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I.- INTRODUCCION 

Cuando hóy vemos que la mujer tiene acceso, al menos 
en teoria, a todos los trabajos, que su integraci6n social es un 
hecho y que una personalidad juridica propia le es reconocida en 
los textos legales de casi todos los paises, nos resulta un poco 
lejana la idea de que haya podido ser de otro modo en ~pocas an
teriores. Si!l embargo, asi ha sido. Hasta hace escasamente un si 
glo, la mujer era considerada, y ella misma asumía tal concepto, 
como un ser inferior, necesitada de la protecci6n del hombre ·du
rante toda su vida y cuyas fuiicas funciones eran las derivadas -
de su misi6n de esposa y madre. Fue a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX cuando las mujeres de los paises industrializados 
comenzaron a cuestionar el rol social que se les había asignado 
desde la consolidaci6n de la sociedad patri;1rcal, inic i ando un 
movimiento reivindicador extendido sin soluci6n de continuidad 
hasta nuestros días y cuyo runbito espacial se ha ido dilatarnio 
hasta afectar a la mayor parte de las naciones. Su finalidad era 
una: obtener para la mujer derechos y deberes iguales a los del 
hombre¡ conseguir que se le considere un miembro m6s de la comu
nidad en que vive, con personalidad _propia e independiente. 

El feminismo, como movimiento portador. de tales rei
vindicaciones, había nacido y lo hizo de forma casi simult~nea -
en la Inglaterra victoriana y en los incipientes Estados Unidos. 
Múltiples factores, de origen diverso, le dieron vida. Por una 

parte, los demogr~ficos: cada vez es m6s acusado el incremento 
de la poblaci6n femenina repecto a la masculina, mientras que -
las cifras de matrimonios . -has.ta: ese momento fin vital y medio -
de subsistencia casi único para la mujer- no mantienen id~ntico 
ritmo evolutivo. Por otra parte, los econ6micos: el desarrollo -
industrial p~ecisa de la mano de obra femenina por los bajos co~ 
tes que supone; la mujer, del trabajo para mantenerse ella y ªY!! 
dar al sostenimiento d.e los suyos; la sociedad, en fin, n ecesita 
de un creciente número de miembros econ6micamente productivos p ~ 

ra continuar por la senda de progreso iniciada. Otros factores -
poseer6n un carácter educativo: la importancia que la educaci6n 
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'ld n_ uiere en el mundo contemporfuleo y el papel de primera educado 
ra c¡ ue como madre tiene la mujer, transformarán los parámetros -
de su in s trucci6n convirti~ndola de s6lo deseable, en necesaria; 
arl ecuanclo sus contenidos a las nuevas coordenadas hist6ricas; 
~bri~n d ole a esta parte de la poblaci6n los distintos niveles de 
la enseñanza, hast.a alcanzar el universitario, conforme las nec~ 
sidades personales y comunitarias lo demanden. Por Último, hemos 
de reseñ ar los factores ideol6gico-sociales. No cabe duda de que 

el feminismo, tal y como lo hemos definido m!s arriba, recibi6 -
una importante ayuda de las corrientes de pensamiento que surgen 
en la Europa decimon6nica. Portadores de una nueva concepci6n -
del hombre y de la sociedad, socialistas ut6picos y científicos 
reconocen y reivindican al sexo femenino un nuevo "status" m!s -
i gualitario al llamarla a colaborar en todas las tareas comunita 
rías. 

El movimiento feminista que, poco a poco, pasa a ~-
otros paises europeos, iba a llegar t84bi~n a España, pese a las 
barreras que se oponen a ello. El subdesarrollo econ6mico retra
sar! su aparici6n y reducir! el número de sus integrantes. El p~ 
so del conservadurismo en una sociedad cerrada y cat6lica lo im
pregnará de caracteres especiales. La inestabilidad frenar! sus 

conquistas. Pero ni uno ni otras lograrfui evitar el despertar de 
la mujer española a ese nuevo concepto de si misma. 

El reinado de Alfonso XIII, de crisis en tantos as-
pectas, presenciar! los primeros pasos en la incorporaci6n de la 
mujer española a la sociedad de su tiempo, como un síntoma m!s -
de los cambios socio-econ6micos que se estfui produciendo. ¿Cu!l 
es la situaci6n de nuestro sexo femenino en esos momentos? ¿Qu~ 
modificaciones ha sufrido para posibilitar esa nueva actitud? -
¿C6mo responde la sociedad a ella? La respuesta a estas interro
gantes implica necesariamente el estudio de la situaci6n real de 
la mujer española en su totalidad, siguiendo para ello los dis-
tintos planos en los que se desarrolla su existencia: laboral, -
educativo y socio-político. Sin embargo, la amplitud y compleji
dad del tema es tal que nos oblig6 t en aras de un ·· mayor rigor --
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cientifico y profundidad en nuestro estudio, a elegir uno de su s 
aspectos. Nos decidimos entonces por el an~lisis de las cara~te
rísticas que reviste el acceso del sexo femenino al mun<l.o del -
trabajo, pues consideramos que en la base del movimiento feminis 
ta, como motor primero, se encuentra el conflicto sociol6gico -
que provoca la revoluci6n industrial al sacar a la mujer de su -
oasa para llevarla a la f!brica, al hacerla copartícipe con el -
hombre en la producci6n de riqueza para la comunidad. Ahora bien, 

antes de adentrarnos en este tema, era preciso conocer, por la -
incidencia decisiva que tiene en la incorporaci6n laboral de la 
mujer, la estructura demogr!fica de este sexo. 

II.- SEXO Y DEMOGRAFIA EN LA ESPAÑA D~L PRIMER TERCIO DEL 
SIGLO XX. 

Nuestro país inicia el siglo con una poblaci6n de --
18.618.086 habitantes -9.087.821 varones y 9.530.265 mujeres-, -
contraida en su creciimiento por la elevada tasa de mortalidad --

-28,8 por mil- apenas compensada por la de natalidad -33,8 por -
mil-, y diezmada en los años finales del ochocientos por la inci 

dencia de la guerra cubana. A partir de este momento, el desne-
gue demogr!fico español va a ser un hecho, pudi~ndose decir •·-
que las tres primeras d~cadas de la actual centuria significan -
para España su ingreso en el grupo de naciones demogr~ficamente 
desarrolladas. Durante este periodo se consigue un aumento de la 

poblaci6n superior al experimentado en toda la segunda mitad de 
la centuria precedente, siendo el decenio 1920-1930 el de mayor 
din!mica, al alcanzarse una tasa de crecimiento del 10,6 por mil 

Para 1930, hay 23.677.794 habitantes: 11.565.805 varones y-----
12.1110989 mujeres. 

Al igual que había sucedido en las naciones europeas, 
este despegue demogr!fico tiene sus inicios en una causa vegeta
tiva. Su factor m!s importante ser! el descenso de la tasa de -
mortalidad, que pasa del 24,4 por mil en el decenio 1901/1910, a 
19 por mil para los años 1921/1930. Paralelamente, la natalidad 
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mantiene a~n tasas elevadas -29 por mil para el tercer deoenio
si bien cabe detectar, sobre todo desde 1914, los primeros sín
tomas de un proceso descendente fruto de la extensi6n que co--
mienzan a experimentar las ideas del control familiar ante el -
creciente proceso de urbanizaci6n, las dificultades para emi~-
~rar a Am~rica y la coyuntura econ6mica. La conjunci6n de ambos 
procesos demogr!ficos, hace que España posea en este primer te!:_ 
cio del siglo XX una poblaci6n joven, en período expansivo 1 y c~ 
ya pir!mide de edad tiende a asemejarse a la de los paises des~ 
rrollados. El descenso de la natalidad ha disminuido algo el -;
significado de los habitantes entre O y 10 años respecto a los 
demás grupos de edad, aunque su crecimiento absoluto permite -

mantener a la pir!mide de 1930 una amplia base. La menor morta
lidad incrementa algo el peso de los mayores de sesenta años. -

Mas, el aumento demogr!fico va a ser capitalizado sobre todo -
por las edades intermedias, que pasan de significar el 55,3 por 
ciento de los españoles en 1900, al 58,03 en 1930. 

Esta evoluci6n demogr!fica es aplicable en líneas -
generales a ambos sexos, sin embargo, al introducir esta varia
ble en nuestro estudio podemos observar ciertas diferencias es

pecíficas. 

La primera de ellas es el mayor n~mero de mujeres -
en el total de la poblaci6n -51 por ciento-,debido no a los na
cimientos, sino a la superior longevidad femenina. La esperanza 
de vida para la mujer se mantiene siempre por encima de la del 
hombre ., y de la media nacional. Así, para 1930 la media de vida 

de los españoles en general se sit~a en 49,9 años, la de los -
hombres es menor, 48,3, la de las mujeres la supera, 51,6 años. 
De ahí que la raz6n entre los sexos, favorable al masculino en 
los primeros años de la vida, se invierta a partir de los dieoi 
seis, acentuándose el proceso en las edades superiores. Para --
1900, la raz6n entre los sexos es de 95,3 hombres por cien muj~ 
res¡ en 1930 la cifra es pr!cticamente la misma: 95,5 

Reflejo asimismo de esta mayor supervivencia femeni 
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na ser~ su mayor Índice de envejecimiento -277 ~ or mil en 1 9~0 -
frente al 225 de los hombres- y s11 menor raz6n de dependen r, i a 
-626,5 por mil y 664,5 respectivamente para i gual f echa . 

Esta superioridad demogr~fica de la mujer a partir 
de los grupos de edad potencialmente activos, es un hecho que h~ 
mos de tener en cuenta por las importantes consecuencias que de 
él emanan. Desde el punto de vista econ6mico, significa la exis
tencia de una reserva obrera numerosa, barata y poco conflictiva. 
Socialmente, sus repercusiones estan Íntimamente unidas a lo s 
cambios ocurridos en el estado civil de los españoles durante el 
período y que van a ser fruto del proceso de desarrollo que vive 
España durante el período que estudiamos. Dos hechos van a car a ~ 

terizar tales cambios: el descenso de la tasa de nupcialid ad y -
el ascenso de la edad media de matrimonio. Ambos nos aparecen d~ 
cumentados no s6lo en la estadística si~o también en las obras 

de varios autores coetfuieos, como Francos RodrÍ~ez, que hacen 
hincapié en ellos dadas sus consecuencias para el futuro de la -

comunidad. 

La nupcialidad, estimada para la década 1901/1910 en 

un 7,4 por mil>, es del 7,3 por mil para 1930. Ello supone con -
respecto a la poblaci6n mayor de once años un incremento de los 
solteros del 26,2 por ciento que eran en 1900, al 29,5 por cien

to para 1930¡ incremento, que ser~ menos acentuado en las muje-
res del mismo modo que sucede con el descenso paralelo que expe
rimentan los porcentajes significados por los casados. Al ini--

ciarse el siglo éstos eran el 62,8 por ciento de la poblaci6n e~ 
pañola total, al finalizar sus primeros treinta años,son el 59,8. 

En Íntima relaci6n causa-efecto con la evoluci6n se
guida por la tasa de nupcialidad se encuentra la segunda caract~ 
ristica determinante de los cambios que afectan al estado civil 
de los españoles durante el reinado de Alfonso XIII: el alza de 
la edad matrimonial. Una constante nos aparece al abordar es te -
aspecto del tema: la mujer se casa, en término s generales, ante s 
que el hombre dadas las diferentes funciones sociales que se le 
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a.t r ibuyen a cada uno y la mis :L6n reproductora de aquella. Mien-
tras en e l sexo femenino el mayor nfimero de matrimonios se da -
entre los 16 y 25 años, en el masculino se aplaza hasta los 25-
~5 . Dentro de es tos limites, la edad media de matrimonio para -
~ 1no y otro s exo se eleva como consecuencia de factores econ6mi-
cos -la subida del coste de la vida desde 1914 sobre todo-, la -
mejora de la esperanza vital y la mayor supervivencia infantil. 
De los 27,8 años de media para los varones y los 24,7 para las -
muj eres de la d~cada 1901/1910, se pasa a los 28,1 y 24,9 respe~ 
tivamente para la de 1921/1930. Al mismo tiempo, la cifra de co~ 
trayentes menores de 25 años se reduae del 46,6 por aiento al --
37 ,8 entre los varones, y del 70,5 al 67,9 por ciento entre las 
mujeres. Como podemos observar, la dis minuci6n es m!s contenida 
entre ~sta s . 

La retiaencia masculina al matrimonio y el exd.edente 
demogr!fiao femenino van a ser, lo hab1a sido en otros paises, -
dos de los factores determinantes de los aambios que comienzan a 
producirse en el universo de la mujer. El aumento de las difiou1 
tades para encontrar un marido que solucione econ6miaamente el -
porvenir, impeler! a las integrantes de la alase obrera y media 
a buscar nuevos aaminos, nuevas actividades que les permitan bas 
tarse a s 1 mismas. 

En resumen, la sociedad española que se adentra en -
el siglo XX bajo la ~gida de un nuevo reinado, vive a lo largo -
de ~l su entrada en el r~gimen demogr!fiao moderno. Ello, unido 
a los inicios del proceso industrializador en el campo econ6miao, 
traer! consigo unos cambios estructurales, una movilidad social, 
unas transformaciones ideol6gicas que afectarrut a todes sus mie!!! 
bros~ La mujer no iba a ser una exoepoi6no 
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III.- PRESENCIA DE LA MUJER EN EL MUNDO DEL 'l'HARAJO . S [J cm:
CEPTOo 

A lo largo de la Historia, la mujer ha visto modifi-
carse la prioridad de sus funciones dentro de la comunidad se gún 
lo hacían las actividades econ6mica.s que le estaban encomendadas 
Dos momentos, separa.dos entre si por un dilatado espacio de tie~ 
po, ser!n fundamentales en la definici6n de una y otras. El pri
mero, la consolidaci6n de la. economía de mercado y la familia p~ 
tria.real¡ el segundo, la revoluci6n industrial. Aquel, recluir! 
a la. mujer en el hogar, asign!ndole una. misi6n reproductiva ex-
elusiva.mente; ~sta, le sa.ca.r! de ~l devolviéndole el ca.r~cter -
productor que poseía en las comunidades primitivas. Sl signo di
ferente de ambos hechos llevar! consigo distintas actitudes por 
parte de sus protagonistas que,si en el primer ca.so aceptan de 
forma pasiva las nuevas funciones que se le otorgan, ~n el segug 
do, luoharM activamente por conseguir un nuevo "status", por -
ser factor determinante en la definici6n de su futuro. La incor
poraoi6n de la mujer al trabajo extradom~stico, en el marco de -
la sociedad industrializada, est!, pues, en la base del proceso 
emancipador femenino detectable en los paises occidentales a. PB.!: 
tir del siglo XIX. ¿C6mo se lleva A cabo? ¿Qu~ conceptos la in-
forman, qu~ factores la determinan, qu~ caracteres adquiere?. 

Como acabamos de decir, la revoluci6n industrial, por 
razones de su din!mica. interna, devuelve a la. mujer al mundo pr.2_ 
ductivo, pero lo har! en evidente desventaja con el var6n. Llam~ 
da a convertirse, junto oon el niño, en esa mano de obra barata. 
y abundante que exige para su desarrollo el primer industrialis
mo, el acceso de la mujer al trabajo extradom~stico tendr! una -
triple característica: 

A) su actividad en este terreno se considera subsidi a.ria de -
la realizada por los varone·s de la familia, de ahí que la obrera. 
no sea. en ningún momento un elemento laboral competitivo, s i no -
sustitutivo. 

B) el peso de los roles sexuales hace que se la excluya de --
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las ramas y sectores productivos m!s desarrollados, pues quedan 
lejos de sus funciones tradicionales 

C) su falta de instrucci6n la limita a los puestos inferiores 
y auxiliares, m!s aún cuando la actividad laboral femenina no se 
concibe, ni siquiera por las propias protagonistas, como perma-
nente sino transitoria. 

Si la revoluci6n industrial cre6 las condiciones obj~ 
tivas para el ingreso de la mujer en el mundo laboral; las nece
sidades econ6micas familiares, las subjetivas, las nuevas ideol~ 
gías surgidas a lo largo de la centuria decimon6nica sancionar!n 
la forma en que ha de llevarse a cabo. A la teoría cat6lica del 
hogar, anatemizadora del trabajo femenino, sucede aquella otra -

que lo concibe como complementari~ y mal menor para no caer en -
la miseria o perder la honra. Por Último, el socialismo promete 
a la obrera su liberaci6n y le reivindica ciertas equiparaciones 

con el trabajador, aunque no se trate tanto de igualar a ambos -
como de evitar que la mujer se vea oprimida por una situación -

econ6mica diferente. 

