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X. LA HEGEMONIA IMPOSIBLE: LOS PANADEROS Y SU SINDICATO

X.1. Semblanzade un colectivo: entre el liderazifo y la mar2inaclón

Los obrerospanaderoseran los principalessustentadoresde la ciudada la alturade 1913’. Una

ciudad populosacomo la capital, de débil industrializacióny fuerteconsumo,tenía que amparar

necesariamentea un buen número de trabajadoresconsagradosen exclusivaa mantenercalientey

repleto su insaciableestómago. Muchos de ellos eran simples intermediarios, abastecedores,

transportistaso vendedoresaL4tnhi y al por mayor de la ampliagamade comestiblesquellegaban

a la Villa y Corte desdelos cuatropuntoscardinales,perounabuenapartesehallabaconsagradaa

la fabricaciónyio transformaciónde determinadospT’)ductosalimenticios,dentrode una gamano

demasiadoamplia: la confiteríafina &asteles,galletasy chocolate),las pastasparasopa,las bebidas

gaseosasy cerveza,la fabricaciónde hielo o azúcar,las conservas,las actividadesdel matadero,que

difícilmentepuedenconsiderasefabriles,y por último el alimentobásicopor antonomasia,el pan.

Ya sabemosla importanciasocial y nolftica que tenía esteproductoaún enormementebásicoen

una sociedadcomo la madrileña, como alimento y como tótem o símbolo intermediarioentrelas

autoridadesy el público -o, como antaño,entreel rey y sussúbditos.Además,dentrodel sectorde

la alimentación,erael rey indiscutible,comosueleocurrirhabitualmenteentresociedadesdeconsumo

alimentario poco diversificado, esto es, de rasgos ,reindustriales.Por todos estos motivos es

perfectamentecomprensiblela importanciade los obrerosque lo elaboraban,no sólo enel ramo de

la alimentación,queliderabancon todaclaridad,sinoe:> la vidasocialy económicadela ciudadtoda,

y hastadel Estado,por su capacidadde alteración del ordenpúblico, lo que les colocabaen una

situaciónprivilegiadade presióny negociaciónfrente al poderpolítico. Por usar un símil, anteun

estornudodelos panaderos,semovilizabanconceleridadmultitud depañuelosparaatajarel peligroso

-y subversivo-catarro.Esta importanciano sólo era real, sino profundamentevivida y sentidapor

las organizacionesde panaderos,lo que les suministra3aun valor añadido,a ellos y a sus luchas,a

los ojos de sus colegasde otros oficios y a los de 1)5 socialistas,profundamenteinteresadosen
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analizary dirigir la dialécticaentreobrerosy poderpolítico a nivel estataly local. De ahí quesea

imprescindibleunaaproximaciónatentaa su comportaniiento social y sindicalcomounade las claves

del paisajesocialde la ciudaden esteperíodo.

Los obrerospanaderospertenecíana uno de los gremiosmásantiguosde la ciudad, en la medida

en que su oficio podía reputarsecomo absolutamenteancestral, quizá proverbialmenteel más

tradicional.Suactividady sustécnicasen laelaboracióndel panapenashabíansufridomodificaciones

de importanciaen la era de la revolución industrial y era probablementeuno de los oficios más

rutinariosy estereotipadosde cuantospodíanaprenderse.Esto no evitabapor supuestoque tuviese

sus técnicasmás o menoscomplejasde amasado,cocción, reposode las levadurasy un ritmo de

trabajoprácticay absolutamentecontroladopor las cuadrillasde obreros,habituadosa faenartoda

la nocheparatenerel pan calientey preparadoa primera horade la mañana,siemprecon relativa

autonomía.

Allí donde hay técnicas,aprendizajey ¡¡~, suele existir una férrea jerarquíainterna, y los

panaderosno eranunaexcepción.La cúspidela ostentabael encargadode la tahona,responsabledel

funcionamientoy la disciplinageneraldel establecimiento,y quepodíaconvertirseenpatrono-dueño

de su tahona-en muchos casos.Pordebajo,el oficial de pala,el jefe y responsabledel hornoy la

cocción-es decirdel puntodel pan-, uno por cadacuadrilla-o unidad-. Más abajo,los oficialesde

masas,subordinadosa estosa guisade ayudantes,responsablesde la materiaprima. Los aprendices

maquinistasy de peso, encargadosde las labores más rutinarias, cuya principal virtud era la

obedienciay su teóricatareaconsistíaen desentrañarlas mañasdel oficio. Por último, la llamada

cuadrillabaia,en las márgenesdel oficio, cuyamisiónerafundamentalmenteel acarreode materiales

y el transportey repartodel panelaboradoallí dondebabiade venderse(tiendas,mercadoso en los

domicilios particulares).Con esta estructuray fisonomía, nos encontramoscon un viejo oficio

artesano,muy tradicional y dotadode unaalta solidaridadinformal parala acción colectivay de un

fuertesentidode comunidadde trabajadores.
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No sólo se tratabade un oficio añejoy de clarosy rígidos contornosprofesionales,sino quesu

pesonuméricoera considerable.En términosde oficos industrialesera el tercero de la capital,

pasandode los 3.000obrerosen esteperiodo,sólo superadopor metalúrgicosy albañiles,segúnla

Estadísticaobreradel Ayuntamientoen 19242.

Dadoeste perfil, no es extrañoquelas sociedadesobrerasde panaderosdatasende antiguo y

tuviesensingular importancia en el organigramasindi~al de la ciudad y de la Casadel Puebloen

concreto.Respondiendoa suvocaciónde sociedadesde oficio los panaderosno sehallabanunidos

en una solaasociación,sino en tres, unaparacadauna de las tres clasesfundamentalesde pan. A

saber,el candeal,el francésy el de Viena. Los dosúltimosestabanconceptuadoscomode lujo,, las

autoridadestenían menos interésen su control y no era raro estuviesenlibres de peso. Por el

contrario, los panaderosquelos confeccionabanteníanun orgullo profesionalmás acentuadoy una

categoríaprofesional-por su especialización-más elevada.Sus sociedadesno eran recientes,pero

tampocopioneras,perteneciendoa “la segundageneración”de la primeradécadadel siglo. Entre

ambas apenasllegabana un tercio del total de pan~Lderos afiliados. La auténticaimportancia y

liderazgola ostentabala Sociedadde los candealistas4 Candealparaabreviar),la más antiguaen el

ramo de la alimentación(de 1892), y tambiénla más numerosa(unos2.000 afiliados), algo lógico

puestoqueeste tipo de pan era el auténticamentepo~’ular, de consumouniversal,sujetoa peso y

repesoy con precios“vigilados”. Esto la convertíaen unasociedadmuy importantenuméricamente

en la Casadel Pueblo(la tercera,tras albañilesy cocheros)a la altura de 1914-15,y en la sociedad

líder del sector de la alimentación,cumpliendoel parel que los cerrajeros,albañileso carpinteros

teníanen los suyos.Flanqueandoa estassehallabanlas de confiterosy pasteleros“Dulce Unión y

Ramillete” y la de dependientesdepanadería“El NuevoGluten”,quepesea integrarseteóricamente

en el comercio-dondela recogíapor ejemploel Censoelectoralsocial de 1919-,se hallabasindical

y socialmentemás próximaa sushermanos,los panaderos3.

