peso del asociacionismo católico, el peor golpe lo sufre al 

apuntar el sindicato vertical y el Decreto de 1941.  

CUADRO 1. ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN LA CAPITAL Y PROVINCIA ENTRE 1938-1975 

CONFORMES O NO A LA LEY DE 1964: ASOCIACIONISMO VOLUNTARIO, DE LA IGLESIA Y OFICIAL 
Registro GOB. CIVIL  

 Ley 1964 
G. CIVIL: bajas 

excluidas y Espec. 
GOB. CIVIL: 

registro nacional 
PARROQUIAL 

DIOCESANO 
TOTAL 

Tipología Capit. Prov. Capit. Prov. Capit. Prov. Capit. Prov. 
Deportiva 2  2 1  1    6 
Defensa 10 4 6 2 3 1   26 
Cultural 5 15 5 3     28 
Recreo 5 33 4 24     66 
Amistad y 
ayuda 

4 5 3  1    13 

Turismo 1 8       9 
Religiosa 5      5 278 288 
Benéfico-
mutual 

2 2 2 2 1    9 

Colegio 
profes. 

  20      20 

Cámara 
Comercio 

  1      1 

C. Prop. 
Urbana 

  1      1 

TOTAL 34 69 43 31 6 1 5 278  

467 103 74 7 283 

22,00 15,84 1,49 60,59 100 

467 + 1.297 (del Movimiento) =1.764 (100) 

5,83 4,19 0,39 16,04 26,47 

Elaboración propia. Fuente: AHPPa, Fondo Gobierno Civil, Libro Registro de Asociaciones 1950-1966, 
Caja 54.322, y Asociaciones, Cajas 54.414-54.419, 54.506, 54.526, 54.448-54.450 y 54.494. Registro de 
Asociaciones Junta Castilla y León (RAJCYL), Registro de Palencia y ADPa, Registro Parroquial. 

                                                            
15 Pere SOLÀ I GUSSINYER, «Cara y cruz de la legislación sobre las organizaciones del Tercer Sector en la 
España de Franco», en V Encuentro de investigadores del Franquismo, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Albacete, 2003, p. 9. 
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Así delatan los Cuadros 1 y 2, las 1.764 asociaciones computadas (1938-1975) 

basculan hacia el Movimiento (73,5%), el resto son voluntarias, de la Iglesia y 

asociacionismo oficial (26,5%). Aquellas, encabezadas por sus servicios: OSE 

principalmente (90,7%) y las auspiciadas por las Delegaciones Nacionales de 

Organizaciones del Movimiento, Juventudes, Sección Femenina, Educación y 

Asociaciones.  
 

CUADRO 2. ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN LA CAPITAL Y PROVINCIA ENTRE 1938-1975 
CONFORMES O NO A LA LEY DE 1964: ASOCIACIONISMO LIGADO AL MOVIMIENTO 

Registro GOB. CIVIL 
Ley 1964 

G. CIVIL: bajas 
o excluidas Ley 

de 1964 

GOB. CIVIL: 
registro 
nacional 

JEF. PROV. 
MOV. AISS 

TOTAL 

Tipología Cap. Pr. Cap. Prov. Cap. Prov. Cap. Prov. 

Organ. Sindical Españ.       98 1.070 1.168 
Del. N. Org. Movim.: 
-FET y de las JONS 
-Guardia de Franco 
-Círc. Cult. del Mov. 

 
 
 

1 

      
1 
1 

 

  
1 
1 
1 

Del. N. de Juventud.: 
-Frente de Juv.-OJE 
-Clubes juveniles 

 
 

2 

      
1 
4 

 
 

1 

 
1 
7 

Del. N. de Secc. Fem.: 
-Sección Femenina 
-Asoc. Empl. Hogar 

 
 

1 

      
1 

 

  
1 
1 

Deleg. Nac. de Educ. 
Físíca y Deportes: 
-Soc. deportivas 
-Soc. Dep. del Mov. 