La incorporaci6n forzada y forzosa del sexo femenino 
a la f!brica va a ir dando paso a una progresiva toma de concieg 
cia personal, germen del movimiento femenino en pos de conseguir 
mejoras concretas en las condiciones laborales que permitan a -
sus integrantes bastarse a sí mismas, y antes de nada era preci
so poner fin a la discriminaci6n retributiva sufrida por razones 
de sexo y ensanchar el horizonte de opciones profesionales. En -
el tr!nsito del siglo XIX al XX los avances conseguidos en el t~ 
rreno laboral por la mu'jer, sin llegar al ideal de igualdad soña 

do, ser!n sin duda sustanciosos. Su presencia en las tareas so-
ciales era un hecho irreversible en constante aumento y cuyas li 
neas evolutivas se ver!n acentuadas con la nueva centuria. Tales 

líneas pueden resumirse en dos: 
A) incremento num~rico de la poblaci6n activa femenina por r~ 

zones hist6rico-demogr!ficas (Primera Guerra Mundial; mayor lon

gevidad; menor natalidad; etc.) 
B) trasvase de efectivos de la industria a los servicios por 
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factores t~cnico-econ6micos (la capacidad asimiladora del sector 
secundario tiene un techo) y sociales (mejoras en la instrucci6n 
de la mujer; campañas feministas; toma de conciencia general; · -
etc.). 

La transcendencia que en el devenir hist6rico de la -
mujer europea tiene el siglo XIX no tendr! su paralelo en nues-
tro país sino con evidente retraso cronol6gico y de forma amorti 
guada. El hecho se va a deber tanto a nuestro subdesarrollo eco
n6mico como a la pervivencia de los conceptos m!s tradicionales 
sobre la sociedad, la familia y los roles individuales. 

IT..- MUJER Y POBLACION ACTIVA EN EL REINADO DE ALFONSO XIII 

Durante el primer tercio del siglo x:x, la mujer espa
ñola representa una mínima parte de la poblaci6n activa y pese -
al incremento de sus cifras absolutas, sobre todo a partir de --
1920, sus tasas de actividad. presentan un descenso continuado. -
E'n 1900, los 1.382,6 miles de trabajad.oras censadas significan -
el 18,32 por ciento de la poblaoi6n activa total y el 14,51 por 
ciento de las mujeres. A lo largo del primer decenio,, las cifras 
descienden a 1.024,6 miles, 13,51 y 9,98 por ciento respectiva-
mente, debido a la p~rdida de mano de obra femenina por las t a-
reas agríoolaso A partir de 1910, se inicia una recuperaci6n y, 
para 1930, hay 1.109,8 miles de trabajadoras, pero ~stas son s6-
lo el 12,65 por ciento del total de activos y el 9,16 por ciento 
de su sexo (1). 

Si la evoluci6n cuantitativa iba a estar determinada 
sobre todo por el desarrollo econ6mico nacional, en la distribu
oi6n de las obreras por edad, estado civil y sectores económicos 
ejercer! un gran peso el concepto sobre la naturaleza de las fu~ 
ciones femeninas socialmente aceptado. El debate acerca del tra
bajo de la mujer, planteado no en t~rminos del derecho que a su 
ejercicio tenga sino del modo en que ha de llevarse a cabo, sur
ge en España a fines del siglo pasado y en la pol~mica los idea
les cat6lioos ejeroer!n una influencia determinante absoluta has 
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ta bien entrada la actual centuria. Comenzar! entonces a difun-
dirse la teoría defensora del trabajo femenino si se realiza en 

determinadas circunstancias -ausencia del esposo-, dentro de --
unos límites -los señalados por "su naturaleza"- y controladas -
sus posibles consecuencias emancipadoras. La tercera postura so
bre el tema, defensora de una igualdad legal y real de ambos se
xos en su actividad productiva, apenas alcanzar! eco alguno. 

El peso de esta tradici6n ideol6gica, la trascenden-
cia concedida al matrimonio, la exclusividad de las labores do-
mésticas hacen que la mujer española se incorpore pronto al tra
bajo -a partir de los doce o catorce años- para abandonarlo de -
forma si no masiva, sí importante, entre los 25 y los 30 años, -
inmediatamente después de casarse, y reincorporarse, en algunos 
casos, con la viudedad. 

Por id~nticas razones, las tasas de actividad femeni
na ppr estado civil presentan un claro predominio de las solte-

ras -65,6 por ciento en 1930-, seguidas a gran distancia de las 
casadas -19,29 por ciento- y viudas -14,26 por ciento-, mientras 
entre los hombres los porcentajes son para la misma fecha 39,1,, 
52,65 y 4,86 respectivamente. 

En cuanto a la distribuci6n de las mujeres activas -
entre los diversos sectores y ramas productivas, vendr! determi
nada por factores econ6micos, ideol6gicos y educativos. La inte
racci6n de todos ellos hace que se le reserven las profesiones -
menos cualificadas, los puestos inferiores. Durante el reinado -
de Alfonso XIII, tres van a ser las ramas que absorban de manera 
mayoritaria a la trabajadora española: agricultura, industria y 

servicio doméstico, si bien el lugar ocupado por cada una de --
ellas variar! con el transcurso de los años. A nivel nacional, -
la agricultura cede el primer lugar ostentado en 1900 -con el --
57,81 por ciento de la poblaci6n activa femenina- primeramente -
al servicio doméstico, m!s tarde, durante los años veinte, a la 
industria, como efecto de las repercusiones que en nuestra econ~ 
mía tiene la Primera Guerra Mundial. Para 1930, la distribuci6n 
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de las trabajadoras por sectores econ6micos es la siguiente: 
-Sector Primario: 263.511, el 23,67 por ciento de las obreras 
-Sector Secundario: 353.236, el 31,82 por ciento de las obre-

ras 

-Sector Terciario: 487.148, el 44,16 por ciento de las obre-
ras 

El primer puesto que,de acuerdo con los datos estadí~ 
cos precedentes, ocupa el sector servicios en cuanto a la absor
ci6n de mano de obra femenina, no se contradice en modo alguno -
con la afirmaci6n realizada anteriormente respecto a la priori-
dad que mantienen las ocupaciones laborales concretas entre la -
mujer activa. Si tenemos en cuenta, no los sectores econ6micos, 
sino las ramas de actividad, es la Industria la que presenta el 

mayor contingente de trabajadoras -350.751-, seguida del Servi-
cio Dom~stico -341.550- y la Agricultura -262.713-· El resto de 
las ramas productivas absorben cifras muy inferiores de obreras. 

Según las fuentes consultadas, y por orden decreciente, tales ci 

fras eran para 1930: Clero, 60.107; Profesiones Liberales,39.859; 

Comercio, ~7.813; Transporte, 5.016; Administraci6n ~blica, ---
2.788; Construcci6n, 2.026; Pesca, 798, y Minas y Canteras, 459. 

A escala provincial, la incidencia desigual que el d~ 
sarrollo econ6mico adquiere en cada una de ellas, va a reflejar
se en el reparto geogr~fico de la poblaci6n activa total y, por 

ende, de la femenina, más sensible a las modificaciones de los -
ciclos econ6micos nacionales o locales. La existencia de una Es

paña agraria y una España industrial; de unas ciudades con fun-
ciones administrativas y gran peso en su entorno marcar~ difereQ 
cias de unas a otras. Si,ndonos imposible, por razones de espa-
cio y de tiempo, llevar a cabo un estudio exhaustivo en este seQ 
tido, seleccionamos tres provincias, de caracteres diferentes, -
para contraponerlas: Barcelona, Madrid y Granada 

Representativa la primera de esa España industrial, -
concentrada en Cataluña y País Vasco, la preferimos a cualquiera 
otra de su regi6n por el grado de concentraci6n empresarial que 
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s u pone; a Bilbao, porque el predominio en ~sta de la industria -
sidero-metalúrgica la hace menos asequible, en consecuencia, me
nos representativa del trabajo femenino. 

Madrid, por su parte, sería modelo de provincia en la 
que el peso de su capital, con funciones administrativas funda-
mentalmente, determina hasta cierto punto el entorno. La espe--
cial circunstancia de capitalidad del Estado tendrá mayor influ

encia en e l número de ocupaciones ofrecidas que en su tendencia. 
Las conclusiones que de su estudio puedan extraerse las conside
ramos aplicables, con ciertas matizaciones, a otras zonas de si
milares características. 

Por Último, Granada fue elegida m!s pOll:' razones de -
localizaci6n personal. Si no va a ser ejemplo puro de la España 

rural, sí lo ser! de ese vivir provinciano, cerrado, donde las -
costumbres osificadas dan un matiz rut i nario al vivir cotidiano; 
la pervivencia de un subdesarrollo er6nico limita las posibili
dades de empleo, cierra los horizontes femeninos imponiendo tra
bas casi insalvables a su modificaci6n. Por otra parte, no hemos 
de olvidar que la agricultura constituye la base de su economía, 
haci~ndola, como al resto de las poblaciones campesinas, fuente 

de continua emigraci6n. 

Siguiendo todas en su marcha la línea evolutiva nacio 
nal, la provincia catalana aparece, por razones obvias, m!s dis

tanciada de las normas generales. Aporta las mayores tasas de -
actividad femenina -23,25 por ciento en 1900 y 26 por ciento en 

1930-, que se concentra, fiel reflejo de sus características ec2 
n6micas, en la industria -65,23 por ciento de las trabajadoras -
en 1930- seguida de los servicios -34,57 por ciento- y la agri-

cultura -0,17 por ciento. 

Madrid, mantiene un movimiento ascendente en el núme
ro de trabajadoras aunque sus porcentajes son siempre inferiores 
a los de Barcelona. Presenta un claro predominio del sector ser
vicios que absorbe al 88,58 por ciento de las mujeres activas --
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próvinciales en 1930, sie~do el servicio dom~stico el que aporta 

el mayor contigente de empleadas: 67.329, de un total de 96.838 
obreras en el conjunto de todos los sectores econ6micos. 

Finalmente, Granada da siempre las tasas inferiores -
de trabajo femenino, al tiempo que presenta una línea evolutiva 
ondulante, sin grandes desniveles, pero que señala al final del 
periodo estudiado un descenso respecto a sus inicios. Por secto
res econ6micos, la importancia del servicio dom~stico da la pri
macía, en cuanto a n~mero de obreras con que cuenta, al Tercia-
rio, con el 81,65 por ciento de las trabajadoras en 1930, mien-
tras la industria, sobre todo la domiciliaria, absorbe el 15,87 
y la agricultura, con el 2,47 por ciento, da el mayor porcentaje 
de las tres provincias estudiadas. 

Así pues, atemperado y tardío, el acceso de la mujer 
española al trabajo presenta una serie de avances durante las -
primeras d~cadas del siglo :x:x. Ahora bien, dada la lentitud con 
que se produce esta incorporaci6n, las limitaciones con que cho
ca, el incremento num~rico de la poblaci6n activa femenina no -
tendr! m!s importancia que la meráménte cuantitativa. No es a~n 
suficiente para convertirse en fuerza motriz de un movimiento -
que posibilite el logro de mejoras laborales sustanciosas para -
la mujer española. Por ello, la estructura y líneas maestras del 
trabajo femenino en España continuaban siendo en esencia para 

1930 iguales a las de 1900 • 

. V.- MUJER, TRABAJO Y LEY 

La incorporaci6n de la mujer al trabajo, realizada en 
evidente desventaja con el var6n, le iba a hacer sentir con más 
intensidad los perfiles de dureza que aquel exhibe en sus aspec
tos materiales, las tensiones, las desigualdades que en forma -
creciente presiden las relaciones capital-trabajo basadas en el 
principio de la libertad individual • . Por eso, cuando el Estaclo,

ante la amenaza que para su supervivencia supone "la cuesti6n -
social': se decide a convertirse en !rbitro de las relaciones ---
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laborales, la trabajadora y el niño se convertir!n en los suje-
tos principales y primeros de una serie de normas legislativas -
que constituirfui con el tiempo el Derecho Laboral. Este nuevo -
c6digo juridico, basado no en el individualismo sino en un na--
ciente concepto de "lo social'~, dejar!, por vez primera hasta tt

entonces, a un lado la idea de igualdad entre todas las personas 
como fundamento te6rico de sus normas. Las leyes laborales tie-
por punto de partida el reconocimiento de la existencia de una -
serie de desigualdades entre los individuos de una comunidad, -
tratan de nivelarlas y aspiran, como fin ~ltimo, a conseguir esa 
igualdad que en los restantes ordenamientos legales contempor!-
neos se presupone como natural,2). 

Ser! en este terreno legislativo donde España manten
ga un ritmo m!s acompasado, casi diríamos paralelo, a la evolu-
ci6n internacional. El derecho individual y liberal del trabajo 
se inicia en el siglo XVIII con la valoraci6n positiva y la de-
tensa de la libertad de industria, comercio y actividad product,!. 
va como base dé la regulaci6n social que hacen los ilustrados, -
de forma especial Feijoo y Jovellanos (3). A lo largo del siglo 
XIX el escaso poder del movimiento obrero en nuestro país, dad.a 
la ausencia de un industrialismO : Y la prohibici6n que se hace de 
sus asociaciones de 1855 a 1887, retrasan la concesi6n de las -~ 
primeras leyes laborales hasta los inicios de la nueva centuria. 
Sin embargo, ya el Sexenio Revolucionario (1868-1874) leg6 a la 
monarquía restaurada por C!novas un primer proyecto de legisla-
ci6n social y, sobre todo, una actitud reivindicadora de ello p~ 
tenciada con el paso de los años ante la favorable influencia e~ 
terior, la aparici6n del catolicismo social y el desarrollo del 
sindicalismo revolucionario. El primer paso en la protecci6n del 
obrero por parte de las esferas oficiales va a ser la oreaoi6n -
en 1883 de la Comisi6n de Reformas Sociales, presidida por Segi~ 
mundo Moret, y a partir de 1900 las leyes reguladoras de las re
laciones capital-trabajo se suceden favorecidas en el interior -
por: la revisi6n program!tica del partido liberal que hace Cana
lejas, la labor del Instituto de Reformas Sociales, creado _en --
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1903 bajo la presidencia de Gumersindo de Azc~rate, y las nuevas 
coordenadas econ6micas. No menos notable va a ser la influencia 
exterior, donde tras la Primera Guerra Mundial y la revoluci6n -
rusa, se produce el triunfo del constitucionalismo social. 

Teniendo en cuenta las motivaciones que determinaron 
el intervencionismo estatal en el campo de las relaciones labor~ 

les era 16gico que, como dijimos al comienzo del apartado, la -
mujer y el niño se convirtieran en los primeros sujetos de la le 
gislaei6n social. Aquella va a ser protegida por la ley bajo un 
doble prisma: como trabajadora y como madre. En tanto que obrera, 
se tratar! de mejorar las condiciones fisicas en que realiza su 

trabajo, haci~ndolas m's conformes a "su" naturaleza. Leyes gen~ 
rales o especiales fijarfui las ramas productivas, los puestos -
concretos que le son permitidos, las jornadas laborales que ha -

de cumplir, etc. En tanto que madre, la continuidad del grupo s~ 
cial depende directamente de ella, por ende, se hace preciso de
fender su funci6n maternal de modo expreso. Las normas regulando 

el descanso antes y despu~s del parto, las horas de lactancia, -
el establecimiento de un seguro de maternidad, tienen este obje
tivo. 

Junto a estas normas legales destinadas a proteger el 
trabajo femenino en su aspecto externo, existir~ otras dirigi-
das a posibilitar el mejoramiento socio-econ6mico de sus benefi
ciarias. El relativo ~xito alcanzado por las primeras, va a con

trastar con el mayor número de barreras y dificultades que se -
oponen al de ~stas últimas dadas las diferentes consecuencias -
que emanan de ellas. Si las primeras s6lo modifican la forma del 
trabajo, mejorffiidola, las leyes ampliando la orientaci6n profe-
sional femenina implicaban un cambio ideol6gico teniendo en cueQ 
ta su dependencia inmediata de los conceptos de familia y papel 
social de la mujer. En cuanto a las posibles mejoras econ6micas, 
no significaban otra cosa que la regulaci6n del salario femenino 
desde el campo legislativo. Sin e•bargo, la promulgaci6n de le-
yes en este sentido implicaba un intervencionismo estatal más iQ 
tenso en el campo econ6mico y ello s6lo sería posible a partir -
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de los años veinte. 

En España, el Sexenio Revolucionario da el primer pa
s o en la protecci6n legal de la obrera al aprobarse por la.e Cor
t es de la I República, el 24 de Julio de 1873, la ley 'ªregula.ri
zando el trabajo en los talleres y la instrucci6n en las escue-
las de los niños y j6venes de ambos sexos". Establecido el prec~ 
dente, el Último cuarto de la centuria decimon6nica representa -
un progresivo auge en la. preocupaci6n de los legisladores por r~ 
gular el trabajo femenino. Desde 1877, las sucesivas legislatu-
ras r ec iben para su estudio y discusi6n varios proyectos de ley 
s obre trabajo de los menores y de las mu jeres en la industria.. -
Sin embargo, la aprobaci6n por ambas Cámaras legislativas de la 
primera norma jurídica protectora de la obrera se demora hasta -

comienzos de la nueva centuria. La Ley 13 de Marzo de 1900, sig
nifica el inicio efectivo del intervencionismo estatal en esta. -
materia. Heredera en cierto modo de los proyectos que le prece-
dieron, su amplio contenido trata de dar cabida a. todos los as-
pectos regulables del traba.jo femenino e infantil& 

A) Requisitos de a.dmisi6n a.l trabajo: edad mínima de nueve a 
diez años y certificado de vacunaci6n y de no padecer en
fermedad contagiosa alguna 

B) Empleos que se prohiben a. los menores de 16 años: traba.jo 
subterr~neo, limpieza de motores, industrias insalubres,
espect~culos públicos peligrosos y talleres donde se con
feccionen objeto que puedan herir su moral. 

