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B iogr af ía de F r ancis co F r anco ( 7 ª  par t e)  

  

Dif icult ades .   

Por  Eduardo Palomar  Baró. 16/07/2006.  

E s t ado de E xcepción  

En ener o de 1969, la agitación es tudianti l en Madr id y 
Bar celona se extiende fuera de los  recintos  univer s itar ios . 
Un es tudiante muere cuando tr ataba de huir  de la pol icía en 
Madr id, al caer  por  la ventana de una escalera. Un gr upo de 
j óvenes  extr emis tas  insultan a un j efe de la Ar mada en el 
paseo de La Habana, de Madr id. En Barcelona es  asaltado el 
Rectorado de la Univer s idad. Por  unos  momentos  cunde la 
tens ión y se reclaman medidas  “duras”. El  Gobierno se 

r eúne y acuer da el Es tado de Excepción por  tres  mes es . E l vicepres idente 
del Gobier no, Car r ero B lanco, da cuenta a las  Cor tes , y hace cons tar  que no 
dur ar á un momento más  de lo necesar io y que ninguna per sona honrada 
tendrá nada que temer . E l Es tado de Excepción deber ía es tar  en vigor  has ta 
el 25 de abr i l.  S in embargo, un mes  antes , el Gobierno acuerda su 
levantamiento con la cons iguiente supres ión de la censura. No se conoce la 
r eacción de cada uno de los  minis tr os  en el Consej o donde ha s ido tomada 
la medida, per o en los  pas il los  de las  Cor tes  se elogia la ener gía de aquellos  
minis tr os  cons iderados  como “dur os ”:  Fraga, Cas tiel la, Nieto Antúnez, S ol ís  
Ruiz, Díaz Ambrona. Los  demás  encabezados  por  el almir ante Car r er o 
B lanco, fuer temente apoyado por  López Rodó, han es timado levantar  
cuanto antes  el Es tado de Excepción y no pror rogar lo por  seis  meses . La 
pos tura de López Rodó er a conocida en círculos  pol íticos , por que en un 
almuer zo sos tenido días  antes  con per iodis tas , había expr esado su opinión. 

Por  s i hubiera alguna duda, Franco, el 28 de mar zo de 1969, es  decir , sólo 
tres  días  después , anuncia la pr escr ipción de todos  los  del itos  cometidos  
anter iormente al 1º  de abr il  de 1939.  

L a des ignación de Juan Car los , día a día  

Cuando el Madr id oficial se dis pone a iniciar  las  vacaciones  de verano, se 
produce la sensacional noticia:  Fr anco va a pr oponer  al Pr íncipe Juan Car los  
como sucesor . La noticia se pr oduj o as í:  

S ábado 12 de j ulio de 1969. Car rer o B lanco vis ita al pr es idente de las  
Cor tes . 

Lunes  14 de j ulio. Fr anco r ecibe al Pr íncipe Juan Car los . 
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Mar tes  15 de j ulio. S e reúne en Es tor i l el secr etar io político de don Juan de 
Bor bón. S in novedad. Por  la noche, sale desde Madr id, en tr en, el mar qués  
de Mondéj ar , por tador  de una car ta de Juan Car los  a su padr e, el Conde de 
Bar celona. 

Miércoles  16 de j ulio. A las  once y media de la mañana, el Pr íncipe Juan 
Car los  habla telefónicamente con Juan de Bor bón. Poco después , don Juan 
r ecibe al marqués  de Mondéj ar . Hacia las  doce, don Juan recibe al 
embaj ador  señor  Giménez Ar nau, por tador  de una car ta del Jefe del Es tado. 
Poco después  de las  doce, la noticia empieza a cir cular  en Madr id. A las  
once de la noche del mismo día 16 se da la noticia oficial:  convocator ia de 
ses ión extr aor dinar ia de las  Cor tes . 

Vier nes  18 de j ul io. Nota en Es tor i l del Conde de Bar celona. 

Mar tes  22 de j ulio. Fr anco pronuncia en las  Cor tes  un discur so, en el que 
propone una Ley en vir tud de la cual le sucederá el Pr íncipe don Juan Car los  
de Bor bón y Bor bón, a título de Rey. La Ley es  aprobada por  aplas tante 
mayor ía. 