Como todas las sociedadesde viejosoficios, las <Le los panaderosostentabanun alto gradode
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monopolio sindical y controldel mercadode trabajo y una elevadaestabilidaden su afiliación., El

marasmoasociativodurantela guerray el subsiguienteboom de 1919-1920no es apreciableentre

ellos,que mantienensiemprecifrasbastantepermanentes,confluctuacionesepisódicas.Encualquier

caso, las transformacionesen la industria (supresióndel trabajonocturno, supresióndel reparto,

presiónhacia lasochohoras,gran industriafrenteal artipiélagoproductivo,empujeunánimehacia

la racionalizacióny concentracióndel sector),alentada;por las autoridadesenposde un suministro

ágil y menosconflictivodepanbarato,sanoy sin merma,presionabantambiénhaciala disminución-

o cuandomenosal replanteamiento-de mano de obra en el sector.Estosuponíaunossentimientos

asociativosde defensadel premiomuy fuertesy un elevadointerésen el controldel ritmo y volumen

de la producción.Tal control permitirla al mismo tiempo abastecerla ciudady evitar la crisis de

trabajo, en un oficio no fácilmente reciclable. Por ello, las pretensionesde crear un sindicato

industrial y la “dureza” -y unanimidadespecialmente-de sus conflictos adquiriríanotradimensión:

la de un oficio artesanoy tradicional amenazado,no la de un proletariadoespecialmentecombativo.

En cualquiercasola preponderanciade los obrerospanaderosen el sectorde la alimentaciónpor su

número,organizacióny combatividadsueleser consideradacomo demostrativade lo arcaicode un

tejido productivo y la conflictividad que promuevenes probablementela más ejemplarizantedel

carácterambiguo inherentea gran partedel conflicto industrial madrileño. No sólo la propia, sino

la que tratande exportaral ámbitodela uroducciónfa2ril -entrelas galleterasde “La Fortuna”-con

éxito nulo4.

Es por ello que los panaderosrepresentanuna gvan paradoja.Se trata de un oficio gremial,

jerarquizadoy de sólidas tradicionesasociativasy que compartecon otros trabajadoresde similar

perfil las obsesionesporel controldel trabajo,el monopoliosindicaly la imposiciónde la tarifa. Pero

el carácterdelas huelgasquepromueveresaltanpor su magnitudy su brevedad,lo que les diferencia

notablementede las de los tipógrafospor ejemplo.Estosedebíaen buenapartea su carácternolitico

profundo-en ellas interveníala administraciónconmuchaprontitud-y a la unanimidadrequeridapara

que fuesen auténticamenteatendidas.Esto las acercacuriosamentea las gestionadaspor aquellos
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colectivos de trabajadorescon pocasposibilidadesde sostenerhuelgaslargaso pulsos asociativos

importantesen pequeñostalleressin recurrir a la huelgageneraly las convertíanecesariamenteen

modélicasparatodoslos conflictos interesadosen unasalidanolitica y unanegociaciónrápida.Por

otra parte, encamabanel prototipo de huelgamibxrn~iIxn, capazde alterar la vida de la ciudady

afectar a capasamplias de la población, lo que las h~icIa especialmenteggi~M¡ y atractivascomo

muestrade poderobreroy en casi vanguardiade la conflictividad socialde la ciudad. Bastecomo

ejemploquesu dinámicahuelguísticacoincideplenameiitecon las ~ quevive la ciudaden 1919-

1920: febrero-manode 1919, noviembrede 1919, rrarzo-juniode 1920, noviembre-diciembrede

1920, casi siemprepreludiandohuelgasen otros sectores,especialmenteen la construcción.Peroal

mismo tiempo solían ser el detonantede motinespopularestradicionalesy los panaderosen su

conjuntoacusadosporlos restantestrabajadoresdeconfabularconlos patronosparaconseguirsubidas

salariales5.

En este sentido,completandola paradoja, y pesea la importanciade sus organizacionesy

tradicionesy el respetoqueseteníapor su combatividad,los panaderosno estabanmuy bien vistos

y estabanlejos de serun oficio respetable,no sóloentresuscompañerostrabajadoresy sindicalistas,

sino parala sociedadmadrileñaen general.Los minerosblancostrabajabande noche, recluidosen

sus catacumbaspequeñasy mal iluminadas,como sac~rdotesde una extrañareligión quegirabaen

torno al calorde los hornos,rito ejecutadocon somnolenciay automatismo.Fuerade ellas y de día,

cuandono dormitaban,sehabíaconvertidoen un tópi’x literario y culturalhablarde su corrupción

moral y hastafísica. Tradicionalmenteobrerosfuertes y’ rudos,reclutadosen Galicia, no brillabanni

por su educacióno preparación,para la que carecíancíe tiempo, ni por su morigeracióny buenas

costumbres.Se les considerabaasiduosclientesde la rrostitucióny la bebida,consuelosespirituales

para su aislamiento en las horasdiurnas. Tampoco su salud les convertía en obreros modelos

precisamente,victimas del envejecimientoprematuroy la tuberculosispulmona?. El resto de los

obrerosasociadosrecelabade ellospor considerarlescimplicesde las subidasde precio del pan, así

como de la mala calidady fraudeen su peso,siendo muy habitual la moralinay la reconvención
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cuandose hablabade ellos7.

Xi. Sociedadeshermanasdivorciadas.El contratode 1913

X.2.1. Un contratoLremial

La encendidacampafiaen pro de la abolición-redu:ciónmás bien-del trabajo nocturnoquelos

panaderossosteníanfundamentalmentedesde1909 (incorporadaen 1911 a las peticionesdel 1 de

mayocomotal) iba encaminadaa limpiar estaempañadaimagen.El trabajodenoche,de unasquince

horasaproximadamente-desdelas siete/ochode la tardea las once/docede la mañanasiguiente-,se

basabaen un ritmo estereotipadode trabajo, lleno de descansosintermedios,en los que mientras

fermentabala masa,los obrerosaprovechabanparaecharun sueflecito.A la laboren la tahonahabla

queañadir el repartodel pan posteriormentey que realizabanlas mismascuadrillas.Estesistema

garantizabael pancalientedel desayunoa primerahort de la mañana,el de la comida(sobrela una

de la mañana)y el de la cena(a las nueve)con las últimashornadas.Precisamentela tendenciasocial

a retrasarlas horasde sobremesaavalabael cambio de horarios8.