C) Jornada laboral permitida. a los menores de catoroe años:-
seis horas en la industria y ocho en el comercio. Se les 
prohibe el trabajo nocturno y se ha.ce obligatorio el des

canso en domingos y festivos 
D) Protecci6n a. la trabaja.dora. madre: se le concede un descB.!!, 

so de tres semanas despu~s del parto con reserva. de su -
puesto y una. hora para. lactancia. del niño. 

La diversidad de los aspectos laborales abordados por 

la "Ley Da.to", como se le llam6, en su articulado, la convirtie-
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ron en el eje central de las normas legislativas protectoras de 
la obrera, en el punto de partida para una serie de reformas que 
a lo largo del primer tercio del siglo XX ir~n acomodando sus -
términos a la situaci6n nacional y adecu~dolos a las pautas ex
teriores. Por su contenido, estas sucesivas normas legales pue-

den clasificarse en tres grupo: 

1) Leyes fijando el tipo de trabajo permitido a la mujer o el 

modo en que ha de llevarse a cabo. Dentro de ellas est~: el R.Do 
25 de Enero de 1908 clasificando las industrias prohibidas a los 
niños de ambos sexos menores de 16 años y a las mujeres menores 
de edad. Este Decreto se ver~ modificado por las Rs.Os. de 3 de 

Mayo de 1911 y 3 de Abril de 1918, que excluyen de las indus---
trias prohibidas la fabricaci6n de corcho y de cerillas respecti 
vamente. Asimismo, dentro de este grupo se incluye la llamada -
Ley de la Silla, que dada con fecha 27 de Febrero de 1912 obliga 
a proporcionar asientos a las mujeres empleadas en tiendas y al
macenes para su utilizaci6n durante el tiempo que el trabajo lo 

permita. 

2) Leyes regulando la jornada laboral. Dentro de ellas cabe -
distinguir a su vez varios grupos de acuerdo con los diversos a~ 
pectos que presenta el tema. Unas, establecen como obligatorio -

el descanso dominical y festivo: Ley 3 de Marzo de 1904. Otras, 
abordan el problema de la jornada propiamente dicha: el R.D. 26 

de Junio de 1902 la fija en once horas, reducidas a ocho por el 

R.D. 23 de Abril de 1919. Finalmente, otras de estas normas jurf 
dicas prohiben el trabajo nocturno de la mujer siguiendo las di

rectrices internacionales1 Ley 11 de Julio de 1912 y R.D.-Ley de 

15 de Agosto de 192?. 

J) Leyes protectoras de la maternidad. Su fin va a ser garan
tizar a la obrera embarazada el descanso necesario en el tiempo 
inmediatamente anterior y posterior al parto sin que ello impli
que la p~rdida del empleo detentado. El descanso de tres semanás 
que, lo hemos visto, le concedía la Ley de 13 de Marzo de 1900,
se ve ampliado a cuatro en el Artº 19 del Reglamento, publicado 
por R.Do de 13 de Noviembre del mismo año .y que incluye las nor-
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mas para poner en pr!ctica los términos de la ley. Posteriormen
te, la Ley 8 de Enero de 1907 y el R.D.-Ley de 21 de Julio de --
1.2.?..2. amplian el descanso a seis semanas. E'l Decreto-Ley, adem!s, 
prevee la asistencia m~dica gratuita y un subsidio de 50 pesetas 
por alumbramiento. Dicho subsidio, ser~ la base del futuro "Se-
guro Obligatorio de Maternidad" que se establece por R.D.-Ley de 
22 de Marzo de 1929 (4). 

Hasta el momento s6lo nos hemos referido a las leyes 
y decretos dirigidos a transformar las condiciones físicas del -
trabajo de la mujer, a limar los perfiles de dureza bajo los CU!. 

les se presenta haciéndolo menos penoso. Ellas son sin duda las 
m~s numerosas, pero no las~nicas que, de un modo u otro, incidan 
sobre la actividad extradoméstica de la mujer. cromo dijimos m~s 
arriba, existir!n otras destinadas a posibilitar la mejora del -
sexo femenino en sus opciones profesionales, en el "statusn so-
cio-econ6mico que poseía. La estructura ideol6gica de la soeie-
dad española, unida a la falta de un "ambiente" femenino que las 
potencie demora y limita, en n~mero y consecuencias, la promulg!_ 
ci6n de tales leyes. Pese a todo, celes medidas cabe destacar en 
este sentido durante el primer tercio del siglo XX: 

R.O. de 2 de Septiembre de 1910 por la que el Ministerio de 
Instrucci6n ~blica y Bellas Artes declara el libre acceso 
de la mujer al ejercicio de cuantas profesiones tengán re
laci6n con ~l, siempre que posea el título acad~mico exig! 
do 

- Estatuto de Funcionarios ~blicos de 1918. En su base segll!! 
da, '6ltimo phrafo se establece que "la mujer podr! servir 
al Estado en todas las clases de la categoría de Auxiliar. 
En cuanto a su ingreso en el servicio t~cnico, los Regla-
mentos determinar!n las funciones a que puede ser admitida 
y aquellas que por su especial índole no se le permitan. -
Su ingreso se verificar! siempre previos los mismos requi
sitos de aptitud exigidos a los varones". 

En cuanto a las posibles mejoras econ6mieas que a tr!_ 
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v~s de una legislaci6n "ad hoc" pudiesen conseguirse para la -.-
obrera, las motivaciones de ello hemos de buscarlas en el hecho 
de que mientras el obrero gan6 la batalla del salario por medio 
del sindicalismo, la mujer se veia en gran medida incapacitada -
para ello al faltarle una organizaci6n profesional fuerte. Ahora 
bien, una intervenci6n del Estado en este sentido era impensable 
por ir contra la m!s pura esencia de la doctrina liberal. Por -
ello, los primeros intentos de regulaci6n salarial se demoran en 
nuestro país hasta ~inales de los años veinte. Ejemplo de ella -
podrían ser las tablas de precios elaboradas en algunos oficios 
por los Comit~s Paritarios y cuya efectividad nos resulta deseo= 
nocida por el momento ante la falta de informaci6n al respecto. 

Cuando finaliza el reinado de Alfonso XIII, pues, la 
situaci6n legal de la trabajadora española dista mucho de ser la 
que podemos constatar a comienzos de siglo, pero la incidencia -
real de tales medidas, los logros pr!cticos conseguidos con ~--
ellas, fueron menores de los contemplados en la letra de la ley, 
debido a una serie de causas que podemos sintetizar en: 

A) Fuera del !mbito legal quedan explícita o implícitamente -
todas aquellas obreras que no pertenecen al sector industrial, 
o sea, las trabajadoras agrícolas, las de taller familiar y el -
servicio dom~stico. Si tenemos en cuenta la distribuci6n seguida 
por la poblaci6n activa femenina, es obvio que la mayor parte de 
las españolas que ejercían en esos momentos una profesi6n remune 
rada quedaban excluidas de tal protecci6n legal. 

B) La realidad econ6mico-cultural del país y, sobre todo, de 
la obrera, es un serio obst!culo al cumplimiento de lo legislado 
La industria se encuentra en las primeras fases de su desarrollo; 
el nivel de vida del obrero se deteriora día a día, en especial 
desde 1914, haciendo vital lila aportacioneB salariales femeninas; 
las leyes resultan a veces inadecuadas, por el avance que supo-
nen, a la realidad que tratan de reglamentar y las p~rdidas eco
n6micas que implica su exacto cumplimiento une a patronos y obr~ 
ras para transgredirlas. 
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C) El Estado carece de medios eficaces para exigir y contro-
lar la aplicaci6n de estas leyes. Los inspectores del IRS eran -
pocos y f!cilmente burlados; las Juntas Locales que desde 1908 -
les habían de ayudar en su labor, no se constituyeron o termina
ron siendo instrumentos patronales. ,&d.em!s, los sindicatos, fie
les guardianes de esta legislaci6n, tenían, como veremos m!s ad~ 
l ante, poco eco entre la mujer (5). 

Pese a todas estas dificultades, no cabe duda de que 
la promulgaci6n de tales normas legales contribuy6 a la mejora -
de las condiciones laborales de la mujer. La existencia de una -
normativa jurídica especial para la obrera había suscitado fuer
tes pol~micas al considerarla, unos, atentatoria contra el prin
cipio de la libertad; otros, el modo de sancionar la desigualdad 
entre los sexos a la hora de obtener un trabajo. En realidad --
tales leyes no resultaban "per se" m!s discriminatorias que pu-
dieran serlo las situaciones de hecho que las motivan o la posi
ci6n otorgada por las estructuras ideol6gicas al sexo femenino -
dentro de la comunidad. 

vr•·~ REALIDAD DEL TRABAJO FEMENINO EN LOS DIVERSOS SECTORES 
ECONOMICOS. 

En el siglo XVIII, Carlos III había reconocido a la -

mujer su libertad para ejercer en casa o en el taller ciertos -
oficios: torcido de la seda, fabricaci6n de hilos, etc. A fines 
de la centuria, aparecer! el primer tipo de obrera industrial -
española: la cigarrera. A lo largo del XIX, la ausencia de. una -
industrializaci6n de nuestra economía haoe que la incorporaci6n 
laboral de la mujer se encuentre muy alejada de los niveles que 
presenta, por esas mismas fechas, en las naciones occidentales -
desarrolladas. El hombre y la sociedad decimon6nica española a -
duras penas comienzan a aceptar el cambio de ubicuidad que el -
industrialismo supuso para el trabajo femenino, mientras su con
cepto permanecer! dentro de los c!nones m!s tradicionales hasta 

bien entrado el siglo XX. 
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Ahora bien, si en los inicios de la actual centuria -
el ideal femenino segu!a estando en el pasado, en la mujer des-
crita tiempo atr~s por un Fray Luis de Le6n o un Juan Vives, que 
s6lo sale de casa para ir a misa muy temprano y cuyo campo de -
acci6n se concreta en las tres "K" de Guillermo II: "Kirche, Ku
cher, Kinde" ("Iglesia, Cocina, Cuna"), la realidad presentaba -
matices difere·ntes. La realizaci6n del ideal de "perfecta casa-
da" presupon!a la existencia de un marido que satisfaciera todas 
las exigencias materiales del grupo familiar y ello s6lo era po
sible entre las altas capas sociales o en el seno de una clase 
media, ambiguamente definida, donde presentarse cumpliendo los -
requisitos de 11 señora 11 o "señorita" justificaba con creces los -
sacrificios, las privaciones que el conseguirlo implicaba. Den-
tro de las capas inferiores de la sociedad la situaci6n distaba 
mucho de ser la misma. El salario masculino, en el mejor de los 
casos, apenas si bastaba para cubrir los gastos m!s eleaentales 
de alimentaci6n y vivienda. Las necesidades inmediatas resulta-
han, pues, apremiantes¡ satisfacerlas era obligatorio, y ante -
ello, las preferencias se olvidan, los ideales femeninos resul-
tan ut6picos, los alegatos sobre la debilidad de "su" naturaleza, 
~ disquisiciones te6ricas sin contenido pr!ctico. La realidad h~ 
cía imprescindible el trabajo remunerado de la mujer, quien, en 
la industria o en el campo, tratar! de conseguir un jornal para 
ayudar, primero, a los padres, despu~s, al esposo. Para la inte
grante de la clase obrera, pues, su presencia en el mundo produ~ 
tivo no constituye un derecho ni es tampoco un deber propiamente 
dicho, es, ante todo, una necesidad ineludible y perentoria¡ una 
prolongaci6n m!s de sus funciones naturales. Sin embargo, sea c~ 
mo fuere, el resultado ~s uno: la mujer española, al menos una -
parte importante de ella, se ve!a obligada a trabajar y su pre-
sencia dentro de la poblaci6n activa, como hemos visto, se incr~ 
mentaría con el transcurso del novecientos. Ahora bien, ¿qu~ ca
racterísticas presenta esta incorporaci6n laboral femenina? 

Ante la multiplicidad de respuestas encontradas a es
ta interrogante, creimos conveniente articular su estudio siguieQ 
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do lA. divisi6n tradicional por sectores econ6micos, toda vez ,;que 
presentan una cierta uniformidad interna y, de otra parte, la -
distinta naturaleza de sus actividades introduce una primera di
ferencia sustancial entre las trabajadoras. Dentro de cada uno 
de ellos, hemos tratado de dibujar los perfiles concretos bajo 
los cuales se nos presenta la existencia de la obrera en tanto -
que mujer -formas de vida, anhelos, ideales, etc.- y en tanto -
que miembro productivo -puestos que ocupa, labores que realiza, 
salarios que percibe, jornadas que debe cumplir, etc. La multi-
plicidad de ramas que integran cada sector, nos llev6 a selecci2 
nar de entre ellas las que consideramos m!s representativas del 
trabajo femenino ya sea por el n~mero de sus integrantes, ya sea 
por la novedad y transcendencia que su ejercicio trae consigo. -
Así, en el sector primario hemos centrado el estudio en la agri
culturai en el secundario, las industrias textil, del tabaco y -
del vestido y tocado tendr!n un tratamiento específicoº Por ~lti 
mo, el estudio del sector terciario lo hemos dividido en dos --
grandes apartados dadas las disparidades de todo tipo existentes 
entre la rama del servicio dom~stico y el resto de las profesio

nes en ~l incluidas. 

Por lo que respe~ta a la Agricultura, la presencia de 
la mujer en este campo de la actividad econ6mica presenta dos -
tipos de trabajadoras: la "agricultora" y la "obrera agrícola". 
La primera, esposa, hija o hermana de un pequeño o mediano pro-
pietario o arrendatario, participa en las faenas del campo en -
calidad de"ayuda familiar no remunerada", pues el ritmo m!s len
to que la sociedad rural impone a todo movimiento de cambio, la 
ausencia en nuestro caso de elementos que lo generen -revoluci6n 
agrícola- permite la continuidad en nuestro agro de estructuras 
precapitalistas donde la familia constituye un equipo productivo 
escasamente diferenciado. Por ello, esta "agricultora" no es ºº!!. 
siderada como poblaci6n activa a nivel estadístiooi carece de la 
independencia econ6mica que proporciona un salario, y se ve ex-
cluida de la protecci6n otorgada a otras trabajadoras por las -
leyes laborales. Analfabeta, inmersa en un contexto social oerr~ 
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do, su ley vital es el trabajo. Cuida de la casa, atiende a la -
prole, teje, hila, cria los animales, subviene a cuantas necesi
dades materiales tienen los individuos que de ella dependen y, -
adem!s, en los momentos culminantes de las faenas agrícolas ---
-siembra y recolecci6n- constituye la reserva de mano de obra -
sustituta del asalariado que no se puede contratar, o de los me

dios mec~icos que pocas veces existen y, en menos aún, -pueden -
adquirirse. 

En cuanto al otro tipo de trabajadora agraria, la --
obrera propiamente dicha, tendr! asignados los mismos cometidos 
y ocupaciones que la anterior. S6lo la percepci6n de un salario 
por parte de ~sta Última las diferencia, pero la dicotomía no va 
más all! y en la pr!ctica resultar! difícil distinguir a una de 
otras. Un mismo concepto de su trabajo y actividad en funci6n -

del sexo; una comunidad de intereses y situaciones en virtud de 
la clase social a que pertenecen, las une. Por si ello no fuera 
bastante, la confusi6n que presenta en sus estratos inferiores -

la sociedad rural, agrega un elemento integrador m6s. En las ~p~ 
cas punta de las labores agrícolas todas estas "trabajadoras" se 

convierten en obreras a fin de conseguir equilibrar el deficita
rio pecunio de la familia. De estos momentos 6lgidos depende en 
gran parte la supervivencia durante el resto del año y es preci

so aprovecharlos. Pero el incremento de mano de obra disponible 
acabar~ redundando en beneficio de los patronos. 

Esta obrera, empleada como en la industria con car~c
ter sustitutivo, va a ocupar el Último lugar del peonaje agríco
la. Equiparada con los varones adultos en la jornada que ha de -
cumplir -de sol a sol-, lo estar6 con los niños respecto a las -
!aenas que se le encomiendan-secundarias: recolecci6n de aceitu
na, corta de la uva, amontonamiento de cereales, etc~ y con las 
cuales se trata de justificar la remuneraci6n mínima que recibe. 