 
 

19 
1 

 
 

76 

       
 

95 
1 

Del. Nac. de Asoc.: 
-Cab. fam. y p. alumn. 
-Serv. Esp. del Magist. 
-Catedr. y adj. Medias 
-Excomb., leg., sarg.  
-Ex socios Juvent. 
-C. Cult. Barrio y Mier 

 
6 

 
2 
1 
1 
1 

 
6 

 
 

1 

  
 
 
 

2 

    
12 
1 
2 
3 
1 
1 

TOTAL 35 82 1  2  106 1.071  
1.297 117 1 2 1.177 

9,02 0,07 0,15 90,74 100 

1.297 + 467 (asociacionismo voluntario, de la Iglesia y oficial) =1.764 (100) 

6,63 0,05 0,11 66,72 73,52 

Elaboración propia. Fuente: AHPPa, Jefatura Provincial del Movimiento, Caja 60.150. Registro de 
Asociaciones Junta Castilla y León (RAJCYL), Registro de Palencia. 

Al margen, el asociacionismo registrado en un 60% por el Diocesano y en un 

40% por el Gobierno Civil explica que sea mayoritariamente de cofradías y 

asociaciones religiosas (62%), el restante por este orden: recreo, cultura, defensa, 

colegios profesionales, amistad y ayuda, benéfico-mutuales, deportivas y cámaras. La 



10 
 

 
 

rigidez asociativa no trunca dos tendencias: que el grueso sigue domiciliado en los 

pueblos (81% del voluntario, de la Iglesia y oficial; 89% del Movimiento) y que se 

mantienen las tendencias históricas en pueblos (asociacionismo agrario, de cofradías y 

sociedades recreativas, reforzadas por las deportivas y los hogares de OJE) y capital 

(hegemónica en el asociacionismo del comercio, industria y colegios profesionales). 

Innegable el voluminoso entramado falangista o del Movimiento, pero ¿qué esconden 

sus cifras? 

 

CARA Y CRUZ DEL ASOCIACIONISMO DEL MOVIMIENTO 
 

Conocidas son las conclusiones de estudios nacionales y locales sobre FET y de 

las JONS o el Movimiento y sus servicios de fragilidad, falta de recursos, 

burocratización y fracaso en reclutar a la sociedad española. Es sabido que el partido 

afilia en torno a un millón entre 1940-1955, que se estabiliza por debajo de esta cifra, y 

a casi otro millón ascenderían sus servicios. Son conocidos sus enfrentamientos internos 

y con tradicionalistas y católicos; que al partido le faltaron medios y más aún poder 

frente a quien manda en provincias: el gobernador civil16.  

Palencia responde a estas conclusiones17, pero informes y cifras internos se 

contradicen. El informe del inspector regional de FET, Ramón Laporta, decía en 9 de 

febrero de 1940: «Puede afirmarse de una forma categórica que nuestra Organización en 

Palencia no existe más que en el papel, toda vez que no hay un servicio que funcione 

normalmente. La Jefatura Provincial se la desconoce en la provincia, no ejerciendo 

control alguno ni aportando iniciativas que la prestigien en ningún sentido, cosa muy 

lamentable toda vez que los informes del Jefe Provincial con anterioridad al 18 de julio 

son buenos… Falange Española Tradicionalista y de las JONS en Palencia, apenas se la 

tiene en cuenta para nada». Y sin embargo cifra en 19.149 los afiliados en la provincia 

(militantes: 6.551; adheridos: 1.768; Frente de Juventudes: 5.289; Sección Femenina: 

                                                            
16 Dado el escaso espacio, sirva el estado de la cuestión sobre el partido y sus servicios de Joan Maria 
THOMÀS, «Los estudios sobre las Falanges (FE de las JONS y FET y de las JONS): revisión historiográfica y 
perspectivas», en Ayer, 71 (2008), pp. 293-318. 
17 Sirvan los estudios de Jesús María PALOMARES IBÁÑEZ, La Guerra Civil en Palencia…, o. cit. 
Domingo GARCÍA RAMOS, «Conflictos entre FET y de las JONS y el Gobierno Civil en Palencia (1939-
1943)», en VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo, Universidad, Zaragoza, 2006, pp. 34-47, 
e Instituciones y vida política durante la Guerra Civil y el Franquismo. Palencia (1936-1975), Tesis 
Doctoral, UNED, 2003, especialmente los capítulos sobre la Jefatura Provincial del Movimiento y el 
Gobierno Civil, pp. 57-258. La cita del informe de Ramón Laporta en pp. 118 y 122, y las cifras en pp. 
120-121 y 139. 
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3.115 y sus Juventudes: 2.426) y 2.468 de la capital (1.117 militantes; 350 adheridos; 

329 Juventudes y 672 la Sección Femenina), que no casan de cotejarlos con los registros 

provinciales18.  

