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ESTRUCTURAS COLECTIVISTAS DURANTE 
LA GUERRA CIVIL EN ALCALÁ DE HENARES.

Julián Vadillo Muñoz
Estudiante de Historia

Universidad Autónoma de Madrid

I. INTRODUCCIÓN.

La historia de España, como la de cualquier otro país, ha tendido ha ensalzar 
determinados aspectos y hechos, y otros bien consciente o inconscientemente los 
ha ocultado, lo que ha dado lugar a que circunstancias importantes quedaran en el 
olvido o bien no se tratara con el rigor que debería de ser necesario. Las estructuras 
colectivistas es uno de estos hechos, aunque en los últimos tiempos sí es cierto que 
se ha producido un rebrote de estudios sobre este tema. Los mismo que España 
sufrió un proceso revolucionario que transformó todos los ámbitos de la sociedad, 
incluida sobre todo la economía, la ciudad de Alcalá de Henares también asistió a 
este proceso revolucionario y esto sí es algo que no está tan estudiado. Aquí sólo 
vamos a tratar una mínima parte, primero estableciendo un breve contexto histórico 
del desarrollo de las ideologías colectivistas en Alcalá bajo los grandes movimientos 
obreros que existieron en la localidad, el socialismo y el anarquismo. Después 
entraremos de lleno en lo que fue el proceso de explotación obrera colectivista y 
socialista en Alcalá, para terminar con conclusiones de por qué se produjo tal 
hecho y cuales fueron las causas de su fracaso que no dista mucho de lo que fueron 
las causas generales del fracaso de la Revolución Española.

II. BREVES RASGOS HISTÓRICOS DE LA EVOLUCIÓN DEL 
ANARQUISMO Y EL SOCIALISMO EN ALCALÁ.

Abordar la historia del movimiento obrero en España es igual que abordar 
más de 150 años de lucha de los trabajadores por conseguir mejoras en su calidad 
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de vida, a veces minimalistas otras maximalistas. Por ello ignorar la historia del 
movimiento obrero es ignorar una de las partes imprescindibles de la historia 
contemporánea del España. Alcalá de Henares también tuvo su desarrollo de 
movimiento obrero y es una tarea obligatoria el reivindicar el papel que el mismo 
tuvo en la vida alcalaina.

Los orígenes históricos del movimiento obrero alcalaino se remontan a los 
años de la introducción de la Internacional en España, la Asociación Internacional 
de los Trabajadores (ATT), que había surgido en Londres en 1864. Alcalá contaba 
con sección de la AIT desde 1870-1875, con la Federación Regional Española 
(FRE). El cuñado de Karl Marx, Paul Lafargue, acudió a un comicio orgánico de la 
FRE como delegado de la sección de Alcalá de Henares. También se puede atestiguar 
que la FRE alcalaina contaba en su seno con las dos grandes corrientes del 
socialismo: el marxismo y el anarquismo. Pero fue el marxismo quien en Alcalá 
salió vencedor y se agrupó en la Nueva Federación Madrileña tras la división de la 
Internacional en el congreso de La Haya de 1872, entre bakuninistas o colectivistas 
anarquistas y marxistas o socialistas científicos.

Pero la persecución a la que fueron sometidos todos los intemacionalistas 
tras la vuelta de los borbones y la puesta en marcha de la Restauración también 
afectó evidentemente a los intemacionalistas alcalainos, cuyos cuadros 
desaparecieron y no se vuelve a tener noticias de un fuerte movimiento organizado 
hasta 1903-1904 y en la órbita del PSOE, fundado en 1879, y la UGT, fundada en 
1888. Durante ese tiempo de vacío si bien no hay un movimiento obrero organizado, 
sí hay indicios que hacen entrever que el fermento de asociación obrera no había 
muerto en la población alcalaina. En 1878 se crea el Ateneo Cultural y Científico 
Complutense de existencia muy breve. En 1880 se crea una Sociedad de Socorros 
Mutuos llamada “La Unión”. Estas organizaciones estaban muy emparentadas con 
el republicanismo federal que estaba muy cercano al obrerismo y tuvo relaciones 
con personajes del anarquismo de aquellos años. En 1888 aparece una nueva 
Sociedad de Socorros Mutuos, “La Amistad Complutense”. Diez años después 
Alcalá, al igual que otras provincias de España sufre motines del pan debido a la 
carestía y estos eran sobre todo liderados por mujeres. Durante estas jornadas 
aparecieron en las movilizaciones banderas negras, que podían aventurar la existencia 
de algún grupo organizado de tendencia anarquista en la localidad. Son todo esto 
hechos que no pueden constatarse pero son significativos.