Estesistemaproductivo, enraizadoen el atrasoy la rutina, seconsiderabaperjudicial y causa

directadelos problemasculturalesy laboralesde los panaderosdesdeel puntodevistade la reforma

social9. La supresióndel trabajo nocturno se considerabaademásun acicate necesariopara la

implantaciónaceleradade nuevatecnologíaen el sector y cambiosbeneficiososparatodos. Este

objetivo comúnpodíaresultarel banderínde engancheque los panaderosnecesitabanparalograruna

fusión o un mayor acercamientoentreellos, más allá de su integraciónvertical en la federaciónde

oficio correspondiente(la Nacionalde Panaderos).

Lo cierto es quehasta 1912 no comenzóa haber un consensoen torno a estetema entre los

propios obrerospanaderos.Tampoco,y en paralelo,no se encargaráhastaesafechael Instituto de

ReformasSocialesde elaborarun proyectoal respecto,aprobandoun primer borradoren el verano

de 1913. En el CongresoNacionalde 1909 PanFrancésya pidió quesele eximiesede tal supresión,
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que pensabale perjudicabadado el caráctermás elitista de su clientela. Tal transformaciónles

colocaba,en casode pérdidade brazos,en manosde los candealistas.En el Congresode marzode

1914,ConradoGarcía,presidentede Candeal,ofrecía jalestrabajoen casode paropor esemotivo.

Estose añadíacomoun motivo más parair al ansiadoproyectode constituciónde sindicatoslocales

o regionalesde obrerospanaderoso de la alimentación.En esteCongresotodo fueronparabienespara

unafuturaFederacióndeObrerosde la Alimentación,federaciónde industriay no deoficio. También

sereformaba,puntoporpunto,el primerproyectodel Instituto. El IRS, atendiendolas reclamaciones,

redactaríaun proyectodefinitivo en el veranode 1914, dondeseproponíanseishorasde descanso

continuo aplicablesen una franja horariaentrelas nuwede la nochey las cincode la madrugada.

Con ello, existía ya una base normativapara iniciar el prolijo proceso legislativo habitual en la

inestablevida política espafiola’0.

Desdeun puntode vista socialista,el camino haciala unidad, cuandomenoslocal, y la presión

a las autoridadesparaconseguiruna legislaciónfavorableque introdujesecambiosen el sectordebían

ser los objetivosprimordialesparalos panaderosde Madrid. Sin embargo,ambosobjetivospodían

lograrsede distintasmaneras,e inclusocon un espíritu ligeramentediferente.Al menosasípensaba

la Sociedadde Pan Candeal,más interesadaen la satdizacióndel resto de organizacionesen tomo

a ella y en conseguircambios en el sector más tangibles y más favorablespara ellos en una

negociacióndirectaconlos patronos-unamanifestaciónderechazoalas institucionesbastantedistinta

a la “accióndirecta” o la revolución social.

Los panaderosen sus relaciones con los patronos, y concretamentecon el Sindicato de la

Panadería,queaglutinabaa los pequeñosy mediosproductoresdel sector(más de 170 afiliados), ya

hablanconseguidologros importantescomola desaparicióndel pupilajey el llamadodescanso-relevo,

con el que sehacia efectivo el domingoy otrasfestiv dades.Esto les distinguíade los dependientes

de comercio,ni emancipadosdel internadoni en muchoscasosde la semanacompletadetrabajo.La

aspiraciónde los candealistasde antiguo era sin emtargo más ambiciosay consistíaen lograr un
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contratoamplio de trabajocon el Sindicatoqueles garantizaseel controldel mercadodel trabajo y

la tarifa por escrito-a ser posiblerefrendadapor algunaautoridad-,y ademásregulaseel ritmo de

produccióncontodaclaridady anulasea los amarillos.Porotraparterecibíanla presióndel personal

menos cualificado, el más joven, pero mayoritario en la sociedad,de las cuadrillas bajas. Un

movimiento de ésteen petición de mejoresjornalesprovocó precisamentela dimisión de la Junta

Directiva. La que la releyó, presidida por Conrado García, intentó contentar a todos de un

plumazo”.

En agostode 1913 conseguíaun aumentode un real en el jornal de los aprendicesde pesoy la

cuadrillabaja. A cambio, tal aumentoseríaincluido y englobadoen el marco de un contratomás

amplio, enel queestabanmuy interesadostambiénlos patronos,encaminadoa fijar unascondiciones

de trabajocomunesparatodosy queregulasenla competenciaen un sectortan atomizado.Candeal

nombró una Comisiónpara su confección y negociación,encabezadapor su presidenteConrado

García.El día 7 de noviembrese firmaba ésteentrela Sociedady el Sindicatoanteel Gobernador

Civil de Madrid. Tal contrato,elaboradoparaunaduraciónde cuatroaños,significabala plasmación

por escritodel funcionamientode la industriasobreun consensoa tresbandas,obrero,patronaly de

las autoridades,y resultómuy polémicoy criticado en los añossiguientes,por lo que conviene

detenerseun pocoen él12.

El contratode trabajoreconocíapor partedel Sindicatoel monopoliode la Sociedadde candeal,

comprometiendosea no admitir obrerosfuera de ell.i. Esto permitía la fusión de Candealcon la

SociedadUnión Panadera,minoritaria y rival, aspecto recogido en el propio contrato. En

contrapartidalos obreroscandealistasno podíantrabajarcon ningunpatronoqueno formasepartedel

Sindicato,lo quegarantizabaa ésteel control absolutode la industria, la anulaciónde la competencia

y la unanimidada la horade actuar.Se anunciaba,tan prontocomo fueseposible,la supresióndel

repartoy ventaa domicilio, aunqueno el trasladoa las tiendasy sucursalessindicadas,asícomo a

centrosy entidades(bares,hospitales,etc.). Estamedidabeneficiabaa ambaspartes:a los panaderos
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les evitabaun trabajoañadido;paralos patronossuponíael fin dela reventa,queproducíaun recargo

enel precio del pan-que t~¡kimrnfl debería bajar-, > un mayorcontrolen la distribucióny venta

final del producto. Se reconocíael derechodel patronoa despediry el del obreroa despedirse,y

ambasentidades“reconociendoquepor un sinnúmero<le causas,queno es del caso enumerar(...),

no es posiblequeel pan salgacon el pesoexacto, con:;iderannecesariala implantaciónde la venta

del pana peso” (base12) -y no porpiezasdepesohomologadoy teóricamenterespetado,seentiende-