Miér coles  2 3  de j u l io. E l  P r íncipe don Juan Car los , en pr es encia de 
F r anco, j ur a s obr e los  S ant os  E vangelios , lealt ad al Jefe del E s t ado y 
f idel idad a los  P r incipios  del Movimient o Nacional y demás  L eyes  
F undament ales  del R eino y a cont inuación  pr onuncia s u pr imer  
dis cur s o como s uces or , que es  acogido con una clamor os a ovación.  

Desde Por tugal, el Conde de Barcelona ha podido seguir  en s i lencio la 
ceremonia, a  través  de la televis ión. Disuelve su secr etar iado político y su 
Cons ej o pr ivado. Empr ende un viaj e a tr avés  del Mediter r áneo.  

E l  “cas o Mat es a”  

Después  del nombr amiento de sucesor , todo parecía indicar  un ver ano 
tranquilo, per o Franco tampoco tendr ía reposo es ta vez. La pol itización del 
tema “Matesa” conver tir ía el ver ano del 69 en uno de los  más  calientes  de 
la vida es pañola. 

E l  más  es pect acular  cambio de minis t r os   

Difícilmente podía conocer  el hombre de la cal le las  intenciones  de Franco 
r especto a su Gobier no, después  del nombramiento de sucesor  y de los  
compor tamientos  que fáci lmente se habían podido apreciar  dur ante el 
verano con motivo del “caso Matesa”. Lo cier to es  que el 29 de octubr e de 
1969, Fr anco pr ocedió al cambio más  espectacular  de minis tros  que j amás  
había l levado a cabo. S ólo per manecían en el gabinete el vicepr es idente 
Car r ero B lanco, y los  minis tr os  López Rodó, Vi l lar  Palas í que el 14 de abr i l 
de 1968 había sus tituido a Lor a T amayo, en Educación, Or iol Ur quij o, S i lva 
Muñoz y López B ravo. A és te último no sólo le mantendr ía Franco a su lado 
s ino que lo “ascender ía” al encomendar le la car ter a de Asuntos  Exter ior es .  
E l Gobierno del 29 de octubre de 1969, quedaba cons tituido de esa for ma:  
Vicepr es idente:  Luis  Car rer o B lanco. Gober nación:  T omás  Gar icano Goñi. 
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Asuntos  Exter ior es :  Gr egor io López Br avo. Ej ér cito:  Juan Cas tañón de 
Mena. Mar ina:  Adolfo Batur one Colombo. Air e:  Jul io S alvador  Díez-
Benj umea. Educación y Ciencia:  José Luis  Vil lar  Palas í. Obras  Públicas :  
Feder ico S ilva Muñoz. I ndus tr ia:  José Mª  López de Letona. Comer cio:  
Enr ique Fontana Codina. Agr icultura:  T omás  Allende y Gar cía-Baxter . 
Vivienda:  Vicente Mor tes  Alfonso. Hacienda:  Alber to Monreal Luque. 
T rabaj o:  L icinio de la Fuente y de la Fuente. I nformación y T ur ismo:  Alfredo 
S ánchez Bel la. S ecr etar ía General del Movimiento:  T orcuato Fer nández-
Miranda y Hevia. Plan de Desar r ollo:  Laur eano López Rodó. Or ganización 
S indical:  Enr ique Gar cía Ramal. 