Auri~e los datos poseídos sobre salarios femeninos en 
la agricultura son escasos y parciales, pres&ntan en todos los -
casos dos características comunes: son la mitad o un tercio infe 
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riores a los masculinos y alcanzan el máximo en las ~pocas de -
recolecci6n. Si para el periodo 1900-1910 el salario medio perci 
bido por el obrero agrícola se puede calcular en 3,25-4 pesetas, 
el de la obrera apenas alcanza a ser de 1 peseta. Durante las d! 
cadas siguientes, la cuantía absoluta de estas retribuciones se 
incrementa, pero las desigualdades qv:e en ellas se establecen en 
raz6n del sexo continúan. Asi, antes de 1917 el salario medio -
diario en Andalucía y Extremadura, según J.A. Lacomba, se ~ija -
entre las 2 - 3 pts. para el hombre y las 1 - 1,50 pts. para la 
mujer. Durante los años veinte, las cotas se establecen en 5,0~ 
pts. para los varones y 2,20 pts. para las · obreras .-{6). 

Como podemos observar, el salario percibido por la 
obrera agraria española resultaba a todas luces insuficiente, ....., 
m!s aún cuando tenemos en cuenta el car~cter estacional con que 
lo percibe. 

Miseria, rudo trabajo, escasa retribuei6n, empleo es
tacionario, necesidades cada día m!s numerosas y apremiantes, -
pocas posibilidades de mejora, ninguna de promoci6n, tal era el 
panorama que presidia la vida de la campesina española. De ah! "." 
la corriente emigratoria que •e establece hacia la ciudad, sobre 
todo entre las j6venes y solteras, con la esperanza de mejorar -
su sit~aci6n econ6mica;· de ampliar sus hórizontes vitales. Tal -
corriente se ver~ acentuada .a partir de la segunda década de --
nuestra centuria cuando las condiciones de· la vida rural empeo-
ran y aumentan las posibilidades de trabajo en otros !mbitos por 
el desarrollo ;industrial y- el enriquecimiento burgu~s. Dos van -
a ser las ocupaciones p1:incipales de la campesina emigrada: eli -
servicio dom~stico y, en aquellas regiones donde exista, la in-

dustria, en especial, la textil catalana. 

Ahora bien, aunque resulte "innegable la existencia de 
esta corriente migratoria campo-ciudad, no ·hemos de atribuirl• -
un car!cter mayoritario. Los bajos niveles educativos de la mu-
jer rural reducían a los oficios señalados las posibilidades de 
empleo¡ el limitado desarrollo industrial mantiene niveles bajos 
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de demanda pronto saturados. En otras ocasiones, la falta de un 
núcleo urbano importante pr6ximo, la inercia de unas tradir,ione s 
inclinar!n a la mujer a quedarse en el campo; la existenciR de -
una familia propia, en fin, le obliga a ello. En estos casos, -
los m6s numerosos, el trasvase de mano de obra femenina del sec
tor agrícola a los restantes se lleva a cabo en el lugar de res~ 
dencia dedic!ndose al servicio en las casas de familias adinera
das o a la confecci6n de ropa y g~neros de punto en su propio -
domicilio. 

Por l0 1"que respecta al sector secundario, la obrera -
industrial es la representante característica de la trabajadora 
asalariada y la pionera en la lucha que dentro del mundo contem
porfuieo mantiene la mujer por obtener un puesto propio en el mu~ 
do productivo extrahogareño. Sacada de sus funciones tradiciona
les por la necesidad que tiene el primer industrialismo de una -
mano de obra barata, el deterioro del nivel de vida obrero con-
vierte esta presencia de moment!nea en permanente y su signific~ 
do dentro del total de activos estar~ en raz6n directa del grado 
de desarrollo industrial. Por ello, la figura de esta obrera in
dustrial ser! minoritaria en la España de 1900, cuando represen
ta el 16,02 por ciento de los trabajadores del sector y el 13,24 

por ciento del total de mujeres activas en todos los sectores. -

A partir de 1914 las cifras de poblaci6n laboral femenina dentro 
de las ramas productivas secundarias experimentan un notable in
cremento y para 1930 el sector ocupa .al 31,82 por ciento de las 
trabajadoras. 

Si tratamos ahora de analizar c6mo se reparten estas 
obreras entre las diferentes actividades sectoriales, nos encon
traremos que,a lo largo de todo el período, aparecen pr~c t icame~ 

te concentradas en la industria, la cual absorbe casi al noventa 
y nueve por ciento de ellas. Las restantes pertenecen a "Minas y 

Canteras" y a la "Construcci6n". 

El monopolio que realiza la industria de las mujere s 
activas del sector secundario, nos lo volveremos a encontrar de 
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nuevo, aunque esta vez algo menos acentuado, al estudiar la dis
tribnci6n seguida por las obreras entre los distintos tipos de -
industrias. Razones econ6micas e ideol6gicas hacen que esta pre
sencia femenina sea m~s numerosa en las de transformaci6n que en 
las siderometal'6rgicas y dentro de aquellas, en las ramas m~s -
tradicionales y acordes, según se afirma, con la naturaleza fem~ · 

nina: Vestido-Tocado, Textil, Alimentaci6n y Tabaco. Para 1900,
las tres primeras absorben el 89,94- por ciento de la poblaci6n -
activa femenina industrial, siendo claramente mayoritaria la pri 

mera -con el 50,79 por ciento- que se realiza a domicilio. Le -
siv 1e la Textil que, con centro en Cataluña y el 28,14- por cien
to de las trabajadoras, se ha visto desarrollada en un intento -

por iniciar la industrializaci6n del pa!s. 

La evoluci6n seguida por nuestra economia con el ---
transcurso de la centuria va a determinar una cierta dispersi6n 
de la mano de obra femenina entre las distintas ramas industria
les. Sin embargo, para 1930, las cuatro industrias señaladas si~ 

nifican el 65,52 por ciento de las mujeres activas del sector, -
Dentro de ellas, el primer puesto corresponde ahora a la textil, 

oon el 32,6 por ciento de las obreras, seguida de la del Vestido 
-Tocado, con el 25,6 por ciento. Alimentaci6n y Tabaco, por este 
orden, s e sit~an a considerable distancia, absorbiendo el 3,7 y 

3,s por c iento respectivamente de las trabajadoras. 

Desde el punto de vista geogr~fico, la distribuci6n 
de la poblaci6n activa femenina en la industria va a seguir la -
linea marcada por el desarrollo del sector. El 4-1,6 por ciento 
de ellas se concentra en Cataluña, ~eguida de Levante. Entre un 
cinco y un diez por ciento tienen:Andalucia -9,9-, Pais V.asco -

- 7 , 2-, ~asti lla la Nueva -7,04-- y Galicia -5,3-. ~l resto de las 
re r:iones no alcanzan a significar el cinco por ciento. 

Esta obrera, integrada al mundo productivo como mano 
de obrn no cualificada, va a ocupar los oficios, escalas y pues
t os secundarios con menores posibilidades de promoci6n y ganan ... -
0ias. Su jornada ser~ tan extensa como la del obrero; su salario, 
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la mitad o un tercio. Aquella, dejada al libre arbitrio de los -
industriales durante todo el siglo XIX, lleg6 a alcanzar las --
quince horas. Con la nueva centuria, el horario laboral va a ser 
establecido desde las esferas oficiales. En 1902 la jornada diu~ 
na se fija en once horas, reducidas a diez en la d~cada siguien
te y a ocho desde 1919. Sin embargo, tales límites ser!n reiter~ 
damente violados, sobre todo durante los años de la Primera Gue
rra Mundial, dada la falta de meoanizaci6n de nuestro industria
lismo, la ausencia de un sindicalismo fuerte que exija el cumpli 
miento fiel de lo legislado, la enorme competencia que se hacen 
entre sí las obreras y, sobre todo, la necesidad de compensar -
con m!s horas de trabajo una exigua retribuci6n. ¿Cu!l era ~sta? 

El salario de la obrera industrial española, como oc~ 
rriera en los restantes paises occidentales, iba a estar determi 
nado por una duplicidad de factores: econ6mieos e ideol6gicos. -
Los priaeros imponen niveles retributivos bajos dadas las carac
terísticas de nuestra economía, el hecho de ocupar la mujer los 
puestos inferiores en la escala profesional y la elevada compe-
tenoia que existe. Sobre esos niveles, incidir!n, de forma nega
tiva, los factores ideol6gicos, haciendo que a igualdad de es--
fuerzo el salario femenino sea la mitad, incluso un tercio, del 
percibido por el var6n. Como razones de tal diferencia, te6ricos 
y empresarios señalar!n la "debilidad" femenina, las limitacio-
nes que le impone su naturaleza, la inestabilidad del empleo de 
las integrantes de este sexo a causa del matrimonio y la materni 
dad, etc. En una palabra, su menor rendimiento productivo. Sin -
embargo, tales argumentos son m!s justificaciones de una situa-
oi6n que su origen¡ alegatos te6ricos con los que se pretende e~ 
cubrir las verdaderas causas, radicadas en esa descalificaci6n -
social femenina para las tareas extradom~sticas, en la perviven
oia de los conceptos m!s tradicionales sobre las funciones de la 
mujer, en el ca.r!cter complementario que se le da a su jornal -
respecto al obtenido por los varones de la familia. Pese a la i~ 
justicia que en sí encierra una discriminaci6n salarial en raz6n 
s6lo del sexo, su existencia ser! aceptada por todos los secto--
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res sociales como algo "16gico". 

Durante el primer decenio de nuestra centuria, los 
salarios españoles se mantienen en valores parecidos a los de fi 
nales de la centuria precedente, aunque a partir de 1905 cabe 
detectar una cierta recuperaci6n tras la oaida que sup•so la cr! 
sis del 98. Para esta fecha, si el jornal medio del obrero cabe 
establecerlo entre 3 1 25 y 4 pesetas, el de la mujer queda muy -
por debajo de tales cotas. En las minas asturianas, el salario -
m!ximo, percibido por las empleadas en su interior, es de 1 1 75 a 
2 pesetas diarias, mientras las que trabajan en el exterior s6lo 
reciben de 1 1 25 a 1 1 50 pesetas. Por lo que respecta a la obrera 
textil barcelonesa, cobra como media 2 1 25 pesetas al dia, osten
tando el mAximo retributivo las hiladoras de algod6n en m!quina 
larga, con 5,75 pesetas, al tratarse de una labor a destajo; el 
mínimo, establecido en una peseta, corresponde a las elaborado-
ras de lanas degeneradas. 

Si hasta 1914 los salarios percibidos por los trabaj~ 
dores industriales se mantienen en limites muy parecidos a los -
del siglo precedente, a partir deLseguñdo lust:;-o ·de ·los años 
diez inician una linea ascendente mantenida, seg(m los casos, 
hasta 1925 6 1930. Fruto de la prosperidad econ6mica y de una 
acentuaci6n de la actividad reivindicativa obrera, el aumento de 
los indices salariales va a tener especial incidencia en aquellos 
casos que par~ian de un limite m!s bajo. Dado que ~stos corres-
pond!an a la mujer y al niño, ser!n ellos los m!s beneficiados.
As!, mientras la obrera calificada consigue ver incrementado au 
salario en el periodo 1914-1930 en un 153 por ciento, el obrero 
calificado s6lo l~ ve en un 114 por ciento. 

Sin embargo, este mayor ascenso de los índices retri
butivos femeninos no debe llevarnos a falsas conclusiones. Su r~ 
z6n, puramente econ6mica, ha sido señalada: la cuantía casi irr! 
soria del salario de partida. Sus implicaciones no van m(s all! 
de lo que pudiese tener de mejora el incremento en si. De hecho, 
en 1930, el salario-hora de la aprendiza -0,21 pts.- es un ter--

Fundación Juan March (Madrid)



29 

cio inferior al del aprendiz -0,31 pts.-; el de la obrera calif! 
cada -0,43 pts.- se sit~a por debajo del consignado para el pe6n 
-0,59 pts.- y con respecto al percibido por el obrero de su mis
ma categoría es un sesenta por ciento inferior en 1914 y un cin
cuenta y tres por ciento en 1930. Los cambios cuantitativos, 
pues, no habían afectado a la jerarquizaci6n salarial(?). 

La evoluci6n segnida por el salario-hora femenino de~ 
tro del sector secundario durante el primer tercio del siglo XX, 
nos aparecer! reproducida en sus líneas generales cuando aborda
mos el estudio de las retribuciones correspondientes a cada una 
de sus ramas productivas, si bien en este caso los niveles alcag 
zados presentan fuertes oscilaciones respecto a la media nacio-
nal de acuerdo con las características intrísecas de cada una de 
ellas. 

En las minas, el jornal diario femenino se mantiene -
en torno a las dos pesetas para 1914, elevadas a tres, para 1920, 
cifra en la que contin~a en 1925. En cuanto a la industria, el -
an!lisis del proceso evolutivo seguido por el salario-hora de la 
obrera en aquellas ramas con mayor eco entre la poblaci6n activa 
femenina, nos presenta tambi~n algunas matizaciones al panorama 
general,antes esbozado. 

La ~ota m!xima salarial la ostentan durante todo el -
período_:las cigarreras, con una retribuci6n base de 0,28 pts. en 
1914 y 0,84 pts. en 19300 Pese a su .. mayor nivel de partida, el -
monopolio que la obrera tiene en la elaboraci6n de estas labores 
-es el 88 por ciento de los trabajadores de la rama- y su fuerte 
organizaei6n sindical han permitido a la cigarrera obtener los -
mayares incrementos salariales del período& 200 por cien. 

Tras la industria del Tabaco se sit~a en 1930, por el 
salario-hora femenino que tiene consignado, la Textil, con o,42 
pts. Le siguen, la del Vestido-Tocado, con 0,41 pts. y la de la 
Alimentaci6n 9 con 0,38 pts. Teniendo en cuenta los niveles retri 
butivos existentes para estas ramas en 1914 -0,23, 0,17 y 0,14 -
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pesetas respectivamente-, el menor Índice de crecimiento sala--
rial corresponde a las trabajadoras textiles, que s6lo ven aumeg 
tada su re-f;ribuci6n durante estos quince años en un 87 por cien
to. Las razones de ello muy bien pudieran- situarse en la inciden 
cia que en algunas de sus ramas posee el trabajo a domicilio y -
en la progresiva feminizaoi6n que experimenta la mano de obra de 
de esta industria, no compensada por un desarrollo importante -
del sindicalismo, como sucede en el caso de las cigarreras. Cu8!! 
do ~ste existe, aunque sea de forma limitada -caso de Barcelona
los incrementos conseguidos fueron algo mayores. 

Por su parte, la industria del vestido y tocado pre
senta en 1914 los minimos salariales con enormes diferencias de 
unas regiones a otras, oscilando sus limites entre 0,15 y 0,35 -
pesetas. Para 1930 ser! la tercera en cuanto a incrementos rea-
les conseguidos, aunque perduran los desequilibrios de unas zo-
nas a otras, en raz6n tanto del desarrollo econ6mico local como 
de los respectivos niveles de asociaci6n de las obreras. 

En cuanto a la evoluci6n del salario-hora femenino -
en la industria por provincias, cabe constatar en todas entre --
1914 y 1930 incrementos superiores al cien por cien, excepto en: 
Albacete, Baleares, Burgos, Gerona, Ja~n y M!laga, correspondien 
do el minimo a Ja~n con s6lo un 53 por ciento. Las causas de --~ 
ello pueden estar tanto en el hecho de que partan de un nivel s~ 
larial elevado -caso de Gerona, con lá mayor retribuci6n-hora n~ 
cional en 1914 para las obreras calificadas, 0,28 pesetas-, oomo 
en el grado de desarrollo económico local. 

Resumiendo pues, podemos decir que la evoluci6n del 
salario-hora de la trabajadora en la industria entre 1914 y 1930 
viene caracterizada por dos hechos fundamentalmente. Primero, -
presenta los porcentajes de incremento m!s elevados del pais da
do su bajo nivel de partida. Segundo, la preeminencia anterior -
desaparece al considerar la cuantia absoluta del aumento ~ y asi,
en las cinco industrias consideradas, mientras la obrera consi-
gue aumentos que oscilan entre 19 y 28 c~ntimos, los obtenidos -
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per el obrero se sit~an entre 30 y 56 c~ntimos. En consecuencia, 
la remuneraci6n base de la mano de obra femenina sigue siendo en 
1930 un 53 por ciento inferior a la masculina. 

Las características materiales que, acabamos de ver, 
reviste el trabajo de la obrera industrial española durante el -
reinado de Alfonso XIII presentan modificaciones particulares -
importantes y diferencias sensibles de unas a otras. Intentemos 
ahora analizarlas a trav&s de sus tipos m!s característicos: tra 
bajadora textil, cigarrera y obrera a domicilio. 