13

Además,sedetallabaunatarifa, no por horassino por volumen de producción,estableciendo

límites aésta.Se establecíaunan11~afija : por cadahorno (la mayoríadelas tahonassóloteníanuno,

a lo sumo dos) 1.100 kilogramos, por cada 110 kilogramos un obrero. Un horno, por tanto, sólo

podíaacogercomomáximo a 10 obreros,funcionandoa plenorendimiento.Como mínimo debíade

acogera cinco: un oficial de pala (5’50 pesetasde jornal), un oficial de masas(5’25), un aprendiz

de pesoy un maquinista(4), y un obrerode cuadrillabaja(3’75). No acababaahíla reglamentación

de la producción,el aumentode obrerospor cuadrilla suponíauna variación de su composición

orgánica: la cuadrillabajaera la queaumentaba(hastacuatrocomponentes)junto a los maquinistas

(hastados) y los oficiales de masas(ayudantes),quepodíandoblarse.El puestode oficial de pala,

auténticoy férreojefede cadahorno,erasiemprereservadoa unasola persona,directabeneficiaria

del aumentode producción:cuantosmás kilos, más ganaba(de un mínimo de5’50 a un máximo de

7’25). No asílos de masas,queal aumentarla produccióny por tantosu númeroveíandisminuir su

jornal (entre5’25 si seproducíamenosde770 kilos y 5-4’75 si seproducíamásde esacantidad).Los

aprendicesy ayudantesrestantes(mayoritarios)ganabanexactamenteigual si hacíanmedia o una

toneladade pan. En cualquiercaso,podíaampliarse<~se tope,siemprede común acuerdoy previo

pago de quincecéntimosa la cuadrillapor cadakilo de más.

No pareceportantoqueestosjornalesprimasenla liroductividaden gradoalguno,ni la movilidad

vertical de los trabajadores,ni siquierala nivelaciónsalarial; tambiénsehallabanlejos de ser un
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destajocamuflado.Setratabamásbien deunaplasmacidnpor escritode un sistemacuasigremial,que

convertíaalos primerosoficialesenunarígidacastacasicerrada,quemanteníalaproducciónen unos

niveles razonables,garantizandoselaa las autoridades,y que aspiraba,sobretodo, a reducir la

conflictividad del sector,evitandoparosperturbadores.Fundamentalmentese poníandificultadesa

cualquierconcentracióno regulacióndel sectorfuera del Sindicato patronaly seobstaculizabael

aumentode la competitividad,en un sectorya muy atcmizado. En estesentido,el contratomuestra

unosdeseosclaros de un sistemaproductivo ~ prefijado, y armónico, con dos sindicatos

profesionales(obrero y patronal) obligatorios. En esia cosmovisión,aparentemente,coincidíany

abundabantanto los tahoneroscomolos candealistas,supuestamenteclasesantagónicas,aménde las

autoridades,y es unabuenamuestrade quelos presupuestoscorporativistasde distinto signo,y tan

abundantesen la posguerrase nutríanen buenapart’~ de visiones tradicionalesde las relaciones

socialesy laborales,muy abundantesen la vida española.

Parececlaroqueestaconsecuciónde unatarifa no s<~ apartaun ápicede lo corriente-o delo ideal,

allí dondeno sehabíaconseguido-entrelas sociedadesdeoficio madrileñas.Se regulabael mercado

de trabajo,segarantizabaun salariomínimo, sedefendíael oficio de la intromisióndeadvenedizos,

se lograbauna ratio entretrabajo realizadoy jornal que seconsiderabaiMzIa -que es lo que en

definitiva significabala tarifa. ¿Porquéentoncesel contratose convirtióen la puntade lanzade una

pugnaentrelos panaderos,con la Casadel Puebloy la UGT detrasfondo?.¿Porquétantapolémica

y tantascriticas,queno sólo coleabanaún, sino que resultarondeterminantesen el desarrollode la

conflictividad del sector?.

Si tomamosun puntode vista clásico con respectoa las asociacionesobreras,como célulasdeun

vastomovimiento finalista de emancipacióny confrortaciónfrente a unoscapitalistas,que al final

derrotaráninexorablemente,es evidenteque tales prtcticasresultandecepcionantes.Estas sólo se

justifican comoun pasomás en el camino de los obreroshaciala haz y un atraso,subsanablecon el

tiempo y la propagandapolítica. Este era el punto de vista que, como sabemos,a vecesen una
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formula aún más simplificada, aceptaban,al menossoreel papel,la mayoríade los dirigentesy

políticossocialistasespañoles.Lasdosclasesantagónica;,llamadasa combatirse,sehacfancómplices

y colaboradorasactivas.Si aceptamosesto y compartíaos esepuntode vista no senecesitannuevas

explicaciones:las críticasde Manuel Cordero, sobretodo, y los de otrasorganizacionesobrerasno

eranmásquela vozdel obreroconscientefrenteadesviacionessindicaleso lo queeslo mismofrente

a obrerosde 2remio,JLg~wg o ~ no imbu dos lo suficiente de la concienciade clase.

Tambiéndesdeun marxismoavanzadopodíaresultarcortraproducenteun sistemacosificadocontrario

al progresoy la mecanización.

Lo cienoesquelos hechossontondosy nosmuestrinotrasrealidades.La oposiciónfundamental

original al puntode vistadelos candealistasvino de las sociedadeshermanas:Gluten,Viena y, sobre

todoPanFrancés.En primerlugar, seencontrabael pruritodela autonomíasocietaria.El recelo,que

ya hemosvisto expresado,antela sociedadlíder, la de Candeal,reforzadosi habíaque tramitarun

proyectodeunidadlocal, esparaleloal delos oficiosde la construcciónhaciaalbañiles,tambiénmuy

acostumbradoa “imponer” tarifas y acuerdosa los demás.Por otra parte, los más cotizados(los

oficialescobrabanentreunay dospesetasmás)y máscualificadospanaderoskii~JQestabanllamados

a marcarla pautaa Candeal,y no al revés,muchomás si estáseplegabaa los deseosde la cuadrilla

baja.Estaposturaparecequeeraapoyadamoralmentepor la Casadel Pueblo,aunquecomo entidad

seguardómuchodedar la razóna unosu otros14.