FET y de las JONS, Sección Femenina y Juventudes: tan expandidos 
territorialmente cuanto cortos en afiliados 
 

La afiliación a FET y de las JONS es muy oscilante19. En la capital, entre los 700-

800 durante toda la Dictadura, con máximo en 1971 (1.180, y en los pueblos, 6.342), 

que también atribuimos a la propaganda de afiliación por los equipos de Acción 

Política20, pues retrocede en 1975 (680). Entre 1936-1960, los carnets expedidos en la 

capital ascienden a 796 (28%) y a 2.038 (72%) en los pueblos. Su expansión se produce 

durante la Guerra antes del Decreto de Unificación de 17 de abril de 1937: hasta marzo 

en 200 de 291 pueblos, casi la mitad de Campos (41,5%) y el resto de la Montaña 

(21,5%), Páramos (19,5%) y el Cerrato (17%), donde alcanza su tope. En los meses 

siguientes llega a 59 más del centro-norte (Páramos 39%, y la Montaña 25,4%), 

Campos (32,2%) y el Cerrato (3,4%). 

Esta expansión no se compadece con la fidelidad en el pago, el grueso de 

pueblos deja meses en blanco. Por cotizaciones, Campos se sitúa a la cabeza (39% de 

pueblos y cuotas), y de sumar a la capital alcanza el 61,7%. Con cerca de un cuarto de 

los pueblos cada una de las comarcas de Páramos y la Montaña; menos el Cerrato 

(14%), que sin embargo las supera en cuotas (17,4%), es casi la suma de ambas (8,8% y 

12,1% respectivamente). Por tanto, la mayor expansión de FE y de las JONS coincide con 

el predominio de pequeños y medianos propietarios agrarios protagonistas del 

sindicalismo libre (católico y laico) y oficial. Su militancia coincidiría en fechas y 

expansión con la del suroeste del campo andaluz estudiada por Alfonso Lazo y José 

                                                            
18 Con más detalle puede consultarse en Pilar CALVO CABALLERO, Asociacionismo en Palencia durante el 
Franquismo, IUHS-Universidad, Valladolid, 2014. 
19 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Cajas 60.131, 60.135, 60.144, 60.145, 60.386 y 
60.453. 
20 También lo atribuyen Domingo GARCÍA RAMOS, Instituciones y vida política durante la Guerra Civil y 
el Franquismo…, o. cit., p. 246 y Pablo PÁEZ REDONDO, Del tardofranquismo a la democracia en 
Palencia (1968-1982): instituciones políticas y panorámica social, Institución Tello Téllez de Meneses, 
Palencia, 2013, pp. 32-33. 
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Antonio Parejo21, pero dista por la intermitencia en el pago y menor cuantía, aunque los 

autores citados no descartan hallarse ante cifras infladas. 

La cuantía de la cuota, indicativa del volumen de afiliados, destaca a la capital 

(10.000 ptas.) y a 18 pueblos entre menos de 500-1.000 ptas., algunos (Barruelo y 

Guardo) coinciden con las zonas mineras partícipes en la revolución de 1934, luego el 

miedo alentaría la afiliación. La tónica es que el grueso de pueblos (174, 67,2%) paga 

menos de 100 ptas. Por tanto, se mire a cuotas o carnets, la afiliación delata ser tan 

expandida a toda la provincia cuanto corta en afiliados desde este primer momento y en 

adelante, pues los datos de 1971 (o fecha aproximada) lo prueban: solo los dos pueblos 

citados superan los dos centenares, otros 12 fluctúan en torno al centenar; la generalidad 

está por debajo del medio centenar y buena parte por debajo de la decena. 

Rasgo diferenciador, en los pueblos domina la sola afiliación a FET, y la 

militancia múltiple en la capital. Incluso hasta 1975, cuando en la capital solo al partido 

pertenecerían algo menos de la mitad (299) y el resto tendría doble militancia: FET y 

Hermandad de Excombatientes (160), FET y Guardia de Franco (133) y 88 de triple 

militancia. La Guardia de Franco aglutinó entre 100-150, con mínimo en 1954 (69) y 

máximo en 1975 (221, incluidos los 88 de triple militancia). En los pueblos, la Guardia 

de Franco baja de los tres y cuatro centenares a menos del centenar: de casi doblar a la 

capital en 1971 (64% frente al 36%) a reducirse por debajo de la mitad en 1975 (30% 

frente al 70%), y si alcanza a 138 pueblos (56%) en 1971, en la mayoría con un 

militante, en 1975 solo al 12,5%: con predominio de Campos (19 pueblos), a distancia 

el Cerrato (5), la Montaña (Aguilar y Cervera con 2, Guardo con 1) y Páramos (Boedo-