Al ser la industria algodonera, la textil en general, 
la primera "revolucionada" en sus m~todos productivos, va a ser 
tambi~n la primera en recibir los contingentes de mujeres que~~ · 

inician su incorporaci6n a los tra~ajos extradom~sticos. La obr~ 
ra textil ,constituye, de este modo, en casi todos los paises el 
tipo inicial de trabajadora fabril y el más numeroso~ pues con-
forme se vayan ganando etapas en el proceso industrializador, e~ 
tos sectores se irán f eminizando en directa y mutua relaci6n con 
los bajos salarios que tienen consignados. España no iba a cons
tituir una exoepoi6n a la regla, si bien el fracaso de los inte~ 
tos industrializadores que se llevan a cabo durante el siglo XIX 
hacen que la mano de obra femenina en este campo productivo no -
comience a ser admitida en nllinero importante hasta el periodo --
1870 - 1890. Con la nueva centuria, el n~mero de estas obreras -
presenta un aumento progresivo especialmente señalado en el pe-
riodo b~lico 1914/1920. En conjunto, a lo largo del primer ter-
cio del siglo XX, las actividades textiles pasan de significar -
el 28,14 por ciento del total de poblaci6n activa femenina en --
1900, a ser el 32,6 por ciento en 1930. El incremento absoluto -
de la presencia femenina en los puestos fabriles de la rama tex
til trae consigo la creciente feminizaci6n de ella, de forma que 
si al comienzo de la actual centuria los trabajadores son un 
14,6 por ciento más que las trabajadoras, al finalizar la segun
da d~cada la proporci6n se ha invertido y ahora ~stas superan a 
aquellos en un 19,4 por ciento. Al finalizar el periodo por nos~ 
tros estudiado, la mano de obra en la industria textil es un ---
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47,7 por ciento masculina, un 52,2 por ciento femenina. Esta in
versi6n de los porcentajes representados por cada sexo ser! más 
acusada aún en los núcleos textiles principales. Así, en Barcelo 
na las obreras llegan a significar el 65,5 por ciento en 1920 y 

el 57,3 por ciento diez años más tarde. En este aspecto, la gue
rra mundial fue el punto de inflexi6n definitivo a un cambio que 
venia gestándose desde tiempo atr!s. 

Desde el punto de vista geogr!fico, estas obreras -
aparecen concentradas, de acuerdo con las lineas que mard.a el de 
sarrollo econ6mico del sector, en Cataluña, Baleares y Valencia, 
que en 1925 representan el noventa por ciento de las trabajado-
ras textiles. A la cabeza, Barcelona, con 59.178 obreras en 1925, 
el 75 por ciento del total nacional. Existen además pequeños nú
cleos de estas mujeres activas en otros puntos de nuestra penín
sula: Murcia, Salamanca, Guipúzcoa, Málaga, Alicante, Sevilla y 

Palencia. 

Si tenemos ahora en cuenta las distintas ramas que -
existen dentro de la industria textil, veremos que la mujer pre
domina en aquellas que presentan las peores condiciones y les m~ 
nores salarios: fabril -hilados y tejidos- y de Agua -tintes y -

aprestos (8). 

El creciente proceso de feminizaci6n que, acabamos -
de ver, se produce en esta industria, no va a reportar a la tra
bajadora beneficios materiales que mejoren las condiciones drao~ 
nianas en que, por regla general, desenvuelve su actividad. Su -
jornada será en todo momento superior a la legalmente estableci
da, de forma especial cuando se fije en ocho horas y se prohiba 
a la mujer el trabajo nocturno. La necesidad perentoria de aume~ 
tar el salario percibido, por parte de la obrera; los intereses 
econ6micos, por parte de los patronos; la fase incipiente de me
canizaci6n en que se encuentra esta industria, son otros tantos 
motivos que unen a trabajadoras y empresarios a la hora de vio-
lar las normas oficiales establecidas. 

Ahora bien, el exceso de jornada no es el único fac-
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tor que agrava la situaci6n de la obrera en la f!brica. Las con
diciones de capacidad e higiene que ésta ofrece no pueden ser -
m!s lamentables. Segfill los testimonios contempor!neos, en -el in
terior de los talleres, maquinarias y trabajadoras comparten un 
espacio reducido donde los telares se colocan tan juntos que ap~ 
nas dejan el espacio necesario para que se coloque la encargada 
de manejarlos. Mal iluminados, peor ventilados, tales locales -
son fuente de numerosas enfermedades -tuberculosis, pérdida de -
la visi6n, ulceraciones cut!neas, etc.- que obligan?al abandono 
temporal, e incluso definitivo, del trabajo. Si este ambiente p~ 
tol6gico endurece las condiciones materiales en que la operaria 
ha de desenvolver su actividad productiva, la disciplina y régi
men interno a que ha de someterse durante su permanencia en la -
f!briea, no van a contribuir a suavizarlas. En algunos casos, ya 
extremos, se le llegar! a prohibir que hable, excepto para rezar 
el rosario, e incluso se tratar! de controlar su tiempo de perm~ 
neneia en los servicios a trav~s de un ventanuco abierto en la -
parte superior de la puerta. 

En cuanto al salario percibido por la obrera textil, 
resulta exiguo y la feminizaci6n del sector, como señalamos m!s 
arriba, es produeto y determinante a un tiempo de los bajos niv~ 
les remunerativos alcanzados. Dentro de una gran dispersi6n en -
los valores abs.olutos de las retribuciones percibidas, en raz6n 
de la localizaei6n geogr!fioa y la categor!a profesional, el sa
lario medio de la obrera calificada es de 0,23 pesetas la hora -
en 1914, cinco o6ntimos superior a la media nacional femenina en 
el conjunto de todas las industrias -0,17 ptso Para 1930, las --
0,42 pts. en que aparece fijado el salario-hora en la rama tex-
til, e• un º'ntimo inferior a la media antes aludida. Es m!s, -
cuaJldo el coste de la vida es, en una ciudad como Barcelona en -
v!speras de la con!lagraei6n mundial, de 40 9 25 pesetas semanales, 
una buena operaria s6lo alcanzaba las 20-25 pesetas y, no olvide 
moa que se trata del n~oleo industrial con los salarios femeni-
nos aayores y de casos 8'Xoepcionales. La media general era infe
rior. Las razones determinantes de estas bajas cotas salariales 
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entre la mujer activa se sitúan, una vez m!s, en el tipo de ocu
paciones que se le reservan as! como en el concepto social que -
se tiene de sus aportaciones pecuniarias, consideradas complemeB 
to, no fundamento, de la economía familiar. 

La cigarrera, por su parte, constituye lo que podía
mos denominar la "~lite" del proletariado femenino español. La -
elaboraci6n industrial del tabaco se inicia en nuestro país con 
la creaci6n por Carlos III de la f !brica de Sevilla, dentro de -
su política de manufacturas reales y concebida como monopolio e~ 
tatal para sanear la Hacienda. El ~xito de la iniciativa, permi
ti6 abrir nuevos establecimientos a lo largo de la centuria dec! 
mon6nica y durante el primer tercio del siglo XX, la Compañia -
Arrendataria cuenta con once f!bricas en: Alicante, Bilbao, cA-
diz, La Coruña, Guipúzcoa, Logroño, Madrid, Oviedo, Santander, -
Sevilla y Valencia. 

Tras los primeros años en que el predominio de la m,! 
no de obra masculina parece definir las labores del tabaco como 
una nueva profesi6n abierta a los varones, la f!brica sevillana 
inicia la sustituci6n de ~stos por obreras. Las razones de este 
cambio se sitúan, de acuerdo con el testimonio de algunos auto-
res, en la mayor delicadeza y esmero con que la mujer realiza su 
trabajo, lo que le permite alcanzar elaboraciones perfectas. --
Sin negar el peso que tal hecho pudo tener en el Animo de quie-
nes llevaron a cabo o instigaron este cambi~, no creemos err6neo 
pensar que en modo alguno sería su único motivo. Aunque la auseB 
cia de estudios al respecto hace dificil de momento establecer -
con cierta exactitud las causas profundas que aconsejaron la a-
dopci6n de tal medida,cabe suponer que de ellas formarían parte: 
la igualdad en los rendimientos obtenidos por ambos sexos al tr_! 
tarse de labores que exigen m!s habilidad que fuerza¡ el car!c-
ter secundario de esta industria como actividad productiva; las 
limitadas posibilidades de ascenso en la escala laboral y de me
jora econ6mica que ofrece; la reactivaci6n, sobre todo en nues-
tra centuria, de sectores productivos m!s importantes, etc. 

Fundación Juan March (Madrid)



35 

Sea como fuere, el hecho es uno: a lo largo del och~ 
cientos las trabajadoras monopolizan casi todos los puestos de -
las f!bricas de tabaco y a comienzos del siglo XX s6lo los esta
blecimientos de M'adrid y Gij6n cuentan con mano de obra masculi
na. Entre ambos suman en 1925, 120 operarios, un o,8 por ciento 
del total. Para 1930, las estadísticas nos dan la cifra de -----
14.256 trabajadores en la industria tabaquera, de ellos, 12.570 
son mujeres y 1.686, hombreso Así pues, la producci6n de tabaco 
se había convertido en un sector "reservado" a la mujer, pero la 
ventaja que ello podía significar de cara a un incremento de los 
puestos de trabajo que se ofrecen a este sexo resultaron ser muy 
limitadas. Las características intrísecas que reviste esta acti
vidad productiva y la importaci6n que hace el Estado de labores 
similares extranjeras determinan bajos niveles de empleo, dismi
nuidos desde 1890 al iniciarse un proceso de mecanizaci6n. Por -
ello, las cigarreras son a lo largo de las tres primeras d~cadas 
de nuestro siglo el 0,5 por ciento del total de poblaci6n activa 
del sector secundario y respecto a las trabajadoras industriales, 

el 4,26 por ciento en 1914 y el 3,5 por ciento en 1930. 

A·pesar de ser una minoría, la cigarrera va a consti
tuir el tipo rob popular y respetado de todas las obreras. Coro-
parte con el resto del proletariado femenino: las necesidades 
econ6micas que le llevaron a la f!brica; el incumplimiento de 
las leyes laborales que la protegen, facilitado en algunos casos 
-jornada- por el car!cter de destajo que poseen todas las labo
res¡ las defi•iencias, en fin, de los locales de trabajo. Los -
tres talleres que componen la f!brica de tabaco -desvenado, ela
boraci6n de cigarros puros o pitillos y elaboraci6n de cigarros
presentan id~ntica ausencia de las mínimas condiciones higiéni-
cas, pero existen notables diferencias de unos a otros. A ellas 
hacen referencia los nombres con que son conocidos entre las op~ 
rarias. El de desvenado o "Infierno" ocupa, por lo general, la -
parte baja del edificio y en ~l, sin luz ni ventilaci6n, las --
obreras trabajan hundidas hasta la cintura en montones de hojas 
de tabaco. El de cigarros o "Purgatorio" se sit-6.an entre los va-
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nos aguardillados y la cubierta, acogiendo a la mayor parte de -
las trabajadoras. Agrupadas en torno a las artesas, elaboran el 
cigarro en medio de una atm6sfera que el polvillo desprendido -
por el tabaco, ante la escasa ventilaci6n, va densificando hasta 
hacerla casi irrespirable y fuente de enfermedades pulmonares. -
Por Último, el taller de puros y pitillos o "Paraiso" tiene des
tinada la planta principal del edificio, lo que le permite reu-
nir las condiciones de estancia necesarias aunque la falta de e~ 
pacio sitúe a las operarias muy pr6ximas entre si. La perfecci6n 
exigida en estas labores hace que se reserven s6lo a las obreras 
m~s h~biles y en ellas se obtienen los mejores salarios. 

Compartiendo, pues, con el resto de ' las mujeres act! 
vas unas condiciones materiales casi id~nticas de trabajo, la a~ 
titud hacia ellas que mantiene la cigarrera va a ser diferente a 
la que cabe detectar entre las trabajadoras de otros sectores. _ 
La pasividad .. que, en t~rminos generales, mantiene el proletari_! 
do femenino en la reivindicaci6n de sus derechos, se ve sustitui 
da en el caso de la tabaquera por una combatividad que encuentra 
uno de sus m!s firmes pilares de mantenimiento en el sentimiento 
de solidaridad que ha ido desarrollando con el paso de los años. 
Una y otra serh fruto de las circunstancias que envuelven su -
trabajo. Por un lado, la ausencia casi absoluta de obreros las -
convierte en las únicas defensoras de sus intereses frente a la 
Arrendataria. Por otro, el hecho de tener todas lás f!bricas un 
"patr6n" común, hace que las condiciones generales no var!en mu
cho de unas a otras, permitiendo una mayor comunidad en los obj_! 
tivos a conquistar, en las acciones a desarrollar para consegui~ 
los. En realidad, puede decirse que la cigarrera, ante la fuerza 
de los hechos, se ve obligada a asumir la defensa de sus intere
ses y en ello utilizar! iguales medios que el resto del proleta
riado, incluida la huelga. Lo que sorprend!a y admiraba a un --
tiempo al cuerpo social era que en la programaci6n y realizaci6n 
de tales acciones s6lo interviniesen mujeres. Desde 1910 dichas 
acciones irh canalizadas a trav~s de las "Asociaciones de Ciga
rreras y Obreros del Tabaco"' que van apareciendo en las distin--
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tas .f!bricas. En 1918, se constituye la "Federaci6n Nacional", -
como veremos posteriormente. 

Consecuencia directa del carácter de destajo con que 
se realizan las labores del tabaco, de esa actitud combativa re
señada por parte de las operarias, así como de la .fuerza de su -
organizaci6n sindical van a ser los salarios de que gozan las ci 
garraras, sin duda alguna "excepcionales" entre el proletariado 

.femenino. Para 1914, la retribuci6n-hora media se fija en 0,28 -
pesetas; quince años despu~s alcanza la cota de o,84 pesetas, ci 
f ra que duplica la media salarial de las trabajadoras del sect or 

i ndustrial en esas fechas. Además, respecto a la remuneraci6n-h~ 
r a media establecida para el obrero calificado, la femenina re-

sulta un 35 por ciento inferior en los años diez .y s6lo un 8 ,7 -
por ciento en 1930. Como es 16gico, el jornal diario de la ciga
rrera es el m!s elevado de los perctbidos por la poblaci6n acti

va femenina del sector. Ahora bien, su cuantía nominal resultaba 
modificada en la práctica por la existencia de premios y multas 
monetarias. Aquellos, cuya cuantía exacta desconocemos, se fija
ban de acuerdo con las labores y eran incrementados al compás de 
los salarios. Las multas, se imponían por errores en el trabajo 
o equivocaciones al contar los pitillos, considerándose por par
te de los obreros desproporcionadas a la importancia del error -
cometido ( 9) • 

Con ser las más signi.ficativas estas conquistas sal~ 
riales, no fueron los 6.nicos frutos de la asociaci6n y actividad 
de las cigarreras. Se orearon además: sociedades mutualistas, 

cooperativas de consumo a cargo de los propios empleados para -
evitar la usura de los fiadores o de la Arrendataria; durante -
los años veinte los obreros compraron cien mil pesetas en accio
nes de la Compañía para poder asistir a sus Juntas; sus locales 
asociativos eran centro de numerosas conferencias, etc. Sin em-
bargo no todo fueron victorias o, al menos, no fueron totales. -
Algunas peticiones -readmisi6n de despedidos, prioridad en el e~ 
pleo de familiares de trabajadores en activo y de las barrende-
ras, etc.- eran aceptadas por la Compañía como medio de poner --

Fundación Juan March (Madrid)



38 

fin a los confictos, por lo que pronto resultaban violadas de -
nuevo. 

Ahora bien, las diferencias que entre las empleadas 
en las f!bricas de tabaco y el resto del proletariado femenino -
pueden establecerse, van a ser m!s externas que de fondo¡ m!s de 
actitud que de mentalidad. Para esta minoría de trabajadoras, la 
fábrica sigue siendo una ocupaci6n transitoria hasta el matrimo
nio, un sustituto de éste o una obligaci6n i:beludible. Si las -
circunstancias llevaron a la cigarrera a asumir la defensa de -
sus intereses profesionales, favoreciendo de este modo su toma -
de conciencia no s6lo en tanto que miembro econ6micamente produ~ 
tivo, sino también en tanto que mujer, el peso de las ideas m!s 
tradicionales al respecto es a~n muy fuerte. Por ello, los obre
ros, pese a ser una minoría, ocupan los puestos superiores mejor 
remunerados¡ consiguen mejoras salariales y retiros más sustan-
ciosos¡ dirigen los sindicatos, presiden los Congresos, etc. No 
obstante, la cigarrera constituye un caso especial dentro . del P.! 
norama general presentado por el proletariado !emenino español -
en el primer tercio del siglo XX. 