El problemano residíaen implantaruna tarifa o unosjornales.Pan Francéstambiénnegocióun

contratoal hilo de la iniciativa de Candeal,pero no compartíaalgunos puntos firmadospor sus

colegas.En primer lugar, no se aceptabael monopolio asociativodel Sindicato,es deciraspiraban,

segúnpalabrasdesu presidenteEvaristoGil, a un “contratolibre”. Estose fundamentabaen que “el

Sindicatono respondede todaslas fabricaciones,de lo cual teníamosquesacarel personaldetodas

las casasque no pertenecenal sindicato,de lo cualvuinerariamosnuestrosprincipios”, más aún, se

dirá, cuando“esas Casasles han concedidoya todas as mejorasdel contrato”. Estono señalaque
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Pan Francés fuesemás antipatronalo combativoque Candeal:los patronosseaceptaban,lo que no

setolerabaera la unidadpatronalen un bloque, el “despóticoy odiadoSindicatode la Panadería”.

La tácticade estasociedadpor lo demáseratotalmenteortodoxa:asociaciónpatronalno, peroudÑ

si. Con el contratosin firmar y al intentar imponer los jornalesnegociadoscon los patronos,estos

respondieroncon el lock-outa principiosde diciembrn. En eneroya estabaresueltoel asunto,con

la claudicaciónde la sociedadcolocandoen “índice” -~s decir sin personal-aquellastahonasque no

respetabanlas tarifasestipuladas.Candealno prestósolidaridadenestahuelga,imponiendodehecho

su puntode vista al resto’5.

Más explícitay virulentafue la críticade Pan deViena, que lo llamaba“engendro’~, “monopolio

inicuo (...) quedeja castradosa los obreros”, “no persigueotro fin que matar todo germende

competenciamercantil”. Estaabundabaenotroaspectopolémicodel contrato:lacomplicidadexplícita

de los obreroscon los tahonerosen el temadel pesolitre del pan. Esteeraun argumentosecundario

perovalioso.El armadel repesoy las denunciasa las tahonasque más gramos “sisaban”o menos

higiénicaseran,les resultabamuy útil a los propiosobrerospanaderos.Con ello pretendíanatraerse

al vecindario y terminar con la tradicional idea de la “confabulación” tahoneril entreobrerosy

patronoscómplicesambosa la horade robar al público, y presionarsobrelos patronos.Conocidos

el especialinteréspolítico y las repetidascampañasmunicipalesque los socialistasdesarrollabanen

estamateria,tambiéneraun argumentode pesopararonera estosde su parte,puesla cooperación

de los obrerospanaderosles resultabavital. No se olvide queManuel Corderoaménde presidente

de la FederaciónNacional del oficio será el principal portavozde la minoría socialistaen el

Ayuntamientoen el temadesubsistenciasy mercadosy en estascampañas“moralizadoras”.El hecho

de que los obrerosfuesen“consentidores”de la mermaen el pesopermitíaa los patronosaumentar

subrepticiamentesus ganaciasy ofrecera cambioraquíticos aumentosdejornal. En el corolario de

todoestosecriticabala fusión deCandealcon los “amarillos”, a los quesehablaperseguidoconsaña

previamente,y seacusabaa la nuevaJuntaDirectivade Candeal,de torcer el rumbo de la sociedad

y de “lacayos” de los patronos’6.



444

La Directiva de Candealsedefendióapelandoal realismo. Se limitaba el trabajopor horno y

cuadrilla,pero no la producciónde cadacasa,quesiemprepodía implantarmás hornosy contratar

más cuadrillas.Si sequeríaaumentarlaproducciónqueseaumentasela contratación,algo totalmente

ortodoxoentrelas sociedadesde oficio. Con el contraono seiba a un mat queno existieseya. El

Sindicatoempleabaal 94 por 100 de las casasde Madiid. Fuerasóloquedabaun seisporciento con

un centenardetrabajadores.Y en estascasasni sevencíamejorpanni másbarato,puestoqueexistía

“la confabulacióntácitaparael fraude”. “¿Esque ni diora, ni por muy atrásque miremos,pueden

citarseen Madrid casosconcretosde tahonaso de entidadesque acudana conquistarel mercado

vendiendoel panmásbaratoquesusconcurrenteso competidores?”.Antesde 1913 sólo dosgrandes

sociedadesquedabanfueradel Sindicato:La PaneraIndustrial y La CampiñaTriguera.La primera

ingresóen el Sindicato a instanciasde Candeal.La segundase negó en redondo.Peropesea “su

índole cooperativa”y sentir“simpatíaspor esaentidad” no haciael pan con el pesoiMzt~ ni a menor

precio.No habla,por tanto, “traba ni coaccióna una libre concurrencia,Queno existe”.Acercade

las campañassobreestetemasedecíaqueellos las apoyaban,pero insistíanen “las dificultadesque

hay paradar a cadapieza el pesoexactoy seconsideranecesariala ventaal peso”. El problemade

que estaprácticano fueseexigida por los comprador~sera del público y no de ellos. Por último,

absorbera los amarillossehabíahecho imprescindibfrporque“durante sieteañosnoshabíanatado

“17

paratodareclamaciónde mejora

Desdeestaperspectivaresultairrealdefinir a lasposturasdeVienao Francéscomomásavanzadas

o puristasen la concepciónde la luchade clases.Al mostrarsefavorablesa las negociacionesconlos

patronosindividualesy no con unapatronal única más bien defendíanlas tradicionalestácticasde

oficio. El apoyo a la política del repesocomo castig paralos tahonerosladronessecundabauna

política milenaria, que por otra parteles afectabapo:o, dado el carácterde pan de lujo y menos

controladoque teníael que ellos elaboraban.En cualquiercaso,teníande su partea la burocraciade

la FederaciónNacional, encabezadapor Cordero, y al brazooolíticodel PartidoObrero,interesado

en atraeral “público” y al “pueblo”, no sólo a la “claseobreraorganizada”.Estosúltimos si velan
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enel monopoliodel Sindicatopatronalunarémorapar;k cambiarla industria(o municipalizaría):“es

necesariocrearel competidor[unacooperativa]pararesolverel problema”’. En estascondiciones,

el proyectadoSindicato local no podíaser menosque una utopia. Esto no impidió el tradicional

entendimientorecelosoentreestasentidadesen los añossiguientespara, paradójicamente,defender

la tarifa conseguida.