Ojeda y Saldaña-Valdavia con 1). Por tanto, los pueblos mejoran su primacía en FET 

(del 72 al 84%) y la capital en la Guardia de Franco (del 36 al 70%). Nada sabemos de 

los excombatientes, salvo que se unen a los de la capital en el Tercio de Mola, de la 

cuarta Bandera de Palencia, en cifra conjunta de 93 en 1974. 

Hasta 1966, los afiliados al partido en la capital están liderados por los de menor 

edad: de 41-55 años (46,2%) y 21-40 (38,6%), en contraste con los mayores de 56 

                                                            
21 Alfonso LAZO DÍAZ, Retrato de fascismo rural en Sevilla, Universidad, Sevilla, 1998. José Antonio 
PAREJO FERNÁNDEZ, «Nuevos datos sobre la afiliación falangista en Andalucía», en María del Carmen 
Parias Sáinz de Rozas, Eloy Arias Castañón, María José Ruiz y María Elena Barroso Villar, Homenaje al 
profesor Alfonso Braojos, Universidad-Ayuntamiento, Sevilla, 2001, pp. 375-382 y La Falange en la 
Sierra Norte de Sevilla (1934-1956), Universidad, Sevilla, 2004. Alfonso LAZO y José Antonio PAREJO, 
«La militancia falangista en el suroeste español. Sevilla», en Ayer, 52 (2003), p. 243. 
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(15,2%), mientras que en 1975 aquel colectivo dominante –ahora entre los 50 y 64 

años- convierte en líderes a los mayores de 56 (44,41%), seguidos de los de 41-55 

(36,32), que pierden diez puntos en militancia, y la mitad los menores de 40 años 

(19,3%). FET o el Movimiento se mantiene por la inercia de los viejos afiliados. Cabría 

pensar que hasta los años sesenta, la militancia trasluciría ventajas para los más jóvenes, 

que como no tienen la memoria de la Guerra pudiera ser la expectativa de desarrollo 

laboral, mientras que en los años setenta y asentada la modernización, tal expectativa 

sería innecesaria y más cuando se respiran ansias de democratización. 

Es la tónica de todas las organizaciones del Movimiento (Cuadro 3). La Sección 

Femenina es el eslabón más débil, que según la Jefatura Provincial del Movimiento en 

Palencia también ofrece un monto muy inferior al informe Laporta. Para el período 

1935-1977 sería de 2.152 afiliadas: 876 en la capital (40,7%) y 1.276 (59,3%) en los 

pueblos. Se extiende por 168 (58%) de 290 pueblos, en 110 con 5 o menos afiliadas. 

Mientras que en los pueblos se estanca en cifras de los años treinta, en la capital registra 

un crecimiento sostenido porque partió de cifras muy bajas. El caso palentino se 

aproxima al almeriense, con bajos niveles de militancia y centrados en la capital. Sofía 

Rodríguez detecta en el oportunismo laboral la principal razón para afiliarse, y casaría 

con los informes palentinos en Madrid, señalados por D. García, de falta de espíritu 

nacionalsindicalista de la mayoría de afiliadas22. 

Otro tanto difieren del citado informe las cifras de Juventudes: 8.164 afiliadas 

desde 1936 hasta abril de 1974 (46,5% capital; 53,5% los pueblos), dobladas por los 

varones del Frente de Juventudes (9.523: 30% capital, 70% pueblos) y OJE (5.655: 35% 

capital y 65% pueblos). Con fuentes de la Jefatura Provincial del Movimiento de 

Palencia, en la larga duración de ambas juventudes (1936-1974) y respecto del citado 

informe de 1940, la femenina crecería el 336,5% y la masculina un 180% (sumada OJE, 

el 287%). Con ser las cifras más elevadas, sucede que el alcance de la afiliación de los 

tres colectivos –donde es significativa- es el 20% de los pueblos (58 de 291), y entre 

1965-1972 entra en declive. Incluso antes lo demuestran las fichas de ex afiliados del 

Frente y OJE, que entre 1946-1969 revelan la observación de «inactividad» o la 

                                                            
22 Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ, El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET-JONS en Almería (1937-
1977), Centro de Estudios Andaluces-Consejería de la Presidencia y Consejería de Gobernación y 
Justicia, Sevilla, 2010. Domingo GARCÍA RAMOS, Instituciones y vida política…, o. cit., p. 150. 
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sintomática casilla vacía de actividades. La influencia del Frente de Juventudes y OJE 

fue mucho menor de la esperada y la afiliación se efectuaría por conveniencia para 

acceder a una oferta inasequible de deportes y campamentos, antes que por convicción. 