En cuanto a la industria domiciliaria, constituye la 
forma m!s generalizada de ocupaci6n laboral femenina, pues es la 
'finica rama del sector secundario donde la presencia de este sexo 
es plenamente aceptada y con respecto a ella, no se cuestionar! 
nunca su derecho a obtener un empleo remunerado. Antes al contr.! 
rio, se la define como el oficio que m!s conviene a la mujer. -
¿Por qué?. Las razones que avalan tal calificativo apuntan sobre 
todo al modo en que se lleva a oabo este trabajo. En opini6n de 
sus defensores, las ventajas de la producoi6n domiciliaria son -
innumerables para la trabajadoraoy entre ellas adquiere especial 
relevancia su ubicuidad. Realizado en el propio hogar, permite -
que la mujer aporte ese salario imprescindible sin tener a oam-
bio que someterse a la disciplina del taller, acceder a las insi 
nuaciones de los capataces o patronos, cumplir un horario r!gido 
~i distraer tiempo y atenci6n a sus obligaciones familiares. Ad~ 
m!s, moralmente, permite a la mujer mantener intactas sus eost~ 
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brea al no verse· expuesta a l~s conversaciones poco edificantes 
de la f!brica o taller. Sin embargo, la realidad presentaba ca-
racteres muy distintos. La independencia ensalzada no existia -
porque el trabajo a domicilio no es, como se pretende decir, una 
reminiscencia del antiguo artesanado, sino una prolongaci6n de -
la f!brica. La obrera a ~l dedicada es una asalariada mhs de la 
gran industria9 sometida a la voluntad del patrono, regulada su 
actividad por la ley de la oferta y la demanda. Lo ~nico, pues, 
que la diferencia en este aspecto de la trabajadora fabril es el 
verse privada de las posibles ventajas del trabajo en com6.n. Los 
salarios que percibe ser!n inferiores; sus jornadas, .m!s largas, 
para intentar compensarlos; el hogar y los hijos no obtendr!n ma 
yores beneficios de la presencia femenina continuada, pues su de 
dicaci6n a la labor ha de ser absoluta para hacerla rentable. 

Si en la pr~otica, la industria a domicilio no evi-
dencia respecto a la mujer las ventajas que se le presuponen a -
nivel te6rico, tampoco los argumentos esgrimidos para su defensa 
constituyen las razones dltimas de tal actitud. Estas hemos de -
buscarlas en las consecuencias que de ella emanan para el cuerpo 
social. E~on6mioamente hablando, la industria recibe el contin-
gente de mano de obra barata que precisa; los patronos enouen--
tran el modo de incumplir la legislaci6n laboral sin violarla, -
al tiempo que aumentan sus dividendos por los salarios Ínfimos -
que la enorme competencia permite mantener en esta rama y la au
sencia de los gastos que supone mantener establecimientos indus
triales, aunque sea en condiciones infrahumanas. Los obreros, en 
fin, tambi~n se ven beneficiados con este tipo de ocupaci6n lab~ 
ral femenina pues evitan la competencia que supone esta mano de 
obra, sin perder en cambio esa aportaci6n econ6mica vital para -
la supervivencia de la familia. 

Desde una perspectiva sociol6gica, la extensi6n de -
esta rama productiva permite mantener intacta la estructura fami 
liar vigente, amenazada por la toma de conciencia, la reivindic~ 
oi6n de condiciones y derechos iguales a los del hombre que el -
trabajo extradomAstioo facilita. Si a cuanto antecede unimos: la 

Fundación Juan March (Madrid)



40 

escasez de puestos fabriles dada nuestra incipiente etapa de in
dustrialismo, el lugar preferente ocupado por la familia en la 
mentalidad de la obrera, la falta de instituciones donde dejar a 
los hijos y la imposibilidad econ6mica de hacerlo, tendremos un 
panorama m!s o menos completo de las razones que llevan casi a -
identificar los términos "trabajo a domicilio" y "mujer". 

En la España del primer tercio del siglo x:x, la in-
dustria a domicilio forma junto oon la agricultura y el servicio 
doméstico la trilogía de ooupaciones laborales femeninas por ex
celencia. De los diversos tipos de industrias que illtegran este 
sector productivo, el m!s importante por el número de obreras -
que absorbe y por las secciones que lo componen es el del Vesti
do y Tocado. La amplia gama de oficios que la integran -Ropa in

terior y exterior, de punto, Adornos, Encajes, Bordados, Guantes, 
Sombreros, Calzado, etc.- ocupan en 1900 a 92.974 mujeres, el .--
6,13 por ciento de la poblaci6n activa femenina absoluta en esa 
.fecha y el 50,79 por ciento de la correspond~ente al seotor se~ 
cundario. Pese a su tono contenido, el desarrollo de nuestro in
dustrialismo tras la Primera Guerra Mundial sobre todo, va a re
ducir el peso mantenido por la obrera domiciliaria en el conjun
to de mujeres activas. Para 1930 su cifra absoluta ha descendido 
a 90.415, lo que significa el 25,6 por ciento de las operaria.a -
industriales y respecto al conjunto de trabajadoras en todos los 
sectores, ha descendido del tercero al cuarto lugar. De esta pé~ 
dida de "efectivos" humanos por el sector a domicilio se bene.fi
ci6, en parte, la industria textil, cuyas cifras de mano de obra 
femenina se incrementan de forma paralela en el tiempo. 

Ahora bien, los totales absolutos de obreras a domi
cilio que acabamos de consignar y que hemos obtenido de loe Cen
sos de Poblaci6n, se verían aumentados en la realidad ante la -
existencia de un trabajo encubierto realizado en los conventos,
penales, o en algunos hogares de la clase media con eituaoi6n -
econ6mica menos saneada. Ello podría ser la causa de que las es
tadísticas elaboradas por el Ministerio de Trabajo eleven para 
1930 la cifra absoluta de trabajadoras a domicilio a 119.117. 
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Dispersas en multitud de pequeños talleres por toda 
nuestra geografía, las mujeres dedicadas a las"labores de la a~ 
ja" se concentran, por razones obvias, en las ciudades y dentro 
de ellas, tres van a ser los n6cleos principales: Madrid, Valen
cia y Barcelona. Juntas suman,para 1925, 44.569 trabajadoras, el 
'l-4,06 por ciento de ellas en la misma fecha. 

Apesar de ser el grupo m!s numeroso de cuantos inte
gran eL sector de la industria a domicilio, las condiciones mat~ 
riales en que la obrera de la aguja ha de llevar a cabo su trab~ 
jo haoen inmejorables las existentes en la fábrica. En su propio 
domicilio o en el taller, los problemas que afectan a esta parte 
del proletariado son la expresi6n maximalizada de cuantos hemos 
venido enunciando hasta el momento& locales inadecuados por su -
falta de higiene, espacio y luz; jornadas prolongadas, con vela
das estacionales que pueden ocupar toda la noche, y salarios m!s 
que mínimos, casi irrisorios, de forma especial en los primeros 
lustros de nuestra centuria. De todos ellos, ser! éste ~ltimo el 
que constituye, a los ojos de los te6ricos, la raiz de cuantos 
males"aquejan" a esta parte de la poblaci6n activa femenina. 

Dentro de un amplio margen de diferencias geogr!fi-
eas y profesionales, la industria del Vestido y Tocado posee en 
1914 la retribuci6n-hora m!s pequeña de todas las industrias, si 
tu!ndose en 0,17 pesetas la media nacional de la rama. Para 1930 
esta media se ha elevado a 0,41 pesetas, quedando a dos céntimos 
de la media nacional del sector industrial -0,43 pesetas- para -
esa !echa. Ahora bien, estas medias salariales tienen un valor -
indicativo m!s que real y, como hemos dicho, existe una gran dis 
persi6n retributiva. 

Geogrlticamente hablando, tales diferencias vendr!n 
determinadas por el grado de desarrollo p~vincial, el n6mero de 
mujeres que integran el seoto~, la existencia o no de organiza-
oiones sindicales, etc. Los límites remunerativos m!ximos entre 
1914 y 1925 corresponden siempre a Barcelona, con 0,29 y o,67 p~ 
setas respectivamente¡ los mínimos, a Salamanca: 0,06 y o,14 pts. 
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Dentro de estas medias provinciales, el car!cter rural o urbano 
de cada zona introduce nueva oscilaciones en favor del segundo. 

Desde una perspectiva profesional, las labores m!s -
delicadas -confecci6n fina, bordados, encajes, etc.- tienen con
nignados los salarios-hora m!s elevados, mientras las modistas,
sastras, gorreras y zapateras apenas alcanzan, tanto en 1914 co
mo en 1930, la media nacional de la rama. Estas limites retribu
tivos se ver!n modificados en esta ooasi6n por la oategoria al-
canzada por cada obrera. La aprendiza, empleada de "niña para t~ 
do", hace su trabajo de forma gratuita o por 1 peseta semanal a 
lo sumo. Las oficialas, por su parte, reciben un jornal diario -
en 1918 que oscila entre las 0,82 pesetas para la confecci6n de 
ropa blanca y las 4 pesetas que se pueden alcanzar en modisteria 
con doce horas de trabajo. 

Ahora bien, las cuantias señalad.as hasta el momento 
corresponden a los salarios nominales que existian para la obre
ra a domicilio. En la pr!ctioa, sus limites, pequeños en si, se 
reducen a-ful m!s al descontar de ellos los gastos de conf eoci6n -
-hilo, agujas, m!quina, luz, etc.- a cargo generalmente de la -
obrera. El balance final resultaba menguad.o y no se correspondia 
con el esfuerzo exigido. Por ello no debe extrañarnos que la ...... 
prostituci6n tuviese en algunas ramas de la producci6n domicili~ 
ria, modistas y costureras de taller sobre todo, un campo abona
do. 

Cuando tratamos de buscar las causas determinantes -
de estos niveles salariales tan bajos una multiplicidad de faot~ 
res, estrecha y reciprocamente unidos, nos aparecen. Tres de --
ellos aparecen una y otra vez repetidos en los textos de la ~po
ca como los principales: 

1) La feminizaci6n del sector 
2) La enorme competencia que entre si se hacen las obreras, 

en primer lugar por el aislamiento en que se trabaja¡ en -
segundo lugar, por la actividad de conventos y penales que 
cuentan con una mano de obra gratuita¡ en tercer lugar, --
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por la existencia de "obreras vergonzantes" pertenencien-
tes a la pequeña-mediana burguesía que buscan en el sala-
rio propio un complemento y tratan de ocultar su trabajo -
para mantener las apariencias. 

3) La existencia de un gran nWn.ero de intermediarios, cuyas 
ganancias, como las de los patronos, se extraen de la mano 
de obra. 

Si los mínimos retributivos existentes en esta rama 
del Vestido y Tocado, y en general, en toda la industria domici
liaria, eran señalados como la raiz de cuantos problemas tienen 
planteados cuantas a ella se dedican, era obvio que s6lo incre-
ment!ndolos lo suficiente se terminaría con los restantes. Sin -
embargo, era ~sta la cuesti6n m!s difícil de solucionar por la -
cantidad de intereses gestados en su torno y la falta de una or
ganizaci6n de las obreras que presione ; para conseguir los aumeg 
tos salariales pr•cisos. Existía tambi~n otra posible alternati
va: establecer un salario mínimo. Calificado reiteradamente como 
soluci6n 6.nica al problema remunerativo dadas las caracteristi-
oas del sector, en la pr!ctica resultaba inviable tanto por sus 
implicaciones eoon6mioas como por resultar contrario a los prin
cipio;s del sistema liberal capitalista. Por ello, los legislado
res sociales, tras calificar de "insuperables" las dificultades 
existentes para adoptar tal medida, y ante la innegable realidad 
de unas retribuc1ones abusivas, abogan por la constituci6n de C,2. 
mit~é mixtos de patronos y obreros que unifiquen los precios de 
la labor segffii las circunstancias especificas de cada rama. En -

nuestro país, tal medida no se arbitra legalmente hasta 1926 con 
el Real Decreto-Ley aparecido en la Gaceta de Madrid el 31 de J~ 
lio conteniendo las normas que en adelante regular!n el trabajo 
a domicilio. En la pr!otioa, s6lo algunos Comit~s Paritarios, C.2_ 

mo el de sastras de lo militar, fijan los precios para la confe~ 
ci6n de ropa. El cumplimiento que se hiciera de estos límites se 
nos escapa ante la falta absoluta de referencias al respecto. 

En cuanto a la presencia de la mujer española dentro 
del sector terciario, puede decirse que los t~rminos bajo los --
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cuales se plantea el debate acerca de la incorporaci6n femenina 
al trabajo extradom~stico adquieren especial relevancia. Facili
tada y entorpecida, defendida y atacada a un tiempo dicha presa~ 
cia, la diversidad de ramas productivas que incluye este sector 
crea las condiciones objetivas para tal actitud ambivalente; el 
concepto sobre las capacidades laborales de la mujer y sus bajos 
niveles de instrucci6n, las subjetivas. Por ello, mientras no se 
ponen reparos a su ingreso en las ramas donde su presencia es -
tradicional -servicio dom~stico, clero y primeros niveles de la 
enseñanza-, las barreras se multiplican para su ingreso en las -
restantes -oficinas, administraci6n pública, comercio, profesio
nes liberales, etc.- Mas, en este ~ltimo caso, hemos de añadir -
un factor nuevo limitante de la participaci6n femenina en el to
tal de activos: la indolencia vital que atenaza a la inmensa ma
yor1a de las j6venes burguesas, destinadas a constituir el nú--
cleo fundamental de aspirantes a los que hemos denominado "nue..,.
vos empleos". De ahi que las elevadas tasas de actividad femeni
na que presenta el sector terciario durante el primer tercio del 
siglo XX -28,3 por ciento en 1900, 44,1, en 1930- no puedan con
siderarse indice de un desarrollo econ6mico1 ni su trayectoria P2 
sitiva con el transcurso de los años, reflejo de una mejora en -
el empleo de la mujer rcon oar!cter sustancial. Si analizamos el 
reparto por ramas de estas trabajadoras, el servicio dom~stico -
aporta en ambas fechas las tres cuartas partes de ellas, seguido 
a gran distancia por el clero con el 12,; por ciento. La.Ji rest~ 
tes ocupaciones apenas alcanzan la tasa del 5 por ciento a co,,._
mienzos de siglo y, pese al incremento experimentado por las ci
fras absolutas c1e activas, s6lo conseguir!n llegar, cuando mis, 

al 8 por ciento para 1930, caso ~ste de las profesiones libera-

les. 

El servicio dom~stieo era la panacea laboral de mu-
chas integrantes de las clases inferiores y de la campesina emi
grada, porque su desempeño no exige especiales aptitudes, los c2 
metidos que incluye coinciden con las labores "propias" de la m_!! 
jer, y el desprecio que de ellas hacen las capas sociales prmvi-
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legiadas mantiene niveles elevados de demanda. Adem!s, la falta 
de prestigio social de este trabajo reduce a niveles mínimos la 

competencia masculina. 

Dentro de una cierta uniformidad en lo que a las ca
racterísticas materiales que reviste su trabajo se refiere, cabe 
distinguir entre las integrantes del servicio doméstico varios -

grupos . con caracteres diferenciales. El que podríamos considerar 
"privilegiado", es el de las nodrizas, quienes,a cambio de ama-
mantar durante los dos primeros años de vida a los hijos de la -
burguesía y de la aristocracia, gozan de los mayores cuidados, -
salarios y libertad de movimientos. Ahora bien, este grupo era -

el menos numeroso y con el tiempo tiende a desaparecer. 

El contrapunto de la nodriza lo constituye en todos 
los aspectos, empezando por el cuantitativo, la "criada domésti

ca". Su jornada s6lo tiene de descanso las horas nocturnas y una 
tarde semanal en el mejor de los casos. Su salario se reduce en 

1911 a dos o tres reales diarios. Sus funciones se multiplican -

abarcando hasta los detalles más nimios. Finalmente, el trato f~ 
miliar, que algunos sectores tanto resaltan como la mayor venta

ja de este tipo de trabajo, apenas existe entre servidores y seE 
vidos. Salvo casos excepcionales, la señora vigila y reprende a 
la empleada; ésta, por su parte, tratar~ de engañar a aquella en 
cuantas ocasiones le sea posible. Sin embargo, mantiene en gene
ral una actitud sumisa por temor a verse despedida y por su con

ciencia de pertenecer a un "status" socialmente inferior. Estas 
coordenadas que enmarcan el trabajo de la servidora doméstica, -
apenas van a modificarse con el transcurso del siglo XX, pues la 

idea que de 61 se tiene como prestaci6n personal de servicios -
m!s que variante del empleo asalariado, hace que se le excuya -
del !mbito de acci6n de las leyes laborales dictadas para prote
ger a la obrera. 

Dentro del grupo de actividades que hemos denominado 
"Nuevas Profesiones", la presencia femenina entre su poblaci6n -
activa se mantiene en niveles casi inapreciables hasta bien en--
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trado el novecientos, cuando los cambios estructurales que afec
tan a la sociedad española cuestionan invalid~dolo el ideal bu~ 
gu~s de mujer"in-6.til" y los empresarios del sector deciden parti
cipar de las ventajas econ6micas que para o,tros ha representado 
el empleo femenino. Dejando a un lado el Clero, Comercio y Prof~ 
siones Liberales van a ser las ramas con mayor por•entaje de mu
jeres trabajadoras. Dentro de las actividades comerciales, esta 
presencia ser!, en gran parte de los casos, en calidad de patro
na, mientras la figura de la "dependienta" no comienza a genera
lizarse hasta la segunda década y en los comercios cuyos produc
tos se consideran m~s adecuados a la "naturaleza" feQienina: ves
tido, tocado, calzado, ropa interior, etc. 