Lo cierto es queel conflicto seremansó,merceda un acercamientorazonableentreel Sindicato

y “La CampiñaTriguera” parahomologarsus produc~ionesy entrelos “disidentes” que trabajaban

allí y las sociedadesobreras.En cualquier caso, el citado contrato demostróser una base de

entendimientomínimo bastanteprecario.En abril de 1914seaplicó unade sus cláusulascomo era

la supresióndelrepartoadomiciliosparticulares,medidamuy ansiadaentrelos panaderos,sobretodo

los de la cuadrillabaja,queaspirabany presionabanparasu desaparicióntotal. Tal medida, tomada

unilateralmentepor el Sindicato,sembróel desconteniosin embargoentreaquellosquevivían de la

reventao como repartidores,y de hechono hizo desaparecera los intermediarios,hastael extremo

queprovocóel nacimientode unanuevaasociaciónobreraderepartidoresdepany unanuevaentidad

empresarial“La Unión Panificadora”,que sesumabaa las yaexistentes.Por ello lo quese creó fue

un agraviocomparativo:mientrasentidadescomo“La Campiña”o “La Unión” comenzabana emplear

repartidoresprofesionalese incluso “canos y otrosmedios de tracción”, las cuadrillas bajasde el

Sindicato<y portantode Candeal)aún teníanque tran~;portarel pana brazoa las sucursalesy puntos

deventa,como rezabasu contrato. Un motivo más paraque se arremetiesecontraéste19.

A cambio, los patronospanaderosusaronel contratoy los aumentosdejornal estipuladoscomo

escudoy excusaparajustificar las subidasde precio del pan y las mermasen el peso de éste y

presionarsobreel Ayuntamientoparaque las tolerast..Constantementeamenazabael Sindicatocon

romperloy promoverun conflicto, rebajandolos jornales.El estallidode la guerray las subidasde

preciosde las harinaspresionabanen esadirección. En estaspugnas,y de forma más agudaqueen

las de la construcción,en las que probablementei afluyeron, en última instanciase buscabala
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intervencióndelas autoridadesparaquemafraz¡a~n. directao indirectamente(con tolerancia~

de iure o simplementeabonandola diferencia)las subidasdejornalet.

En estesentidola minoríamunicipal socialistano debíasentirsemuy feliz teníacuandoteníaque

aguantarqueen el Ayuntamientootros concejalesla e;petasen“que los obrerosdeberíandeclararse

en huelgacuandolos tahonerosles propusierany quisieranobligarlesa cortar el panfaltode peso”.

Pablo Iglesias,muy a su pesar, advirtió que “si los obrerospanaderoscarecende la educación

necesaria(...) en cuantoa negarsea cortar el panfalto de peso,no espor culpade los socialistas”.

García Cortés, que fue consultado por Candeal antes de la firma, se desmarcó de toda

responsabilidad.Dentro de los propios candealistasarTeciaron las criticas hacia la Directiva,

personificadaen ConradoGarcía21.

X.2.2. El cercoa Candeal.La alternativaunitaria

Hastatal extremoaumentóla discordiaquehubonecesidadde convocarunaasambleageneralde

obrerospanaderosmadrileñosen junio de 1915 con el fin de quelos dirigentesde las sociedadesse

explicasen,tratandode acercarposturasy terminarcon las disensiones.En la asamblea,plenade

ataquespersonalesde toda laya, no sólo no hubo acercamientode posturas,sino un aumentodel

recelo y del asedio a la Directiva de Candeal. Awén de la oposición a ésta por parte de “la

organización” (Henche,Rufino Cortés, Cordero),catedestacarla de los antiguosdirectoresde la

sociedadde Candeal,veteranosilustresque recordabanlas batallasde 1899 y 1911 (RamónMartin-

alias “Salamanca”-, Vicente Marinas, Aproniano Bayón). Conrado, Pumaregao Quintanilla

representabanun relevo generacionalqueacusabana lós antiguosdirigentesde tenera la sociedad

sumidaen el marasmoy el descontentopor la falta de reivindicaciones.Porello, la pugnaentablada,

por debajode la hojarascade las acusacionesverbales secentrabaen el tipo de tácticasindical y en

la renovaciónde ésta. Mientrasque los “viejos leones”manifestabancon orgullo quesu veteraníay

dignidad obrerales habíanimpedido caeren las redespatronalesy aceptar“amarillos”en los años

anteriores,las nuevashornadaslesllamaban“junta de fracasados”,“envidiosos” y “los quesecreen
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mejoressocietarios”y mostrabansu eficienciacon hechoscomoel salariomínimo, los aumentosde

jornal y el fin de la “amarilleria”~.

Casi simultáneamentey deforma significativa, mientrasen las alturassediscutíasobrela justicia

y validez del contrato, en la calle las cuadrillasbajas‘lue trabajabanparael Sindicato,decidieron

modificarlo por su cuentay homolo~arsecon suscolegasde otrascasas.El 5 dejulio unacuadrilla

de la calle Hermosillase negabaa repartir el pan a las sucursalesy puestosfijos. Esteplante fue

secundadopor un nutridonúmerodepanaderos(la cuartapartede las cuadrillasmáso menos),contra

el criterio de la Directiva. El Sindicato,que en estos casossolfa despedira los revoltosos,declaró

que el contratohabíasido incumplido,y, desligadode suscompromisos,despidióatodo el personal

candealista.Pareceevidentequela ocasiónerapropiciaparareplantearel contrato.Tambiénlo era

paraque las otras sociedadesde panaderosrecuperaseipredicamento.Estasofrecieronsolidaridad

aCandealparael casodeunahuelgagenerala cambio de queseaceptasela vueltaal trabajocon la

promesade queunaComisiónmixta resolverlael conflicto. Tal proposición-masbien un ultimátum-

fue aceptadaa regañadientespor los candealistas.El lock-out durótres días, en que el pueblode

madridse alimentó del conocidonande huel2a-famélico y escaso-.La fórmulafinal suponíauna

rectificacióndel contrato:cadaobrerotendríacomo tope productivo135 kilos (y no 110) a cambio

dela supresióndel reparto.Estosuponíaunacuadrillate ochohombrespara1.080kilos y un mínimo

de cuatropara540. Los antiguosaprendicesahoraeranoficialesde peso,y a los de la cuadrillabaja

se los denominabaayudantes.El resto debía transformarseen repartidoressi quería seguir

trabajandozt

La actitudde los candealistasen estahuelga,en cualquiercaso,fue puestacomoejemplonegativo

en El Socialista: “el movimiento no surgió conforme a las prácticasque aconsejala táctica de la

organizaciónobrera.Hubo un desconocimientode la disciplina,que no deberepetirsey quepudo

habertraídoresultadosfunestos(...). Y la JuntaDirectiva de Pan Candealdebió haber empleado

algunamayor energíade la queempleó”24.Lo cierto ~sque tras esemovimientoy el fracasode un
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intento de asociaral personalde la CompañíaMadrileñade Panificaciónen agosto,la Directiva de