Lo demuestra Pedro Ortega, que fecha los años sesenta como los de la constatación por 

los mandos del desinterés de los jóvenes por afiliarse (con tope en el 22,7%, un punto 

por encima de la media nacional) y reflejan sus informes el escaso apego por participar 

en las tareas del partido23. 

                                                            
23 Pedro ORTEGA APARICIO, El Frente de Juventudes en una provincia castellana: Palencia (1940-1961), 
Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid, 2007, pp. 34-35 y 541-542. 
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En capital y provincia, la afiliación juvenil de varones domina y alcanza sus 

máximos entre mediados de los cuarenta y primeros cincuenta. Desde avanzada esta 

década y primeros sesenta, la emigración se siente con mínimos de afiliación de varones 

y mujeres en la provincia, y en la capital se cede el protagonismo en la afiliación a las 

mujeres. El informe de OJE de 11 de noviembre de 1973 da cuenta de que «la falta de 

continuidad de este grado [de cadetes, de formación], que unido a la escasez de medios 

y hasta en hombres pone de manifiesto algo que es preciso superar»24. Y otro tanto entre 

las féminas: OJE las afilia hasta el 15 de octubre de 1972, constituida la Organización 

Juvenil Española Femenina (OJEF), cuyo rodaje se alarga por dos años y tuvo difícil 

parto en Palencia. La circular de 30 de marzo de 1974 urge el número de afiliadas, pero 

a 18 de abril se da cuenta que a sus actividades culturales y recreativas solo acuden 180 

afiliadas entre 10-21 años, y sus cuotas desde octubre hasta febrero de 1975 apenas 

suman las 1.000 ptas. mensuales. Cuando la Delegación Nacional de la Sección 

Femenina apremia en junio de 1976 a evitar la inseguridad de cara a las afiliadas, desde 

provincias se urge su actualización. 

La caída del régimen es la puntilla de OJEF pese al intento de transformarla, 

desde septiembre, en asociación mixta Juventud Española Medina, de fines socio-

culturales pero nada seductora su fidelidad joseantoniana en plena vorágine 

democrática25. Y fracasa el puñado de asociaciones impulsado por las Delegaciones de 

Juventudes. Dependiente de la Sección Femenina, la Asociación Provincial de 

Empleadas del Hogar no logra reclutar a las afiliadas del Montepío Nacional del 

Servicio Doméstico como delata su Libro Registro, con solo 124 altas –y 10 bajas- entre 

marzo de 1968 y julio de 197726. 

La Delegación Nacional de Juventudes solo logra colaborar con siete 

asociaciones -y otras dos reconocidas por la Delegación Nacional de Educación Física y 

Deportes-, la mayoría de la capital27. Palencia repite la tónica regional con media 

docena larga, como Ávila (7) y Valladolid (6), superior a Burgos, León y Segovia (3), 

Soria (4) e inferior a Salamanca (11) y Zamora (14). Es tónica nacional: 33 provincias 

                                                            
24 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Delegación Provincial de Juventudes, Caja 60.271. 
25 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Caja 60.187. 
26 AHPPa, Jefatura Provincial del Movimiento, Cajas 60.108, 60.174, 60.181 y 60.199.  
27 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Caja 60.293. 
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están por debajo de la media de 9 y 15 la superan28. Buscan que la Delegación les preste 

sus instalaciones deportivas, campamentos y respalde sus peticiones materiales a 

cambio de una memoria anual de actividades y de colaborar en algunas de la 

Delegación, que sin embargo reconoce en sus informes que las relaciones no fueron 

estrechas29. Y el fiasco acompaña a los intentos de la Organización de Estudiantes 

Universitarios del distrito de Valladolid y de una plataforma informal: la Asamblea de 

Jóvenes de Palencia, además de los clubes impulsados por la Iglesia que se niegan a 

colaborar con la Delegación. 