E l  pr oces o de B ur gos   

Una conmoción pol ítica se pr oduce en el país , en diciembre de 1970, con 
motivo del Consej o de Guer r a contr a 16 miembros  de la or ganización ET A, 
acusados  de diver sos  actos  de ter ror ismo, entre los  que figur a la muer te del 
comisar io de policía, Manzanas . E l fiscal pide seis  penas  de muer te. 
Previamente, se había desencadenado una campaña en las  pr ovincias  
vas cas , con algunos  actos  de violencia. La excitación er a grande. En medio 
de las  naturales  precauciones  de segur idad, el Consej o de Guer r a comienza 
en Burgos  el 3 de diciembr e de 1970, mientr as  que los  titulares  de los  
diar ios  anuncian a toda plana la s iguiente noticia:  “El  cónsul alemán en S an 
S ebas tián, Beihl, ha s ido secues tr ado”. El  día 4 se reúne el Consej o de 
Minis tros  en ses ión extraordinar ia. T odo parece indicar  que, como en 1969, 
habrá Es tado de Excepción. Per o Franco y su Gobier no mues tr an más  
serenidad. S e sus pende únicamente a escala nacional el ar tículo del Fuer o 
de los  Españoles  relativo al plazo de 72 hor as  para las  detenciones , y sólo 
en Guipúzcoa se suspenden los  que afectan al derecho de l iber tad de 
r es idencia y r egis tr os  domici l iar ios . 

A mediados  de diciembr e se pr oducen, en cas i todas  las  capitales  
españolas , manifes taciones  de adhes ión a la unidad de España y al Ej ér cito, 
que en Madr id congr ega a una gr an muchedumbr e en la Plaza de Or iente 
ante Franco, el Pr íncipe y el Gobier no. Las  manifes taciones  se repiten en 
cas i todas  las  capitales  españolas  de pr ovincia. 

L lega el día de la sentencia:  28 de diciembr e. T res  días  antes , en Navidad, 
ha s ido pues to en l iber tad el cónsul Beihl. El  tr ibunal mil itar  dicta nueve 
penas  de muer te y otras  de pr is ión. La sentencia es  elevada por  el capitán 
general al minis tro del E j ército, y és te al Jefe del Es tado, que se r eúne con 
su Gobierno para escuchar  s u opinión. Cuando se da por  seguro que tres  de 
los  condenados , al menos , serán ej ecutados , se pr oduce la noticia que 
conmueve al mundo:  las  nueve penas  de muer te son conmutadas . No habr á 
una sola ej ecución. 

E l día 30, Fr anco se dir ige a los  españoles  a través  de la televis ión en su 
acos tumbr ado mensaj e de fin de año y con serenidad espectacular  da la 
noticia al país . 

1 9 7 1 :  “Ya es t amos  en el  f ut ur o”  
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En la pr imaver a de 1971, un político nor teamer icano, que vis ita a Fr anco en 
E l Par do, le for mula es ta pr egunta:  “¿Y el futuro de España cómo lo ve, mi 
general?” La contes tación de Fr anco no s e hizo esperar :  “Ya es tamos  en el 
futur o”.  

E l 9 de mayo , el Pleno de las  Cor tes  apr ueba el I I I  Plan de Desar r ollo. E l 1º  
de mayo, Madr id es  escenar io de un luctuoso hecho. En el cur s o de una 
manifes tación, es  ases inado un inspector  del Cuer po Gener al de Policía. E l 
hecho pr oduce una honda cons ternación y al día s iguiente, el entier r o 
cons tituye una pr ofunda manifes tación de duelo. 

E l 8 de j unio de 1971, el Jefe del Es tado nombra pres idente del Gobierno al 
almir ante Luis  Car r ero B lanco. Es  és ta la pr imer a ocas ión que el Caudil lo 
efectúa el desdoblamiento de los  poderes  que has ta entonces  habían 
concur r ido en su per sona, como Jefe del Es tado y pr es idente del Gobier no. 

Coincidiendo con la señalada fecha del 18 de j ul io, apar ecen en el Boletín 
Oficial del Es tado, dos  Leyes  fir madas  cuatr o días  antes , es  decir , el 14 de 
j ulio, en las  que se precisan los  detal les  de la suces ión a la j efatur a del 
Es tado y se dictan normas  sobr e las  r elaciones  entr e ór ganos  del Es tado. 