En 1903-1904 se produce una expansión del movimiento socialista alcalaino 
coincidiendo con el avance español y europeo del mismo. Numerosas actividades 
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rodean al socialismo durante ese tiempo y la más destacada es la concejalía que 
Antonio Fernández Quer gana en la localidad, convirtiéndose en el primer concejal 
socialista no sólo de la provincia de Madrid sino inclusive de las dos Castillas. 
Durante ese tiempo se sabe pues de la existencia y de un amplio desarrollo de las 
actividades de los socialistas y también de los republicanos. Es nula la posible 
existencia de movimiento anarquista, aunque probablemente sí se produjera.

De aquí hay un gran salto en el movimiento obrero alcalaino que no vuelve a 
tener noticias de organización hasta un poco antes de proclamarse la República. 
Aun así existían estas organizaciones, pues los socialistas seguían manteniendo 
concejalías. La reorganización socialista, tras la dictadura de Miguel Primo de 
Rivera, es anterior a la anarquista. Así los socialistas tenían ya Casa del Pueblo y 
organización de la UGT desde principios de 1931 lo mismo que el PSOE.

La República queda proclamada el 14 de abril de 1931 y en las primeras 
elecciones municipales democráticas los socialistas sacan 8 concejales lo que indica 
la gran implantación del socialismo en Alcalá. Durante ese tiempo y hasta 
prácticamente 1933 los socialistas alcalainos llevan la misma táctica que el PSOE, 
en general, está llevando. Es una táctica reformista amparándose en las leyes que 
ha emanado la República y que ellos mismos han dado por su unión con los 
partidos republicanos.

Pero Alcalá de Henares sufrirá un hecho que hará virar la táctica de los 
socialistas. El primero sería un hecho puramente político y es la ascensión de los 
partidos de centro y de derechas, como el Partido Radical o la CEDA (Confederación 
Española de Derechas Autónomas), merced al fracaso de las políticas reformistas y 
la amplia abstención que se ha producido en el proletariado. El segundo hecho es 
que en Alcalá de Henares se estaba fraguando un fuerte movimiento de talante 
anarquista. Desde principios de 1933 la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) 
se estuvo organizando, primero de manera soterrada y a partir de noviembre de 
1933 se constituye formalmente. A partir de este momento y con la igual aparición 
del PCE (Partido Comunista de España), el movimiento obrero alcalaino toma un 
rumbo distinto al igual que el movimiento obrero español. Aunque el Partido 
Socialista sigue manteniendo su táctica reformista ahora la aparición del PCE 
empuja a una radicalizacion que se nota sobre todo en el ambiente de las Juventudes 
Socialistas que acaban fusionándose con las Juventudes Comunistas en 1936, 
surgiendo las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). En el ámbito sindical aunque 
la UGT sigue manteniéndose dentro de los Jurados Mixtos de la República, con la 
aparición de la CNT alcalaina hay una radicalizacion. Se llega a dos acuerdos antes 
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del Guerra Civil, uno en 1934 y otro en 1936. Todo este panorama determinará la 
actitud del movimiento obrero en Alcalá y muy especialmente en el tema que nos 
atañe, la estructura colectivista que se forma durante la guerra.

La organización del movimiento obrero, que cada día se hacía mas poderosa, 
y la política represiva que la derecha está llevando en España, hace que en febrero 
de 1936 el Frente Popular se alce con la victoria electoral. Alcalá no es menos en 
este aspecto. Aunque en un principio las políticas que el Frente Popular llevó 
fueron igual de reformistas que en el binomio que se mueve entre 1931 y 1933, en 
los sectores más derechistas cunde el pánico general que desembocará en el 
sublevamiento militar del 18 de julio de 1936.