Con ser mayores que las de los registros provinciales, las cifras del citado 

informe Laporta de 1940 representan el 9% de la población (7,7% en la capital), lo que 

contrasta con la activa participación de la provincia en la Guerra Civil. Aun jugando con 

el censo de 1971 que potencia la afiliación (ofrece el menor volumen de población por 

la emigración y no contar su retorno), de computar todos los afiliados desde 1935-

1936/1974-1976 del Movimiento, Guardia de Franco, Sección Femenina y Juventudes 

(de la Sección Femenina, Frente de Juventudes y OJE) y aun tomando los máximos de 

afiliados de las dos primeras (de 1971 o fecha aproximada), apenas alcanza al 15,8% de 

la población provincial. 

El resumen provincial refleja la hegemonía de las organizaciones juveniles 

(69,7%), varones sobre todo, frente a los adultos afiliados al Movimiento (22,5%), 

testimoniales de la Sección Femenina (6,4%) y Guardia de Franco (1,4%). Son totales 

repartidos desigualmente entre capital y provincia. La afiliación juvenil en la Sección 

Femenina apunta equilibrio con ligera ventaja de los pueblos, que con claridad doblan a 

la capital en la de varones (del Frente de Juventudes y OJE). Se repite con todas las 

organizaciones de adultos: la provincia ronda el 60% cuanto menos y alcanza el 84% de 

afiliados al Movimiento, salvo recordemos que perdería peso en la Guardia de Franco a 

favor de la capital, según los datos de 1975. 

Es indiscutible el peso de Campos: entre una cuarta parte (Juventudes de la 

Sección Femenina y Guardia de Franco) y un tercio (Frente de Juventudes, OJE, Sección 

Femenina y Movimiento). Pese a tener población similar, la Montaña solo sigue de lejos 

                                                            
28 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Separata al Boletín de la Delegación Nacional de la 
Juventudes, 31 de diciembre de 1975, Caja 60.293. 
29 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Delegación Provincial de Juventudes, Caja 60.293. 
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a Campos en el Frente de Juventudes. Luego, el liderazgo de Campos en la población no 

explica por sí solo la afiliación. Que de 74 pueblos (25,4%, de ellos 45 en Campos) que 

superan el porcentaje provincial de afiliación, 63 de baja población alcancen hasta el 40-

72% hace barajar el temor a evidenciarse cuando la mayoría del pueblo se afilia. Esta 

afiliación del miedo no tuerce el juicio general de que la inscripción al Movimiento y 

sus servicios en Palencia es tan amplia geográficamente como parca en número. Y otro 

tanto sucede con otro de ellos: la OSE. 

 

Las entidades de la Organización Sindical Española: del pleno territorial al 
fracaso funcional 
 

En Palencia es la principal pata del Movimiento (Cuadro 4).  
CUADRO 4. ENTIDADES SINDICALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 

 Herm. G. Col. Cooperativas COSA Sindicatos Gremios 
Agraria Cons. Ind. Viv.. Loc. Prov. Loc. Com 

 Campos 

Capital 
 

Pueblos 
 

Bajas 

105 
(44,6)  

402 
(61) 

64 
(58,7) 

3 
(50) 

8 
(88,8) 

28 
(90,30) 

1 
(100) 

24 
(80) 

30 
(100) 

2 
(100) 

6 
(40) 

1 
(0,4) 

4 
(0,6) 

1 
(0,9) 

2 
(33,3) 

7 
(77,7) 

28 
(90,30) 

1 24 
(80) 

30 
(100) 

0 0 

104 
(44,2) 

398 
(60,3) 

63 
(57,7) 

10 

1 
(16,6) 

1 
(11,1) 

0 0 0 0 2 
(100) 

6 
(40) 

Cerrato 
 

Bajas 

37 
(15,7) 

183 
(27,7) 

26 
(23,8) 

11 

0 1 
(11,1) 

2 
(6,45) 

0 0 0 0 1 
(60,,6) 

Páramos 

Bajas 

57 
(24,2) 

 

50 
(7,5) 

14 
(12,8) 

7 

0 0 0 0 0 0 0 4 
(26,6) 

Montaña 

Bajas 

36 
(15,3) 

 

24 
(3,6) 

5 
(4,5) 

13 

3 
(50) 

0 1 
(3,20) 

0 6 
(20,0) 

0 0 4 
(26,6) 

Sin 
 capital 

Bajas 

234 
(99,5) 