Conradocayó, abriendoseunapugnapor el controldehí direcciónentrelos partidariosy detractores

del contrato.Un intento de “rectificación absoluta” y de que “desaparezcanlas discordiashabidas

entrenosotros,yendotodosunidos” permitióunaDirectivade consensoenjulio de 1916. En ella se

integrabanel mismo Conrado, los líderesde la antiguaamarilleria(AndrésPazy BenignoRamos),

ademásde los candidatosde la Federacióny las sociedadesb~rmana& (“Salamanca”,JustoOñoro,

PedroFernándezde presidente).Esto no arreglólos problemasinternosde la sociedad,quesiguió

acumulandofrustraciones:aumentodelos amarillos,teóricasañagazasdel Sindicatopatronal,dirigido

por Victoriano Méndez,que daba de baja a tahona5 para que éstas despidiesena asociadosy

suprimiesenla tarifa, amenazasvanasde huelgasgenerales(en enerode 1916),dospresentaciones

en Cortesde un proyectode ley sobreel trabajonocturno(1914y 1916),olvidadasen los archivos,

y todo en el marco de intentosvoluntariososde llegar a una unidadentrelos panaderossin ningun

resultadoconcreto. Como colofón, se prepararonurasbasesde trabajo para el Sindicato, que

comprendíanel retornoa los 110 kilos porpersona,un obreromásenlas cuadrillasdurantelos meses

de verano,y personalde la Sociedaden todaslas casas.La gestiónparasu negociaciónresulteSun

fracasocompleto, mostrandosecontrarioConradoa la líneade la Directiva y dimitiendo~.

Lo cierto es que Candeal languidecíacomo sociedady el descontentoentre los afiliados

aumentaba.En 1917 la presiónde los industrialescontra las tarifas de los asociadosse incrementó

y con ella los despidoscolectivos.A partir de la primaveramenudearonlas bajas en el Sindicato,

seguidaspor cuadrillasdespedidas.Entremarzoy abril los repartidoresde la NuevaPaneraIndustrial

sufrieronunahuelga-lock-out.En el fondode todo esusehallabala impugnaciónde los jornales-y

lacomposiciónde lascuadrillas-estipuladosen los contratosdetrabajo,muchomásqueunaestrategia

contralas sociedadesde panaderos.Paraterminarde complicarel mapaindustrial de la ciudadese

año surgía un nuevo concurrente:la PanificadoraPopular Madrileña, una nueva sociedadpor

acciones.Por fin la cooperativaansiadamodernay bien gestionada,que terminaríacon la pésima

imagende los minerosblancos

.
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Recibidaentrelas sociedadesobrerascon expectacón ambivalente,recelosay esperanzadaa un

tiempo, y con la ememigade la patronaldel sector,fu> saludadadesdelas tribunassocialistascomo

“la entidadindustrial (...) (que] vienea modificar la industriade la fabricaciónde pan, introduciendo

la maquinaria”,barrenandono sóloel monopoliodel Sindicato,sinoestaafieja, fraudulentay rutinaria

industria. Los obrerospanaderosfirmaron un contratocolectivo con ella, repitiendose“el mismo

fenómenopor que hanpasadoya otrosoficios al introducirseen ellos la maquinaria”,quesegún~j

Socialistaconsistíaen “no dificultar la evoluciónde la industria,(...) teniendoencuenta,no sólosus

intereses,sino los de la industriay los del consumidor”.El contratoresultémásbeneficiosoque los

rematadoscon el Sindicato. Los panaderoscifraban sus jornalesen un diez por ciento mejores,

aunqueconun aumentode la producciónporcabeza(porla nuevatecnología)y alababany avalaban-

si seme disculpael retruécano-la calidaddel pan y el pesoexacto.En estecontextoexplicabanla

ofensivapatronal,quebuscarlaunaanulacióndecompctenciatanpeligrosay habríaintentadoque los

obrerospanaderosboicoteasenla nuevaentidad.Perola reconversióndeun oficio comoésteno podía

ser tansencillay la luna de miel amenazómuy prontecon terminarse,unavezpuestaen marchala

nuevaproducción.Ya en vísperasde la huelgade agostocorríanrumoresde k~iz, sabotajea las

máquinas,protestasde accionistascontrala dictadurade la tarifa, pugnasentreobrerosaccionistas

y no accionistas,a los quelas sociedadesde panaderossalieronal pasocon pocaconvicción~.

En vísperasde la huelga general de agosto, ConradoGarcía fue de nuevo promovido a la

presidenciade CandealconunaDirectiva a su medida.En las condicionesreseñadas,tal movimiento

no podíaresultar del agrado de los panaderos.Candeal hizo saber al Comité de la UGT “los

perjuiciosquenos acarrearían”.Un día antesdel paro manifestaronque si~” estaJuntaDirectiva no

beiaprovavilidades[sic] de éxito en la luchase maidarlaal personala trabajar transcuridaslas

primeras48 horasparaevitarnoscualquierpeligro”. El planteamientoantela huelgafue claramente

recelosoy pasivo: “bamosa hacerde espectadoresdurante24 horas,y que las demásorganizaciones

nostrazaránel camino que devemosllevar”, “sufrir los menosperjuicios”, “pasarel menor tiempo

posible”. Como otrassociedadesmadrileñasde rancioabolengo(el Arte por ejemplo)su posturafue
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contrariaa la huelgade agosto.Desdesupuntodevista, sustemoresfueronplenamenteconfirmados:

aprovechandola huelga,la PanificadoraPopulary la PaneraIndustrialse considerarondesligadasde

todo compromisoy contrato, despidiendoa los trabajadoresasociadosy librandosede la tarifa

,

siendolesdeclaradoporestosel bQj~f. Con respectoi la PanificadoraPopularentraríaen quiebra,

desvaneciendoseen el aireel mito y el sueñode la cocperativaredentoradel sectot~.