E l 1º  de octubr e de 1971, en el 35º  aniversar io de la exaltación de Fr anco a 
la Jefatur a supr ema del Es tado, la madr i leña Plaza de Or iente es  es cenar io 
de una magna demos tr ación de afecto y adhes ión a la figur a del 
General ís imo, quien desde el balcón del Palacio de Or iente saluda a la 
multitud l legada de los  diferentes  puntos  de la geografía española. Es te 
mismo día apar ece, en el Boletín Oficial del Es tado, un decreto de la 
Jefatur a del Es tado por  el que se concede un amplio indulto del que, entr e 
otros , se benefician las  per sonas  implicadas  en el “cas o Matesa”. El  4 de 
diciembr e de 1971, el Caudil lo cumple 79 años . 

L a aper t ur a del E s t e  

En septiembre de 1972, el Régimen da un paso hacia ter r enos  desconocidos  
has ta entonces . España y la URS S  fir man en la sede de la OCDE en Par ís , el 
pr imer  acuerdo en que se es tablecen las  l íneas  de colabor ación comercial 
entr e ambos  países . 

E l año 1973 comienza con un gran paso al fr ente en nues tr as  r elaciones  con 
los  países  denominados  “del Es te”. Es paña y la República Democr ática 
Alemana fir man, el 11 de enero, el es tablecimiento de r elaciones  
diplomáticas . 

China Popular  es  el segundo país , del área comunis ta, en es tablecer  
r elaciones . España y China fir man el acuer do el 10 de mar zo de 1973. 

E l  as es inat o de Car r er o B lanco  

El día 20 de diciembr e de 1973 es  ases inado el pr es idente del Gobierno. E l 
almir ante Luis  Car rer o B lanco sal ía de la igles ia de S an Fr ancisco Javier , en 
dir ección a su despacho, cuando una car ga explos iva alcanzó el vehículo en 
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el que viaj aba el pr es idente, ocas ionando la muer te de és te. T ambién 
r esultar on muer tos  dos  miembr os  de su escolta. Asume la pres idencia, en 
funciones , T or cuato Fer nández Mir anda. 

T odavía en un ambiente de duelo, el 29 de diciembr e, el Jefe del Es tado 
nombr a al entonces  minis tr o de la Gobernación, Car los  Ar ias  Navar r o, 
nuevo pr es idente del Gobier no, al aceptar  la ter na elevada por  el Consej o 
del Reino. 

E l 4  de ener o de 1 9 7 4 ,  Ar ias  Navar ro for ma nuevo Gobierno, cons tituido 
como s igue:  

Vicepr es idente pr imer o y Gobernación:  José Gar cía Hernández. 
Vicepr es idente segundo y Hacienda:  Antonio Bar rer a de I r imo. 
Vicepr es idente ter cero y T rabaj o:  Licinio de la Fuente y de la Fuente. 
Asuntos  Exter ior es :  Pedr o Cor tina Maur i. Jus ticia:  Francisco Ruiz Jarabo. 
E j ér cito:  Fr ancis co Coloma Gallegos . Aire:  Mar iano Cuadra Medina. Mar ina:  
Gabr iel Pita da Veiga y S anz. Planificación del Desar rollo:  Joaquín Gutiér rez 
Cano. Educación y Ciencia:  Cr uz Mar tínez Es ter uelas . Relaciones  S indicales :  
Alej andr o Fer nández S or do. I nfor mación y T ur ismo:  Pío Cabanil las  Gallas . 
S ecr etar ía General del Movimiento:  Jos é Utr era Molina. Obr as  Públicas :  
Antonio Valdés  González Roldán. Agr icultura:  T omás  Al lende y Gar cía-
Baxter . Vivienda:  Luis  Rodr íguez de Miguel. I ndus tr ia:  Alfr edo S antos  
B lanco. Comer cio:  Nemes io Fernández Cues ta. S ubsecr etar io de la 
Pres idencia:  Antonio Car r o Mar tínez.  

L a enf er medad de F r anco en el  ver ano de 1 9 7 4   

El día 9 de j ulio de 1974, la Dirección Gener al de Pr ensa del Minis ter io de 
I nfor mación y T ur ismo anuncia oficialmente, a través  de sus  teletipos , el 
ingr eso del Jefe del Es tado en la Ciudad S anitar ia “Fr ancis co Fr anco”. E l 
General ís imo es tá aquej ado de una flebitis  en la pier na der echa. 