En Alcalá de Henares la sublevación es aplastada gracias a la ayuda que 
desde Madrid se ha prestado, por la Columna de Puigdendolas o el anarquista 
Cipriano Mera. A partir de este momento la situación es distinta y paralelo al 
gobierno oficial se van formando organismos de base popular que pretenden 
transformar no sólo la política sino la economía y la sociedad del país. Estos 
Consejos Obreros también surgen en Alcalá de Henares y su base de explotación es 
en la que va a centrarse nuestro trabajo. Son las estructuras colectivistas de Alcalá 
de Henares.

III. COLECTIVIZACIÓN Y PROCESO SOCIALISTA. EL CASO DE 
ALCALÁ DE HENARES.

Dentro de las colectivizaciones y los procesos socialistas, aunque hubo partidos 
políticos como el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) que participó 
en el asunto, fueron los sindicatos obreros los que más impulsaron este tipo de 
organización. Y dentro del panorama sindical hay que distinguir las colectivizaciones 
de la UGT, que fueron controladas por el gobierno, las de la CNT que eran de pura 
base popular y las compartidas CNT-UGT que en sí estaban patrocinadas por las 
bases de ambas organizaciones. Alcalá tuvo explotaciones obreras de todo tipo. 
Igualmente Alcalá de Henares mantiene la estructura colectivista de Castilla, que 
estaba más vigilada por el Gobierno y los Consejos Municipales. Esto no ocurría 
por ejemplo en Aragón o Cataluña, donde gracias al impulso de los anarquistas se 
llegó a procesos puramente socialistas y de comunismo libertario. Pero centrémonos 
en el caso de Alcalá.

Alcalá de Henares era eminentemente agrícola aunque durante el tiempo 
republicano venía desarrollando una base industrial importante. Las dos grandes 
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entidades industriales de la ciudad eran la fabrica metalúrgica “Forjas Alcalá” y la 
de cerámica “La Estela”. Ambas entidades quedaron bajo control obrero tras el 
aplastamiento de la sublevación militar, aunque de la primera no tenemos noticias 
de su explotación. Sí de “La Estela” que queda bajo el control de la CNT y la UGT 
el 13 de agosto de 1936 y ambas organizaciones formaban parte de su Consejo 
Obrero, con los siguientes personajes:

- Bienvenido Pedroviejo U.G.T.
- Carlos Laguna U.G.T.
- Angel Ruiz Rada C.N.T.1.

Este último se había incorporado a las filas del frente en 1937 por lo que el 
puesto pasó a Francisco Marcos Solana también de la UGT. Aunque los ugetistas 
controlaban esta colectividad fue una colectividad compartida por las dos grandes 
centrales sindicales obreras españolas en Alcalá de Henares. En el momento en que 
el Consejo Obrero toma la fábrica era deficitaria y en los meses que dura la 
colectivización esa deuda va disminuyendo, haciendo ver el Consejo Obrero ante el 
Ministerio de Industria el buen funcionamiento del proceso colectivista. No 
olvidemos que por entonces el Ministerio de Industria lo tenía un miembro de la 
CNT del sector revisionista, Juan Peiró.

En la tierra la mayoría de las colectividades fueron también compartidas por 
la CNT y la UGT, existiendo un Consejo de Administración de Trabajadores de la 
Tierra2, dirigido por ambas organizaciones y que celebraban Juntas Generales de 
Colectividad, para comprobar cómo iba la marcha de las mismas. El presidente del 
Consejo en 1937 era Pedro Ruiz.

También la Unión Española de Explosivos tenia Comité de Control Obrero 
dirigido por la CNT y la UGT3.

En la calle Teniente Ruiz existía un taller colectivo dirigido tanto por la CNT 
como por la UGT. Esto ya en 1938 (4). Estos talleres se ocupaban de carpintería y 
carrocería por lo que constantemente hacían solicitudes al Consejo Municipal de 
material para efectuar su trabajo.