En cuanto al grupo de Profesiones Liberales, la pre
sencia femenina Ta a ser reflejo directo e inmediato del acceso 
de la mujer a los niveles educativos medio y superior. Dentro de 
ellas, la mayor part e de sus integrantes pertenecen a los nive-
les primarios de la docencia -maestras- y a las carreras auxili.! 
res de la Medicina -enfermeras, matronas, etc.-, mientras en los 
puestos cuyo ejercicio exija un titulo universitario -docencia -
en los restantes niveles, abogacía, medicina, etc.- el acceso de 
la mujer estará, primero, explicita o t~citamente vetado¡ luego, 
ser~ minoritario. Para 1930, el sexo femenino sigue estando ex-
cluido de las oposiciones a Judicatura, Notaria, Registros y de
más carreras oficiales a que daba opoi6n la Licenciatura en Dere 
cho. 

Junto a las tradicionales ocupaciones mercantiles y 

liberales, el sector terciario comprende otras nuevas o profund_! 
mente modificadas por el desarrollo econ6mico, los progresos t~~ 
nicos y las necesidades generadas en la organizaci6n funcional -
de la sociedad contemporánea. Tal es el caso del sector del ~--
Transporte-Comunicaciones o de los empleos de Oficina, donde ca
be detectar la presencia femenina en determinados puestos relat! 
vamente pronto y donde se dan los mayores Índices de incremento 
de aquella a lo largo del primer tercio del siglo XX. Pese a --
ello, ambas ramas siguen ocupando en 1930 los ~ltimos lugares --
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respecto al total de poblaci6n activa femenina -absorben el 0,45 
por ciento y el o,~5 respectivamente-, debido por partes iguales 
a la novedad de sus cometidos y a las condiciones exigidas para 
ingresar en ellas. De un lado, a las aspirantes se les exige: -
buena presencia, irreprochable conducta, edad entre 16 y 25 años, 
permiso del padre o tutor y ser solteras. Por otro, tener un mí
nimo de conocimientos generales, a los que se unen los específi
cos de cada caso y en todos se recomienda, con vistas a facili-
tar el empleo, el conocimiento de un idioma extranjero, mecano-
grafía y taquigrafía, enseñanzas no muy usuales para la mujer, -
sobre todo en los inicios de la centuria. Tales aptitudes había 
que acreditarlas a trav~s de una prueba de ingreso, a la que se
¡:;uía para las admitidas un período de prueba, con sueldo reduci

do, antes de ser confirmadas en el empleo. 

Dentro de los Transportes, los terrestres absorben a 
la mayor parte de la poblaci6n activa femenina dedicada a ellos. 
El ferrocarril, primero, m~s tarde, el Metro, ofrecen a la mujer 
varios tipos de empleo -oficinas, guardabarreras, revisoras, ex
pedidoras de billetes e inspectoras- con un salario anual que o~ 

cila entre 785 y 1.300 pesetas en 1930. Su horario laboral qued~ 
ba a la discreci6n de la Compañia o bien, corno en el caso de las 
guardabarreras, alcanzaba las doce horas e incluso más. 

Las Comunicaciones -Correos, Tel~grafos, Tel~fonos

constituyen el prototipo de actividades terciarias de nuevo cuño 

abiertas a la mujer. El R.D. 1 de Enero de 1882 admite como auxi 
liares en el Cuerpo de Tel&grafos a 45 mujeres¡ unos años des--
pu~a, el desarrollo del Tel~fono abre al sexo femenino un impor
tante n~mero de puestos de trabajo, siempre y cuando las aspira~ 

tes tengan "voz musical, amabilidad y belleza". Hasta 1907 sin -
examen, desde esta fecha, previa oposici6n, la telefonista ingr~ 
sa como operadora y con el transcurso de los años puede llegar a 
encargada de centro, vigilanta y jefa de turno, cargo m~ximo al 
que puede aspirar por raz6n de su sexo. Finalmente, el Cuerpo de 
Correos será el ~ltimo en admitir a la mujer en sus servicios. -
El 20 de Agosto de 1922 ingresan las cien primeras auxiliares, -
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destinadas a recibir y clasificar la correspondencia internacio
nal. 

El atractivo creciente que, a partir de los años 
diez, posee el sector de las Comunicaciones entre aquellas mucha 
chas con cierta preparaci6n cultural que desean un empleo, hace 
que para 1930 el total de mujeres que integran los Cuerpos de Te 
légrafos, Teléfonos y Correos sea de 4.300, el 0,4 por ciento -
del total de poblaci6n activa femenina en esa fecha, cuando a c~ 
mienzos de siglo eran s6lo el 0,02 por ciento. Su salario oscil~ 
ba entre las 2.000 y las 6~000 pesetas anuales, dependiendo del 
puesto ocupado y la categoría profesional alcanzada. 

En cuanto a las profesiones burocr!ticas, parecen a 
la opini6n general especialmente aptas para la mujer dadas sus -
características intrínsecas. Son sedentarias; exigen ante todo -
habilidad, paciencia, rutina, y existe en ellas una rígida jerB.!: 
quizaci6n de los cargos. Pese a ello, su desempeño por el sexo -
femenino no comienza a tener cierto eco en nuestro país hasta -
los años veinte de la presente centuria, momento en que la exis
tencia de una demanda por parte de las interesadas en acceder a 
tales ocupaciones, se une a la decisi6n de los empresarios priv~ 
dos de contratarlas por su mayor rendimiento, menor conflictivi
dad e inferiores salarios. Adem!s, el propio Estado, ante la in
fluencia exterior, otorga a la mujer en el Estatuto de Funciona
rios de 1918 la posibilidad de ingresar como Auxiliar de Tercera 
y acceder a los servicios técnicos de la Administraci6n P6.blica. 
A partir de esta fecha, cabe detectar una presencia creciente -
del sexo femenino entre los aspirantes a obtener un puesto en -
las oficinas ministeriales, en las Inspecciones de Trabajo y Edu 
caci6n, en los Cuerpos Auxiliares de la Policía, etc. 

En suma, entre 1900 y 1930 existe una ampliaci6n in
negable del horisonte profesional femenino como lo demuestra el 
incremento notable experimentado por la cifra de mujeres dedica
das a las ocupaciones m~s prestigiosas del sector terciario. Sin 
embargo, el significado que en este sentido puedan tener las ci-
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fras absolutas se relentiza cuando las referimos al total de po
blaci6n activa femenina y, sobre todo, si tomamos como término -
comparativo el de trabajadores de estas ramas. En este ~ltimo c~ 

so, los porcentajes para ambos extremos cronol6gicos -1900 y ---
1930- son muy semejanteso Esta lentitud en el acceso de la mujer 
española a una serie de funciones alejadas de su radio de acci6n 
tradicional, a.mortiguar~ sus repercusiones en el cuerpo social,
su incidencia modificadora en el ideal de vida femenino. La mu-
chacha,con o sin titulo,que tras vencer la oposici6n familiar y 
el menosprecio de ciertos sectores sociales, busca empleo remun~ 
rado sigue cifrando, en términos generales, su objetivo primor-
dial en el matrimonio, al que sacrificar~ la m~s decidida voca-
ci6no La empleada española vive atrapada entre lo que le dicta -
su educaci6n y lo que le exigen las necesidades materiales; en-
tre su inclinaci6n personal y el miedo al "qué dirM". Por ello, 

se siente sola ante el mundo que le rodea, le teme y ese temor -
la incapacita para defender sus propios intereses (10). 

En general, falt6 tiempo y fuerza numérica para que 

los progresos, no por limitados menos importantes, en la incorp~ 
raci6n de la mujer española al mundo del trabajo realizados du-
rante el primer tercio del siglo XX, fuesen capaces de posibili
tar ese cambio implícito del prisma bajo el cual la comunidad y 
las propias interesadas conciben sus funciones extradomésticas.
Por ello, en vísperas de la segunda experiencia republicana, la 
mujer sigue viendo su participaci6n en el mundo laboral como --
transitoria, la pospone al matrimonio, su verdadera meta; a la -
familia, su cumbre de valores. 

VII.- MUJER OBRERA Y SINDICALISMO 

El movimiento obrero surge a mediados del siglo XIX 
en el seno de las sociedades industrializadas como fruto de las 

desigualdades sociales cada vez m~s acentuadas que produce el r~ 
parto no equitativo de la riqueza y con el fin de conquistar --
para el proletariado una participaci6n en los beneficios econ6mi 
cos equivalente, cuando menos, al esfuerzo productivo que se le 

Fundación Juan March (Madrid)



50 

exige. Teniendo por sujeto fundamental al obrero, dado su predo
minio num~rico, el incremento constante de la presencia femenina 
dentro de la poblaci6n activa, las coordenadas que rigen este -
proceso, su incidencia en la sociedad, hacen que no se pueda ex
cluir a la mujer por mucho tiempo de los planteamientos te6rioos 
y pr!cticos del sindicalismo, sea cual fuere el matiz ideol6gico 
de las diferentes corrientes que aparecen en su seno. 

Abordando en un primer momento el tema del trabajo -
femenino inmerso en el concepto m!s amplio de los cometidos asiE 
nados por la comunidad: a éste sexo, y reaccionando como hombres, 
y hombres de su tiempo, revolucionarios e integristas, marxistas 
y cat6licos, piden el fin de la actividad laboral femenina. Para 
los internacionalistas~la petici6n se justifica por los caracte
res de dureza que presenta el trabajo extradom~stico, convi?!ti~.!! 

dolo de liberador en esclavizante. Para los cat6lioos, la presen. 
cia de la mujer en tales funciones constituye en si misma motivo 
de anatema por ir "contra natura". En '6.ltima instancia, aquellos 
tratan de evitar la competencia que supone la mujer como mano de 
obra barata y poco conflictiva; ~stos, cualquier amenaza de cam
bio en las estructuras tradicionales. 

Cuando el devenir hist6rico hace evidente la inviab! 
lidad de tales posturas, se inicia un giro en el que las corrien. 
tes del obrerismo revolucionario tomar!n la iniciativa, favorec! 
das por el contenido de sus postulados ideol6gicos; obligadas -
por la defensa que han asumido de los intereses proletarios. C0,2 
perativistas y ut6picos, en los inicios del siglo XIX, llaman a 
la mujer a participar en todas las tareas sociales denunciando -
como injusto el trato discriminatorio que se le ha venido otor-
gando. M!s tarde, el socialismo científico aborda la 11 cuesti6n -
femenina" desde una perspectiva totalizadoj,a. Dado que una de -
las causas fundamentales del puesto socialmente secundario de e~ 
te sexo es su falta de independencia econ6mioa, ha de conseguir 
~sta como primer paso para terminar con aquel. Por tanto, el pr_2 
blema feminista est! dentro del planteamiento revolucionario gl~ 
bal y a ~l debe cooperar la obrera integr~dose en los sindica--
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tos, donde tendr~ un trato, unos derechos y unos deberes iguales 
a los del hombre. 

Ahora bien, si es cierto que los sindicatos revolu-
cionarios defendieron los intereses de la obrera, no lo es menos 
que el mantenimiento de la superestructura ideol6gica tradicio-
nal limita en la pr~ctica el protagonismo que a nivel te6rico se 
habia concedido a esta parte del proletariado. A la mujer se le 
pide su apoyo a una revoluci6n en marcha que ya tiene sus diri-
gentes. Las mejoras que se le reivindican afectan sobre todo, c2 
si diriamos de modo exclusivo, a los aspectos físicos, externos 
de su trabajo y, en ~ltima instancia, se busca con ello tanto el 
beneficio inmediato que pudiese obtener la obrera como el encon
trar un medio id6neo de poner fin a esa competencia que supone -
para el trabajador. De ·este modo, situando el objetivo final peE 
seguido fuera de la propia mujer, quedaba atemperado lo que de -
revolucionario tuviese la formulaci6n de tales reivindicaciones; 
se garantizaba la continuidad de las estructuras y jerarquias so 
cio-ramiliares vigentes. 

Teniendo como meta la reconquista del puesto social 
preeminente que las doctrinas laicas habian arrebatado a la Igl~ 
sia en la sociedad decimon6nica, el catolicismo renovado de Le6n 
XIII sieDte y pone a la mujer como su gran valedora; al sindica
lismo que inspira, como el medio de reconquistar al proletariado 
y ofreoer su propia alt.ernativa a la cuesti6n social. Sin embar
go, el contenido de sus postulados te6ricos hipotecaba desde el 
principio su acogida entre los trabajadores,y los líderes cat6li 
cos, atentos a la obtenci6n de resultados inmediatos, dirigen su 
atenci6n a la obrera, cuya mentalidad les facilita el camino. -
Aunque tratar~ de acercarse por igual a todas las trabajadoras, 
un grupo de ellas va a recibir especiales dedicaciones: la domi
ciliaria. Las razones de ello pudieran situarse, primero, en el 
hecho de ser la rama industrial m~s importante-num~ricamente en
tre la poblaci6n activa femenina¡ segundo,en que el aislamiento 
característico de este tipo de trabajo dificulta la toma de con
ciencia por parte de la mujer que lo ejerce como miembro de la -
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cuado a la dial~ctica cat6lica: paternalista, ambigua, expresi6n 
de una beneficiencia adaptada a los nuevos tiempos que no reivin 
dica derechos, solicita caridades. 

En sus sindicatos, los cat6licos, siguiendo la tradi 
ci6n gremial, tratan de unir a señoras y obreras, toda vez que,~ 
en su opini6n, existe entre ellas una comunidad de intereses ~-
esenciales: acabar con los perfiles de dureza que presiden las 
relaciones en la sociedad contempor~nea y cooperar al progreso 
de ella (11). Las señoras, por su origen, serfut las encargadas 
ae las esferas dirigentes~ las obreras, por la incapacidad que 

~ enera la incultura de su clase, se limitar~ a poner en pr~cti
ca las acciones que se les indiquen, a aceptar las mejoras que -

se le consigan. Ahora bien, estos sindicatos confesionales no s~ 
r~n s6lo un medio de defensa profesional, sino que tratar~ de -
aliviar las penalidades cotidianas con la fundaci6n de : otra se-

rie de instituciones de socorro mutuo, cooperativas, etc. de las 

que se encargar~n los Patronatos, instituciones que podríamos -
considerar parasindicales aunque con funcionamiento independien

te. Ser~ en las ~entajas inmediatas y materiales que, estos o~g?,, ~ 

nismos ofrecen en las que pongan los te6ricos del catolicismo s~ 

cial sus esperanzas de conquistar afiliadas, conscientes, como -
eran, de la desventaja que poseen en los restantes terrenos res
pecto a las doctrinas marxistas. 

:sn suma, acerc~ndose a la trabajadora de forma dife
rente, con objetivos y promesas distintas, socialistas, anarqui~ 
tas y cat6licos se disputar~ su conquista, asuroir~n la defensa 
de sus intereses en aras de un fin que trasciende y se sitda más 
all~ de los problemas concretos que ~sta, en raz6n de su sexo y 

de su clase, tiene planteados. Ese fin no era otro que el con~-
trol de los medios productivos y, en consecuencia, de la socia-
dad. ¿Qu~ eco alcanzaron cada una de estas corrientes sindicales 
entre la obrera española durante el reinado de Alfonso XIII?. 

La historia del asociacionismo profesional de la mu-
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jer reproduce las lineas generales del movimiento obrero masculi 
no, matizadas por las características sectoriales, cuantitativas 
e ideol6gicas que reviste el acceso de aquella a las funciones -
eoon6micas extradomésticaso Por todo ello: 

a) la obrera inicia con evidente retraso sobre el obrero su -
toma de conciencia 

b) su ingreso en los sindicatos se mantiene relentizado hasta 
los años diez de nuestra centuria y no superar! nunca unos 
umbrales mínimos 

c) la corriente cat6lica ' tendr! en la proletaria su caja de -
resonancia adecuada por la mentalidad de sus destinatarias 
y el volumen alcanzado entre ellas por el trabajo a domici
lio. 

Anclados los primeros balbuceos de sindicaci6n feme
nina en los ~ltimos decenios del siglo XIX por iniciativa de --
anarquistas y socialistas, su eco ser! tan escaso que para 1900 
podemos calificarlo de un proceso casi desconocido en España, e~ 
cepoi6n hecha de algunos centros en la zona textil catalana. El 
car!eter minoritario de la presencia femenina entre la poblaci6n 
activa, su distribuci6n sectorial -con enorme peso de la agricu1 
tura, servicio dom~stieo y trabajo a domicilio-, la pervivencia 
de los conceptos socialmente descalificadores sobre este sexo, y 
el matiz transit9rio dado por la propia mujer a su actividad pr~ 
ductiva, son a nuestro par•cer, las causas principales de la in
dolencia femenina ante la explotaci6n laboral que sufre, su apa
tía hacia el sindicalisao, el escaso inter~s que suscita su con
quista entre los lideres proletarios. 

El periodo 1910-1920 significa,para el proceso aso-
ciativo profesional de la trabajadora española>la etapa en que -
consolida los tímidos pasos dados hasta entonces, alcanca bases 
m!s firmes e incrementa el n~mero de entidades y afiliadas. Sin 
conseguir superar, ya lo dijimos, unos umbrales mínimos, el con
traste mostrado con los años precedentes va a ser notorio y per
mite considerar el decenio como el verdadero punto de arranque -
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del asociacionismo femenino. Una multiplicidad de causas, diver
sas en su car~cter y convergentes en el tiempo, hacen que así -
sea¡ 

a) el obrerismo español vive en estos momentos su etapa !urea 
b) el desarrollo industrial posibilita una progresiva toma -

de conciencia por parte de la mujer. 

e) se produce un deterioro constante en el nivel de vida pr2 
letario y un aumento de los abusos cometidos en el empleo 
de la mano de obra femenina. 

d) en la lucha por el control de la sociedad, la mujer apar~ 
ce como la mejor aliada o la peor enemiga de los diferen-
tes postulados debido a sus funciones de educadora de los 
hijos y compañera del hombre. 