T ras  agr avar se su es tado de s alud, el 19 de j ul io, el Caudil lo hizo una ces ión 
tempor al de sus  poderes  en la Jefatur a del Es tado en la per sona del 
sucesor , el Pr íncipe Juan Car los  de Bor bón. 

“S u Excelencia el Jefe del Es tado, teniendo en cuenta el cur s o de su 
enfer medad, ha dispues to que el pr es idente del Gobier no dé cuenta de la 
misma a las  Cor tes , a los  efectos  pr evis tos  en el ar tículo 11 de la Ley 
Orgánica del Es tado y la Ley del 15 de j ulio de 1971 en vir tud de las  cuales  
asumir á las  funciones  del Es tado su Alteza don Juan Car los  de Bor bón y 
Bor bón”.  

E l Pr íncipe de Es paña, a las  s iete de la tar de, y en el Palacio de la Quinta, 
fi rmaba como Jefe del Es tado, en funciones , la Declar ación de Pr incipios  
entr e España y los  Es tados  Unidos . 

La tr ansmis ión de poder es  había s ido una determinación per sonal de 
Franco, a fin de evitar  el r etraso o tr as torno en la vida del país , a causa de 
su enfermedad. 
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Las  Cor tes  Españolas  no fueron convocadas  especialmente para que el 
señor  Ar ias  Navar r o, como pr es idente del Gobier no, dier a cuenta de la 
transmis ión tr ans itor ia de poderes  por  par te del Jefe del Es tado al Pr íncipe 
Juan Car los . 

Par a el mar tes  23 de j ul io es taba fi j ado un Pleno, y Ar ias  cumplió ese día 
con el requis ito pr eceptuado en el ar tículo 11 de la Ley Or gánica del Es tado.   

E l 31 de agos to de 1974 se hace público un par te médico en el que se 
r esalta el total res tablecimiento del Jefe del Es tado. La hematemes is  par ece 
quedar  lej os . Dos  días  después , Franco r eas ume los  poder es  que el Pr íncipe 
Juan Car los  ha des empeñado desde el 19 de j ulio. Para r es tablecer se, el 
Caudil lo pasó unos  días  de vacaciones  en Galicia. 

 E l  r elanzamient o aper t ur is t a  

A tr avés  de la agencia EFE el pr es idente del Gobier no Ar ias  Navar r o, decide 
j ugar  la baza del relanzamiento aper tur is ta. S us  declar aciones  representan 
un aldabonazo en la opinión pública, muy sens ibil izada ya con el espír itu del 
12 de febr ero. Ar ias  sugier e una fórmula asociacionis ta enmar cada no en el 
Movimiento or ganización, s ino en el Movimiento comunión. Las  tendencias  
social izantes  podr ían quedar  englobadas  en el proceso de las  asociaciones . 
En algunos  cír culos  políticos  se interpreta es ta decis ión como una 
alternativa evolucionis ta capaz de frenar  los  impulsos  de la r ecién nacida en 
la i legalidad Junta Democr ática de Es paña (31 de j ulio). Y es a otr a que se 
ges ta entonces :  la también i legal Platafor ma de Conver gencia Democr ática. 

E l 13 de septiembr e de 1974 tiene lugar  el doloroso atentado de la 
madr i leña calle del Cor r eo.  

L os  ú l t imos  r eaj us t es  minis t er iales   

El 29 de octubre de 1974 se produj o el pr imer  cambio de minis tros  en el 
Gobier no Ar ias  Navar r o. El  ti tular  de I nfor mación y T ur ismo, Pío Cabanil las  
era cesado de su car go y el vicepres idente segundo y minis tr o de Hacienda, 
Antonio Bar rera, dimitía de su pues to en sol idar idad con Cabanil las . Par a 
sus tituir los  fuer on nombrados  Rafael Cabello de Alba, en la car tera de 
Hacienda y León Her rer a Es teban, en la de I nfor mación y T ur ismo. 