655 
(99,3) 

108 
(99) 

41 

4 
(66,6) 

2 
(22,2) 

3 
(9,60) 

0 6 
(20,0) 

0 2 
(100) 

15 
(100) 

Con 
capital 

Bajas 

235 
(100) 

659 
(100) 

109 
(100) 

41 

6 
(100) 

9 
(100) 

31 
(100) 

1 
(100) 

30 
(100) 

30 
(100) 

2 
(100) 

15 
(100) 

Total 1.127 (100) + 41= 1.168 
% del total 20,8 58,4 9,6 0,5 0,7 2,7 0,08 2,6 2,6 0,1 1,3 
Esp.1967 % 
Palencia 

8.911 
(2,6) 

10.163 
(6,5) 

7.893 
(1,4) 

1.010 
(0,6) 

1.891 
(0,5) 

2.254 
(1,4) 

50 
(2,0) 

2.171 
(1,4) 

1.316 
(2,3) 

898 
(1,9) 

Elaboración propia. Fuente: AHPPa, Fondo Delegación Provincial de la Organización Sindical-AISS, Libro 
Registro de Entidades Sindicales, Caja 2.292, y Fondo de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, Cajas 24.053 y 24.059. Las bajas son anteriores a 1956. 

 

También se vivió la resistencia vana del asociacionismo católico (patronal y 

obrero) y del laico patronal. Al primero ni le sirven las alegaciones de su órgano, El Día 

de Palencia, de independencia y tributo de sangre de sus socios en la Guerra, ni 

acogerse a la Ley de Cooperativas de 27 de octubre de 1938; el único subterfugio bajo 
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el amparo eclesiástico fue crear la Unión de Mutualidades y Patronatos de Obreros 

Católicos y el Círculo Católico de Obreros. A ninguna de las patronales se le permite 

subsistir pese a solicitarlo. 

El peso de la OSE es agrario (89%). Sin embargo, las Hermandades de 

Agricultores y Ganaderos muestran tardía y lenta implantación, nacidas avanzado 1944 

y hasta noviembre de 1964; es sintomático que el 44,4% de las cooperativas agrarias 

tenga origen católico y que 41 de 61 nuevas (1946-1950) desaparezcan antes de 1956. 

Casa así con las conclusiones de los estudios locales de tardía organización, 

improvisación y escasa operatividad. Esperable que en Palencia también el grueso de 

organizaciones agrarias se agrupe en el centro-sur (Campos). 

La OSE no aporta cambios en sectores ni comarcas. También cabe concluir que 

aunque se ha dicho que las hermandades funcionarían mejor en los pueblos con 

tradición asociativa, sobre todo de sindicalismo católico-agrario30, no sucede así en 

Palencia. Las supervivientes: 67 (28,5%) de 235 delatan su mayor contracción en las 

comarcas de mayor número. Las hermandades habrían funcionado mejor en el Cerrato y 

Guardo (Montaña), que conservan casi tres cuartos de sus hermandades; en Campos y 

Boedo-Ojeda (Páramos) donde peor, con menos de un cuarto; e intermedio el resto: 

Aguilar, cercana a la mitad, un tercio en la también montañesa Cervera y en Saldaña-

Valdavia (Páramos)31. 

 

Los más solicitados: la Asociación Deportiva del Movimiento en la capital, 
los Hogares de OJE y los cursos de la Sección Femenina en los pueblos 
 

La Sociedad Deportiva del Movimiento (1953) figura a la cabeza de afiliados en 

la capital, aunque pocos de sus socios militan en este32. De sus 4.045 de número: 543 

mujeres pertenecen a la Sección Femenina, 7 varones a FET y 39 al Frente de 

Juventudes; son el 14,6%. El 0,9% entre los filiales (2.620): 7 mujeres y jóvenes de la 

Sección Femenina, 1 varón de FET y 16 del Frente de Juventudes. Entre 1953-1975, 

                                                            
30 Pedro Víctor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, El franquismo en la provincia de León: sus sindicatos verticales 
(1938-1977), Diputación, León, 2003, pp. 201, 365 y 395. Anxo COLLARTE PÉREZ, Labregos no 
Franquismo. Economía e sociedade rural na Galiza interior. As Hermandades Sindicales en Ourense 
(1943-1979), Difusora de Letras, Artes e Ideas, Ourense, 2006, pp. 29 y 66-125. 
31 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Cajas 60.126. 
32 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Sociedad Deportiva, Caja 60.150. 
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ofrecen dos rasgos: predominio de mujeres y de menores de 20 años; por profesiones: 

estudiantes (35,5% de los de número, 73% mujeres; 72,5% de filiales, 78% mujeres) y 

amas de casa (23% y 11% respectivamente). 