1 Archivo Municipal de Alcalá de Henares. Leg 1356/1
2AMAH. Leg 1356/1.
3AMAH. Leg 1356/1.
4AMAH. Leg 1356/1.
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Un último ejemplo de colectividad CNT-UGT se encuentra en la Sección de 
Camareros que había incautado el Bar Madrid y lo había puesto bajo explotación 
obrera5.

Este tipo de colectividad compartida por ambas centrales sindicales fue la 
mayoritaria y la que más abundó en la localidad de Alcalá. Fueron explotaciones 
que funcionaron satisfactoriamente aunque no gozaron en muchas ocasiones del 
apoyo de las instituciones y estaban muy vigiladas por éstas. Un ejemplo es la 
última colectividad que hemos citado, que fue arrebatada al Comité Obrero y se le 
devolvió a su dueño en marzo de 1938 porque el dueño era afecto a la causa 
republicana.

El segundo tipo de colectividades que encontramos en Alcalá es el que sólo 
gestiona la CNT. Y de este tipo sólo encontramos una colectividad agrícola que 
recibía el nombre de “Isabelo Romero”6. Este había sido un destacado militante 
anarcosindicalista de la CNT de Madrid y que había caído los primeros días de la 
sublevación militar en defensa de la capital de España. Las noticias de esta 
colectividad las tenemos desde 1938, aunque es más que probable que esta tuviera 
implantación con bastante anterioridad. La situación de esta colectividad se encuentra 
por la zona actual de El Val y seguía los procedimientos lógicos de una 
colectivización específicamente anarquista. Aunque por el tiempo que se tiene 
noticias de ella su funcionamiento no sería el mismo que al principio del periodo 
revolucionario, por razones que con posterioridad explicaremos, el funcionamiento 
de esta colectividad era básicamente asambleario y solo disponía, como toda 
colectividad, de un secretario que miraba por el buen funcionamiento de la misma. 
Para guardar sus aperos de labranza, todos colectivizados, utilizaban un local situado 
en la calle Cerrajeros7. Para mostrar la buena marcha de la colectividad el 29 de 
Agosto de 1938 sacan una relación de géneros producidos en la colectividad para 
mostrar a la Comisión Provincial de Abastos de Madrid. Allí muestra que con el 
proceso colectivizador la explotación de la tierra ha tenido un gran avance y con 
estas estructuras los cultivos y producción han aumentado. Así los kilos netos de 
tomates han ascendido a 455 kg. y los de pimientos a 2178. De aquí hasta el final de 
la contienda civil no se tiene mas noticia de esta colectividad, que por otra parte, es 
la única que se tiene noticia de sola gestión CNT.

5 AMAH.Leg 1355/4.
6 AMAH. Leg 1355/4.
7 AMAH.Leg 1355/4.
8 AMAH. Leg 1356/1.
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El ultimo tipo de colectividad es el gestionado sólo por la UGT. Estas 
colectividades sí mantenían una distinta estructura respecto a la anterior. La UGT 
fue un sindicato que apoyó siempre las medidas tomadas desde el gobierno, por lo 
que fue siempre afecto a él. No ocurrió así con la CNT, pues su programa 
revolucionario iba mas allá que el de defender las instituciones republicanas. Fueron 
por lo tanto las colectividades de la UGT muy afectas al gobierno y muy controladas 
por éste. En Alcalá de Henares hay también ejemplos de este tipo de explotación 
obrera. Como ejemplos a finales de 1938 se tiene noticias de una colectividad 
campesina solamente regentada por la UGT. El presidente de esta colectividad era 
Eugenio Prieto9 y tenía bajo su control varias fincas, entre ellas por ejemplo la 
finca del Angel. El secretario de la colectividad era Juan Lázaro. Ni que decir tiene 
que esta colectividad de la UGT pertenecía a la Unión Provincial de Cooperativas 
Agrícolas10 organización de carácter muy institucionalizado. Al igual que en la 
colectividad sólo regentada por la CNT desconocemos el final que deparó esta 
colectividad.