E l 21 de febr ero de 1975, el minis tro de T r abaj o, L icinio de la Fuente, 
dimitía as imismo del Gobier no, al parecer  en relación con el proyecto de ley 
de regulación de conflictos  labor ales , lo que fue aprovechado par a una 
r eor ganización del gabinete. T ambién ces ar on Utr era Molina, minis tr o 
secr etar io gener al del Movimiento;  Ruiz Jarabo de Jus ticia;  Fernández 
Cues ta de Comercio y S antos  B lanco de I ndus tr ia. 

Par a suceder les  fuer on nombr ados  los  minis tr os  s iguientes :  

Fernando S uár ez González, par a T rabaj o y la vicepr es idencia tercer a. 
Fernando Her r er o T ej edor , par a la S ecretar ía General del Movimiento. José 
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Mar ía S ánchez Ventura y Pascual, par a Jus ticia. Alfonso Álvar ez Mir anda, 
par a I ndus tr ia y José Luis  Cerón Ayuso, par a Comercio.  

Otro cambio minis ter ial se produj o en el mes  de j unio de 1975, al fallecer  
en accidente de cir culación el minis tro secr etar io general del Movimiento, 
Fernando Her r er o T ej edor , cuando r egr esaba de un viaj e oficial a Palencia. 
E l accidente ocur r ió el 12 de j unio, y el día 17 er a nombr ado para sus tituir  
al minis tro fallecido, José S ol ís  Ruiz, que ya había ocupado el mismo cargo 
desde 1957 a 1969.  

E l  t er r or is mo  

Desde pr imer os  de 1975 hubo una escalada de ter r or ismo, con ases inatos  
de var ios  agentes  del Or den Público y otr as  per sonas  par ticular es . En abr il ,  
dos  pol icías  y dos  guar dias  civi les  caen en el País  Vasco. T r as  es tas  
muer tes , el Gobierno acuerda el 25 de abr il  la declaración del Es tado de 
Excepción por  tr es  meses  en Vizcaya y Guipúzcoa. S on anulados  los  
ar tículos  12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los  Españoles . S on los  que hacen 
r efer encia a la l iber tad de expr es ión, de res idencia, reunión y asociación, 
inviolabil idad del domici l io y “habeas  corpus ”. Poco después  se declar a 
mater ia r eser vada todo lo r elacionado con el or den público en las  dos  
provincias  baj o excepción. A pesar  de es to, los  atentados  continúan e, 
incluso, apar ece una nueva modalidad de ter r or ismo contra per sonas  
vinculadas  de alguna manera a ET A y contr a nacionalis tas  vascos  en 
general. No obs tante es ta s ituación, el 25 de j ulio queda levantado el 
Es tado de Excepción.  

Dur ante el ver ano la violencia no sólo no continúa, s ino que se incrementa. 
Los  atentados , cas i exclus ivos  has ta entonces  del País  Vas co, se producen 
también en otras  ciudades :  Madr id, Barcelona, Valencia...En la capital 
mueren violentamente tr es  miembros  de las  Fuer zas  de Or den Público.  

Decr et o-L ey s obr e P r evención del T er r or is mo 

En el Consej o de Minis tros  del 22 de agos to en el Pazo de Meir ás , se decide 
poner  en marcha el Decreto-Ley s obre Prevención del T er ror ismo, que entr a 
en vigor  el día 27 tr as  ser  fi r mado por  el Jefe del Es tado el día anter ior . 

En el Decreto se es tablece un agr avamiento de las  penas  por  atentados  
contr a la pol icía y en todo lo r elacionado con mil itantes  o s impatizantes  
comunis tas , anarquis tas  y separ atis tas . T ambién se aceler an los  tr ámites  
j udiciales  y se dictan nor mas  que afectan dir ectamente a la Pr ensa y a los  
abogados  defensor es . Los  ar tículos  15 y 18 del Fuer o de los  Es pañoles  –
inviolabil idad de la vivienda y “habeas  cor pus ” -  quedan parcialmente 
suspendidos .  