También alcanzan el éxito de afiliados los hogares de OJE en los pueblos. La 

mayoría de los 25 hogares nacen en los sesenta con nombres históricos, militares y 

religiosos. Pero mientras que los tres capitalinos agrupan al 16% del censo juvenil, los 

demás de los pueblos abarcan a casi un cuarto de los varones cuanto menos, más oscilan 

entre un tercio y la mitad del censo, con máximos en Barruelo (90%) y Espinosa de 

Villagonzalo (77%). Diferencia que podría obedecer a la mayor oferta de diversión de la 

capital, y escasa o nula de los pueblos. 

La escasa afiliación de la Sección Femenina contrasta con el auge de sus cursos, 

que ofrecen servicios rurales en los años sesenta y que contaron con bastante asistencia 

en 72 pueblos. Hasta diciembre de 1978, se celebran otros 78 cursos de su cátedra 

ambulante: de religión, hogar (formación político-social, corte y confección, labores y 

trabajos domésticos), cocina (alimentación, nutrición y economía doméstica), 

decoración del hogar, técnicas aplicadas al hogar, industrias rurales, artesanía rural, 

organización agrícola, higiene y puericultura, música y baile. Alcanzan a 54 pueblos 

más; de industrias rurales en 60 desde 1963 (floricultura, cunicultura, avicultura, 

porcinocultura y chacinería, industrias lácteas, agricultura, horticultura y conservería, 

prácticas de artesanía rural, economía y contabilidad rural). De promoción rural de la 

mujer en 34 desde 1970 (cocina, alimentación y nutrición, artesanía, trabajos manuales, 

decoración del hogar, economía doméstica, industrias rurales, higiene y puericultura, 

charlas de formación social y política); socorrismo en 20, alimentación y nutrición en 

110 y artesanía en 8433. 

Todo ello casa con el informe del IV Pleno del Consejo Nacional de la Juventud 

de 1968: escasa afiliación femenina rural; predominio del asociacionismo religioso, 

deportivo y juvenil en el campo; más diverso en la ciudad y con ascenso del deportivo 

hasta entre las féminas. Sintomático en dicho Pleno que algún Consejo Provincial 

achaque el escaso asociacionismo juvenil a «los controles rígidos por temor de 

                                                            
33 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Sección Femenina, Cajas 60.098 y 60.099. 



21 
 

 
 

desviaciones políticas»34, confirmación del desinterés de los jóvenes por los fines 

políticos de las organizaciones del Movimiento. 

 

CONCLUSIONES 

 

De este panorama asociativo (73,5% en el Movimiento; 26,4% religioso e 

inofensivo) ¿cabe concluir adhesión o aquiescencia de los palentinos con el régimen? Es 

evidente el éxito de la imposición de unos cauces asociativos que logran la pasividad 

política y social, palmaria en la claudicación del sindicalismo católico-agrario y de las 

asociaciones defensivas, pero otro asunto es la penetración ideológica del régimen. 

El caso palentino desmentiría que el sindicalismo vertical sea generador de 

consentimiento. Y la penetración ideológica de que darían cuenta FET, Guardia de 

Franco, Sección Femenina, sus juventudes, el Frente de Juventudes y la OJE también 

apunta al fracaso. Los informes internos evidencian que preocupa la caída de la 

participación, fichas de afiliación con casillas vacías y noes por respuesta a su 

funcionamiento, igual que los cuestionarios sobre las entidades sindicales. Todo ello 

contrasta con el éxito de las que ofrecen ocio, deporte y cursos, muestra del 

pragmatismo de los afiliados. Otro tanto, la corta capacidad del Movimiento para atraer 

a otras asociaciones al topar con las amparadas por la Iglesia. De ahí el silencio y 

facilidad con que desaparecerán las organizaciones del Movimiento. Cabe así responder 

a la pregunta en términos de consentimiento de los palentinos antes que de su adhesión 

al régimen. 

                                                            
34 AHPPa, Fondo Jefatura Provincial del Movimiento, Delegación Provincial de Juventudes, Caja 60.271. 
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