Estas son a grandes rasgos las estracturas colectivistas que durante la guerra 
civil se establecieron en Alcalá de Henares. Aunque el funcionamiento de esta 
colectividad era francamente óptimo y la producción se había aumentado el trabajo 
de estas colectividades y explotaciones obreras no fue tranquilo. Diversos agentes 
se encargaron de boicotear la obra de las organizaciones obreras. En un primer 
lugar encontramos el fascismo en el campo de batalla que pretendía establecer unas 
coordenadas económicas diametralmente opuestas a las estracturas socialistas. Pero 
incluso dentro del propio campo republicano hubo sectores que combatieron la idea 
de colectivización. Al estallar la Guerra Civil muchos dueños de tierras y fábricas 
huyen al ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la zona leal a la República. 
Lo que queda abandonado es incautado por el gobierno y colectivizado con el 
control del Estado. Son las colectivizaciones legales. Pero las masas obreras 
anhelaban la revolución y procedieron a una expropiación de tierras y fábricas para 
poner al servicio del pueblo. Es el mecanismo que siguió la Revolución española. 
Fueron colectividades que no contaron ni con el apoyo de los sectores burguesas de 
la República ni con el Partido Comunista de España que no compartía este tipo de 
colectivización. Merced a estas desavenencias ideológicas y de táctica las 
colectividades obreras son combatidas y en la mayoría de las ocasiones con 
procedimientos represivos. Aquí se encuentra el origen de los llamados Sucesos 

’AMAH. Leg 1355/2.
“AMAH.Leg 1355/2.
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de Mayo del 37” y de las purgas contra los anarquistas en Aragón en agosto de 
1937 por las divisiones comunistas. Alcalá de Henares no se libró de esta represión 
y las colectivizaciones obreras son combatidas en la localidad. Con anterioridad ya 
había círculos comunistas del PCE y de las JSU que se refuerzan al establecer 
Valentín González “El Campesino” su cuartel general en Alcalá de Henares, que 
era zona estratégica en la defensa de Madrid y los frentes de Guadalajara. Hay 
noticias de la represión comunista tanto en las colectivizaciones de Alcalá como en 
los pueblos de los alrededores, caso de Torres de la Alameda11. Caso de represión 
hemos visto cuando la colectividad del Bar Madrid se arrebata a las organizaciones 
obreras para devolvérsela a su dueño.

Pero aunque las dificultades fueron importantes y el panorama de guerra no 
permitió desarrollar plenamente las estructuras colectivistas socialistas, la impronta 
quedo en Alcalá de Henares y de ella hemos de extraer conclusiones.

IV. CONCLUSIONES.

El haber apreciado este panorama nos hace extraer diversas conclusiones:

- Que el panorama revolucionario que surge en España tras el fracaso de la 
sublevación militar y el inicio de la Guerra Civil, también llega a Alcalá de Henares 
que establece estructuras colectivistas.

- Que estas estructuras no son tal como se produce en Cataluña o Aragón, 
donde la colectivización es plena. En Alcalá se sigue el modelo de Castilla de 
colectividades mucho más vigiladas y donde los anarquistas no tiene la 
preponderancia.

- Aun así hay ejemplos de colectivizaciones plenas y en solitario de los 
anarquistas, aunque la mayoría de las colectivizaciones están compartidas entre 
ellos y los socialistas.

- Que la economía colectivista, a pesar de tener numerosos agentes en contra, 
tuvo innumerables avances y una mejor gestión económica, en tanto en cuanto la 
producción tuvo notables mejoras. La propia Reforma Agraria de la República se 
ve rebasada por lo que en realidad solicitaba la masa obrera, “La tierra para quien 

11 Archivo Histórico de Salamanca. ACTAS DEL PLENO DE LOCALES, COMARCALES Y 
PROVINCIALES CELEBRADO EN MADRID EL DIA 28 DE AGOSTO DE 1937.
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la trabaja”. Ese es el lema que movió a los campesinos y por ello las colectivizaciones 
fueron un hecho.

Pero todo este tipo de estructuras se ve frenado y aplastado por la victoria de 
la causa de Franco en 1939 y la instauración en España de una dictadura militar 
que tenía objetivos diametralmente opuestos por los que la causa socialista había 
luchado.
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