Cinco ej ecuciones   

Entre el 28 de agos to y el 19 de septiembre de 1975 se suceden cuatr o 
consej os  de guer r a – uno en Bur gos , dos  en Madr id y otr o en Bar celona-  en 
los  que son condenados  un total de once per sonas :  tr es  mil itantes  de ET A y 
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ocho del FRAP (Frente Revolucionar io Antifas cis ta y Patr iota), como 
r esponsables  de la muer te de dos  guar dias  civi les  y de dos  policías . E l 26 de 
septiembre el Gobierno s e da por  enter ado de cinco sentencias , mientr as  
que el Jefe del Es tado concede la gr acia del indulto a los  otr os  seis . En la 
mañana del 27 de s eptiembr e son fus i lados  Juan Paredes  Manotas  “T x iki”, 
en Cer danyola (Bar celona);  José Humber to Baena Alonso, Ramón García 
S anz y José Luis  S ánchez-Br avo, en Hoyo de Manzanares  (Madr id);  y Ángel 
Otaegui, en Bur gos . T r as  las  ej ecuciones , se desató una campaña 
internacional or ques tada contra el Régimen español en cas i toda Europa, as í 
como en Méj ico. Junto a las  manifes taciones  pacíficas  se pr oducen acciones  
violentís imas  en algunas  ciudades  de Eur opa. La mayor  acción de es te tipo 
tiene lugar  en L isboa, en donde pr ácticamente todos  los  obj etos  de la 
Embaj ada y de la vivienda del embaj ador  español son pas to de las  l lamas . 
Var ios  países  r etirar on sus  embaj adores  en Madr id, que volvieron algunos  
días  más  tarde. Numerosos  edificios , sedes  diplomáticas , bienes  y enser es  
de españoles  en el extr anj er o fuer on dañados  en diver sas  ciudades  
eur opeas . Para contr ar res tar  los  efectos  de la campaña exter ior  y como 
mues tra de adhes ión al Jefe del Es tado, se pr oduce el 1º  de octubre la gran 
manifes tación patr iótica de la Plaza de Or iente, coincidiendo con la 
r ecepción ofr ecida por  Fr anco a los  representantes  extranj er os  par a 
conmemor ar  el aniver sar io de su elevación a la Jefatura del Es tado. Entr e 
medio y un mil lón de per sonas  se r eúnen para aclamar  a Franco. En la 
mayor ía de capitales  de pr ovincia españolas  se pr oducen es e mismo día o 
poco después , manifes taciones  s imilares . S uponen un cons iderable balón de 
oxígeno par a el Régimen que es tá pasando por  uno de sus  momentos  más  
compr ometidos . El  mismo 1º  de octubre se atenta en Madr id contra otr os  
cuatr o policías . Mor ir án todos . En Guipúzcoa vuela por  los  aires , cuatr o días  
después , un vehículo de la Guardia Civil .  T res  víctimas  más  s e suman a la 
ya lar ga l is ta. E l día 18 de octubr e cae baj o las  balas  otr o miembro de la 
Benemér ita. 

Acuer dos  con E s t ados  U nidos  y aut odet er minación del S ahar a  

Octubre ha s ido, s in embar go, un mes  de búsqueda de soluciones  políticas  a 
la cr is is . T ambién lo ha s ido de grandes  acontecimientos  en política exter ior . 
Y as í, el 4 de octubr e, tr as  un año de infructuosas  negociaciones , España y 
Es tados  Unidos  alcanzan un pr incipio de entendimiento. Nueve días  des pués  
de concluido el pacto de 1953, Cor tina y K is s inger  han logrado un acuer do-
mar co que ser vir á par a mantener  las  relaciones  de cooper ación entr e 
ambos  países . El  día 14 se empieza a hacer  público el informe de la mis ión 
de la ONU que había vis itado S ahar a durante la pr imaver a. T anto sus  
conclus iones  como el dictamen del T r ibunal I nter nacional de la Haya –hecho 
público dos  días  des pués − apoyan la tes is  española de la autodeter minación 
par a los  habitantes  del ter r itor io. Has san I I  anuncia de inmediato la invas ión 
pacífica de la todavía colonia española, baj o el nombre de la “mar cha 
verde”. La no salida a tiempo de es te pedazo del Magr eb ha conver tido al 
S ahar a en el pr incipal pr oblema de la pol ítica exter ior  española.  