Conforme transcurre la d~cada de los años diez, las 
campañas de captaci6n de la obrera se incrementan,situando las 
mejoras profesionales que se le reivindican, y con las cuales se 
le pretende atraer, .en: cumplimiento de las leyes laborales que 
protegen a la mujer activa y promulgaci6n de otras nuevas que -
completen o perfecciones algunos de los aspectos ya reglamenta-
dos; sustituci6n definitiva del destajo por una jornada de ocho 
horas sin velas y con descanso dominical y nocturno; protecci6n 
efectiva de la maternidad; establecimiento de salarios m!s jus-
tos y equiparados a los del var6n en id~nticas circunstancias; -
etc. 

La respuesta positiva de la obrera a las llamadas -
que se le dirigen no iba a tardar y para 1920 el sindicalismo -
femenino ha definido sus lineas internas. Ideol6gicamente,presen 
ta un enorme peso de la corriente cat6lica, que supera a la so-
cialista y anarquista. En cuanto al reparto de afiliadas entre -
las diversas corrientes sindicales, responder! a un criterio ec2 
n6mico principalmente. La agricultora, salvo el caso de algunas 
jornaleras andaluzas, permanece casi olvidada y algo parecido S,!! 

cede con la trabajadora del sector terciario. La obrera indus-
trial ser~, en cambio, el foco principal de la atenci6n de todos. 
Dentro de ellas, el sector fabril puede considerarse casi coto -
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privado de socialistas y anarquistas; el domiciliario, ~e los -
cat6licos. Esta distribuci6n econ6mica, unida a la regional de -
la poblaci6n activa femenina, nos fija la geografía sindical de 
este sexo. Desde el punto de vista cuantitativo, la zona catalo

levantina-balear m~s Madrid poseen los núcleos principales de -
sindicatos femeninos, seguidas a considerable distancia por Vas
congadas y Asturias. El resto del país, presenta cifras inapre-

ciables o niveles mínimos de los que sobresalen algunos núcleos 
urbanos, caso de Zaragoza o La Coruña. 

En cuanto a la geografía ideol6gica, el mapa del tr~ 
bajo a domicilio coincide en líneas generales con el de los sin
dicatos cat6licos, siendo Valencia su centro principal. Igual s~ 
cede con el mapa del trabajo fabril y el de los sindicatos revo
lucionarios, siendo en este caso Barcelona el núcleo m6.s impor-
tante. Existen, en fin, zonas de equ~librio entre unos y otros, 
Madrid es un ejemplo. 

Por lo que se refiere al número de afiliadas,la ese~ 
sez y dispersi6n de las fuentes constituye una difícil barrera,
ª veces insuperable, para llegar a establecerlo con exactitud. -
D~ ahí que los datos aportados en este sentido hayan de tomarse 
con car6cter aproximativo. Los sindicatos anarquistas y sociali~ 
tas ven aumentar la presencia de obreras en las filas de sus si~ 

dicatos mixtos,e · incluso éstos Últimos crear~n en ocasiones so-
ciedades exclusivamente femeninas, las cuales alcanzan a ser --
treinta en el período 1910-1920. La corriente socialista ha sup~ 
rado para estas fechas la cifra de dos mil mujeres militantes -
que tenía en 1904, pudiendo situarse ahora esa cifra entorno a -
las diez mil. Pese a ello, no llegan a ser el 7 por ciento del -
total de afiliados ni el 5 por ciento del total de trabajadoras 
en el sector secundario en esos momentos. Del lado cat6lico, la 
presencia femenina en sus 151 sindicatos es algo mayor: por enci 
ma de las quince mil asociadas, suponiendo el 25 por ciento de -
los afiliados y entre el 5 y el 6 por ciento de la poblaci6n ac
tiva de este sexo en las actividades industriales. 
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Este auge del sindicalismo entre la mujer no podía -
por menos que originar la aparici6n de sus propias lideres, cuya 
presencia, no por desconocida, result6 menos importante y decisi 
va en el proceso seguido. Los nombres de Teresa CLARAMUNT, Belén 
SARRAGA, ~narquistas; Luz GARCIA, Claudina GARCIA, Virginia GON
ZALEZ, socialistas; Carmen ENTRAIGUES, Maria DOMENECH, Maria de 

ECHARRI, cat6licas, entre otros, nos aparecen una y otra vez en 
los peri6dicos como organizadoras, inspiradoras y protagonistas 
de mítines, asambleas, conferencias, congresos, etc. 

Durante los años veinte, el sindiealismo femenino es 
pañol consolidar~ los logros anteriores, al tiempo que vive un -
proceso reagrupador de fuerzas al constituirse numerosas federa

ciones ya sea por oficios -caso de las socialistas- o por locali 
dades -caso de las cat6licas. El incremento cuantitativo de sin

dicatos y sindicadas se va a ver detenido coyunturalmente con la 
llegada al poder de Primo de Rivera, para relanzarse de nuevo en 
los años finales de la Dictadura cuando al "crack" econ6mico m~ 

dial se una la evidencia de la incapacidad del régimen para re-
solver los problemas nacionales pendientes. 

Apesar de todas las dificultades y aunque continuase 
siendo minoritaria desde el punto de vista cuantitativo, concen
trada, geogr~fica y sectorialmente hablando, la sindicaci6n de -
la mujer trabajadora había experimentado un notable avance duraQ 
te el primer tercio del siglo XX. Prueba de ello ser~n las mejo
ras conseguidas en los caracteres físico-econ6micos de su activi 
dad laboral y la participaci6n de esta parte del proletariado en 
las huelgas. Respecto a ésta ~ltima, puede decirse que reproduce 
la línea evolutiva marcada por los conflictos sociales durante -
el reinado de Alfonso XIII, con su perfil en sierra, si bien --
atemperada en los valores cuantitativos de participantes y res-
tringida en el !mbito socio-econ6mico abarcado. Varios son los -
factores que determinan tales hechos, entre los cuales cabe des
tacar: primero, la presencia mayoritaria de la mujer en los ofi
cios menos conflictivos¡ segundo, el car~cter minoritario y loe~ 
lizado del sindicalismo revolucionario femenino; tercero, el COQ 
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servadurismo ideol6gico femenino y el car~cter eventual con one 
las propias interesadas revisten su presencia en el mundo del -
trabajo. 

Apesar de la trayectoria ascendente mantenida por -
huelgas y obreras huelguistas durante las tres primeras d~cadas 
del novecientos, el n~mero de conflictos planetados en oficios -
con mano de obra femenina son una mínima parte del total. :sn el 
año punta de 1919 son 116 de 859, el 29 por ciento. Ahora bien, 
la presencia activa de la mujer en ellos tender! a alcan7'ar el -
cien por cien y, aunque resulte sorprendente, las trabajadoras -'\.
mantienen id~nticos niveles participativos que el obrero en las 
acciones conflictivas que le afectan. Otra cosa distinta es que 
la programaci6n de ~sta.s s6lo cubra a una mínima parte del total 
de mujeres activas dada su distribuci6n econ6mico-sectorial. Es~ 
ta presencia femenina llegar! a ser masiva en los momentos con-
fliotivos m!s señalados: Semana Tr!gioa, 1909, y Huelga General 
de 1917. Sin embargo, pes& a su protagonismo"callejero" en los -
conflictos profesionales o generales, el sexo femenino es conce
bido siempre como colaborador pr!ctico de unos planes ya establ~ 
cidos. Se le pide que apoye su materializaci6n, en modo alguno -
que los programe. De ahí que si bien el incremento participativo 
de las trabajadoras en las huelgas de su sector les reportar~ -
ciertas mejoras materiales y reforzar! su sindicalismo, la inci
dencia d~ esta concienciaci6n no ir! m!s all!. Ante unos hechos 
determinados, en una coyuntura crítica o en una situaci6n límite, 
la mujer no debe ni puede estar ausente de los sucesos hist6ri-
oos porque su colaboraoi6n, al ser centro de la familia, resulta 
imprescindible, pero una vez desaparecidas las premisas que jus
tificaban esta presencia, superada la crisis, conseguidas las -
reivindicaciones, cada sexo ha de retornar a su puesto dentro de 
la comunidad, hasta que nuevas oonvlllsiones les lleven de nuevo 
a abandonarlos transitoriamente. 

En resumen, pues, el reinado de Alfonso XIII es para 
la mujer española en el aspecto laboral, como en tantos otros, -
el inicio de su caminar emancipadorº Cierto que los cambios exp~ 
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rimentados, las metas conseguidas con ser importantes "per se" -
no eran suficientes, pues dejaban inc6lume la estructura ideol6-
gica informadora de todas las relaciones sociales. Pero se ha.:.,_
bían comenzado a dar los primeros pasos para ello. Al devenir de 
los tiempos quedaba continuar el proceso activando, manteniendo 
o relentizando su marcha. La Historia nos muestra que ocurri6 -
esto -6.ltimo. 

NOTAS 

(1) La fuente principal para la elaboraci6n de este apartado han 
sido los Censos de Poblaci6n de 1900 a 1930. Asimismo, consu]: 
tamos la bibliografía al respecto, dentro de la cual cabe re
señar las obras de: CAMPO, Salustiano del: An!lisis de la po
blaci6n de España, Barcelona, 1975; INSTI'rCTTO DE CULTURA HIS
PANICA: La poblaci6n activa española de 1900 a 1957, citada -
por TUÑON DE LARA, M.: Historia del movimiento obrero. Madrid, 
1972; MARTINEZ CUADRADO,M.: La burguesia conservadora (1869-

1931). Madrid, 1973; ANUARIO: ---- Estadístico de España.1969 

(2) BORRAJO DACRUZ,E.: Introducci6n al Derecho español del Tra-
bajo. Madrid, 1968 

(3) FEIJOO,B.: Honra y provecho de la agricultura. 1739 
JOVELLANOS,M.: Informe sobre la libertad de las Artes. 1785 

(4) La legislaci6n laboral referente a la obrera en España apar~ 
ce recogida en los vol-6.menes de Legislaci6n del Trabajo que -
publica el Instituto de Reformas Sociales desde 1905. Al des~ 
parecer éste en 1923, se encarga de su edicci6n el Ministerio 
de Trabajo, Industria y Comercio. 

(5) Las dificultades con que se encuentran los inspectores del -
IRS para verificar el exacto cumplimiento de lo legislado son 
reiteradamente expuestas en las Memorias Generales de la Ins
pecci6n de Trabajo publicadas anualmente desde 1905. En ellas 
se contiene adem!s: datos sobre el n~mero de empresas y obre
ros visitados, sanciones impuestas e infracciones cometidas, 
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clasificadas ~stas i'iltimns por inrl.ustrias y por t i no d e norma 

infringida o 
(6) V~anse al respecto: TUÑON DE I,ARl\, r-1 .: 9.2._0Jit., p~n;s. ~8 8 -

390; LACOMBA,J.A.: La crisis de 1917, Madrid, 1970; PELEGRI -
NICOLAU,J.: Apuntes para una estadística de jornales en el -
campo. "Butlletin del Museu Social", Barcelona, 1910 , pp.'~ 9 -

56; as! como las obras de Jacques MAURICE, Pascual CARRION, -
MALEFAKIS, etc. 

(7) Los datos sobre salarios proceden de: TUNON DE LARA , M~: 212.• 
Cit., IRS: Memorias Generales de la Inspecci6n de Trabajo, --
1905-1914- e Informaci6n sobre el trabajo en las minas. Madrid, 

1909; ANUARIO: --- Estadístico de la ciudad de Barcelona; MI
NISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA: Estadística de sa

larios y jornadas de trabajo referida al_p__~rÍodo 1914--1925, -
Madrid, 1927 y Estadística de salarios y jornadas de trabajo 

referida al período 1914--19?10, "J:tevista de Trabajo", Madrid, 

Nº 9, 1965. 
(8) Censos de Poblaci6n de España. 1900 a 1930. BALCELLS, A.: -

Trabajo industrial y organizaci6n obrera en Cataluña contempQ 

rfuiea (1900-1936D. Barcelona, 1974-, PP• 15-109. 
(9) Escrito de la "Federaci6n Nacional de Obreros y Obreras de -

las F!bricas de Tabacos" al Directorio Militar. Cfra.: El So
cialista, Madrid, 7 de Mayo de 1924-

(10) NELKEN, Margarita: La condici6n social de la mujer en Espa

ña. Madrid, CVS, 1975, p~g. 77 
(11) El cuerpo fundamental de la doctrina social de la Iglesia -

aparece recogido en la Encíclica Re»um Novarum de Le6n XIIIo 
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Flujo Inestable de los polímeros fun. 
di dos. 

9 Fernández-Longorla Plnazo, F.: 
El fenómeno de Inercia en la renova
ción de la estructura urbana. 

13 Fernández García, M.• P.: 
r-:studio geomorfológlco del Macizo 
Central de Gredos. 

15 Ruiz López, F.: 
Provecto de Inversión en una empre
sa de energía eléctrica. 

23 Bastarreche Alfare, M.: 
Un modelo simple estático. 

?.4 MArtfn Sánchez, J. M.: 
Moderna teorfa de control: método 
~dantatlvo-predlctlvo. 

31 7-aoata Ferrer, J.: 
!=r.tr1dio de los transistores FET de 
rt1icroondas en puerta común. 

33 Ordóñez Delgado, S.: 
tas Bauxitas españolas como mena 
de aluminio. 

35 Jnuvé de la Barreda, N.: 
Obte11ción de series aneuploldes en 
variedades españolas de trigo común. 

36 AIArcón Alvarez, E.: 
Efectos dinámicos aleatorios en túne
les y obras subterráneas. 

38 Lasa Dolhagaray, J. M., y Sllván Ló
oez, A.: 
Factores que Influyen en el espigado 
de la remolacha azucarera. 

41 Sandoval Hernández, F.: 
Comunicación por fibras ópticas. 

42 Pero-Sanz Elorz, J. A.: 
Representación tridimensional de tex· 
turas en chapas metálicas del siste
ma cúbico. 

43 Santiago-Alvarez, C.: 
Virus de insectos: multiplicación, ais
lamiento y bioensayo de Baculovirus. 

46 Rulz Altlsent, M.: 
Propiedades físicas de las variedades> 
de tomate para recolección mecánica. 

58 Serradilla Manrique, J. M .: 
Crecimiento, eficacia biológica y va
riabilidad genética en poblaciones de 
dípteros. 

64 Farré Muntaner, J. R.: 
Simulación cardiovascular mediante 
un computador híbrido. 

79 Fraga González, B. M.: 
Las Giberelinas. Aportaciones al estu
dio de su ruta biosintética. 

81 Yáñez Parareda, G.: 
Sobre arquitectura solar. 

83 Dfez Viefobueno. C.: 
La Economía y la Geomatemática en 
prospección geoquímica. 

90 Pernas Galf. F.: 
Master en Planificación y Diseño de 
Servicios Sanitarios. 

97 Jayanes Pérez, M.• G.: 
Estudios sobre el valor nutritivo de la 
proteína del mejillón y de su concen
trado proteico. 

99 Fernández Escobar, R.: 
Factores que afectan a la polinización 
y cuajado de frutos en olivo (Olea 
europaea L.). 

104 Oriol Marfá 1 Pagés, J.: 
Economía de la producción de flor 
cortada en la Comarca de el Me· 
resme. 
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109 García del Cura, M." A.: 
Las sales sódicas, calcosódicas y 
magnésicas de la cuenca del Tajo. 

112 García-Arenal Rodríguez, F.: 
Mecanismos de defensa activa en las 
plantas ante los patógenos. Las Fi
toalexinas en la interacción Phaseolus 
vulgaris-Botrytis cinerea. 

114 Santos Guerra, A.: 
Contribución al conocimiento de la flo
ra y vegetación de la isla de Hierro 
(Islas Canarias). 
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Serie Azul 

(Derecho, Economía, Ciencias Sociales, Comunicación Social) 

17 Ruiz Bravo, G.: 
Modelos econométricos en el enfo
que objetivos-instrumentos. 

34 Durán López, F.: 
Los grupos profesionales en la pres
tación de trabajo: obreros y emplea
dos. 

37 Lázaro Carreter, F., y otros : 
Lenguaje en periodismo escrito. 

74 Hernández Latuente, A. : 
La Constitución de 1931 y la autono
mía reglonal. 

78 Martín Serrano, M., y otros : 
Seminario sobre Cultura en Perio
dismo:· 

85 Sirera Oliag, M.• J.: 
Las enseñanzas secundarias en el 
País Valenciano. 

108 Orizo, F. A.: 
Factores socio-culturales y cdrn;tor
tamientos económicos. 
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