El j~ se extendió a Conrado por parte de lo~ restantespresidentesde las sociedadesde

panaderos,con el queno aceptabantratar. Estoobligó a la dimisiónde éstea finalesde 1917 y a que

durantetodo el alío 1918 Candealactuasede consunocon las otrassociedadesparahostilizar a la

Panera.En estesentido,y delamanodeManuelCordero,EvaristoGil y JuanCaldeirolos panaderos

siguieronlas tradicionalestácticasde boicotaje: lista negrade establecimientosque vendíanpande

estaentidadparaqueno secompraseallí, malapropagEndaentreel público de lascondicionesde sus

tahonasy del pan falto que suministraban,denunciasdel pan corto de pesoy de mala calidad -

consecuenciadela amarillerla-,coaccionesy agresionesa los esquirolestraidores.Es decir,lastípicas

campañaspromovidaspor los socialistasy la Casadel Puebloen añosanteriores,aunquecon un más

nítido sentido sindical y con mucha más violencia. El resultadosin embargosiguió sin ser muy

satisfactorio:el Sindicato pidió protección, amenazandocon un cierre general de las tahonasy

consiguiendoaumentosen el precio del pany queremitiesela persecucióndel fraudeen el peso.Los

presidentesde las Sociedadesde panaderosvisitaron incluso la Cárcel Modelo con Cordero a la

cabeza,por causadeunaagresióna un patronopanaderi.Pero,pesea quela tensióniba en aumento,

el movimientono seconvirtióenun parogeneralizado,siendofelicitadoslos panaderospor el mismo

Besteiropor su “labor moralizadora”.Lo cierto esque. el boicot fue un fracasoy pasadoel verano,

épocamalaparalas reivindicacionespor el aumentod~ despidos,sedecidió cambiarde táctica e ir

a unasnegociacionesglobalescon peticiónde mejoras.Como corolario, se esperabaatraerafiliados

a la sociedadcomoera corrientecuandosegestabaun “movimiento” y por tanto a los amarillosde

la Panera(a la sazón en el típico Sindicatocatólico a] uso), que en buenamedidaprocedíande la

mismaCasadel Pueblo~.Tambiénse planteabacomo un reto iniciar unanegociacióncolectivacon
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un comitéunificado de las cinco sociedadesdel ramo y un pasoprevio y quizá necesarioparael

ansiadosindicatolocal~.

En lo primeroobtuvieronun francoéxito. Los denostadosamarillosdel Centrocatólicoapoyaron

las reivindicaciones y el movimiento que sepreparaba.Nóteseel cambio de tono a la hora de

describirlos: “estos obreros,al agruparseallí, lo han hechocon el fin honradode procurarteneruna

organizaciónqueles amparey defiendacontrala explotacióndelos patronos”.Su atracción,aunque

seexplicabaporquesu “alma rebelde”no podíaseraquietadapor el aborregamientocatólico,parece

demostrarque la tácticaseguidaen los últimostiempos habíasido un error, ganandosela hostilidad

de un amplio sectorde la panadería31.

X.3. Cuatrobuel2asrenerales.Confabulacióny sindicalismo<1919-19201

X.3.1.La primera<febrero de 1919\ Un pie forzado

Los beneficiariosde este apoyo de los “católicos” serian sin embargo, y a la postre, los

candealistasen exclusiva. Y es que el intento de tina negociaciónconjunta -que teóricamente

condujesea unahuelgageneralde industria-resultóur nuevofracaso.Pan Candealno parecíamuy

dispuestoa tenerqueentendersecon las restantessociedadespara lograrmejorasde los patronosy

antela tardanzade unanegociaciónque no prosperabadecidió tomar la iniciativade motuuronrio

.

En diciembre se reemplazó la Directiva por otra “le compañerosjóbenesque deben de estar

dispuestosparalucharpor la organización”,“en difíciles circunstancias”-no habíafondosenla caja-

y “a ber si podemospor todos los mediosdamossatisfacción[sic] a nuestrosasociadosen lo que

respectaa las reclamaciones”.Entre los miembros nin¿unode la vieja guardia; en la presidencia

ConradoGarcía;detráslas cuadrillasbajas.No pareclatal relevo llamadoa sometersea un trágala

comoel de 1915 cuandola supresióndel repartido.Tris negociarcon el Sindicatoinfructuosamente

y con el respaldode los antiguosamarillos -a los que Conradoya ganó en una ocasióncomo se

recordará,tras añosde divorcio- Candealpresentabalos oficios de huelgaparael 21 de febreroante

el escándalode las otras cuatrosociedades,que se echaronlas manosa la cabezaporqueno se las



452

habíaconsultadoy por considerarla huelgaperjudicial parael vecindario’2.

La coyunturaerateóricamentepropiciaparalas peticiones,puestoqueel preciodela harinahabía

sido tasadodos céntimosmás barato,por lo que si no descenderen su precio, el Sindicato de la

Panaderíano podía justificar una subidadel pan, evitandoselos candealistaslas acusacionesde

confabulación.La Directiva se encontrabanítidamenteapoyadapor el colectivo y la huelgase

solucionóen apenasveinticuatrohorascon un aumentode 50 céntimosparatodosy de 75 paralos

oficiales de peso(antesaprendices).Por supuestono Fue secundadapor el resto de los panaderos.

Estos,apoyadosporEl Socialista,sugeríanla confabulaciónconlos patronos,quea cambioobtenían

la autorizacióngubernamentalparano bajarel preciodel pan,denunciandoreunionesfantasmalesde

ConradoGarcíay Victoriano Méndez.Esto les eximíade ser solidariosen el conflicto. Es evidente

que casi todo el mundo estabapreviamenteconvencidode que tan ladroneseranunoscomo otros,

habidacuentade los antecedentes.El primeroen creerli asíerael alcaldeGarridoiuaristi, dispuesto

a quela rebajadedoscéntimossehicieseefectivaen el preciodel pan. La dimisióndelos munícipes

en pleno el día 24 al no ser respaldadospor el Gobierno y la marcha atrás de éste después

permitiendola rebaja, reabrióel conflicto: los patroncsrectificarona su vez, admitiendola bajada

del precio y no concediendolasmejoras; los candea]istas,por tanto, iniciaronde nuevola huelgaen

la nochedel 27. La ausenciade pan a la mañanasiguienteprovocó comosabemosun furiosomotín

con asaltosa tahonasy otrosestablecimientosy la declaracióndel estadode guerra33.

Estareaperturadel conflicto, la violenciadesataday el éxito inicial de Candeal-quehabíahecho

suefecto en las basesde las demássociedades-conlíevóel parode todo el sector,perosiemprea pie

forzadono seolvide. El Ayuntamientotraté de arreglarel conflicto con unafórmulaqueestimaba

“justo el aumentode salario” y que se comprometíaa sufragarla diferenciaentreel jornal antiguo

y el últimamentepactado,entretantose llegabaa un acuerdomás general.Viena y Francés,queya

habíantratadode garantizaral Ayuntamiento la producciónde pan anteriormentecon éxito nulo,

presionarona los candealistasparaquese aceptaraes~ solución: reunieronunaasambleamagnael
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28, donde ante un coro de constantesabucheosde los candealistaspresentesdecidieron el

nombramientode un Comité conjunto de huelgacon representantesde los cinco oficios. En ella

amenazaroncon trabajarsi no seacatabala medidamunicipal. Tácticasimilar a la empleadaen 1915

34

y que lesdió resultadoentonces

Pero estavezel conflictohabíaido demasiadolejos, los candealistassemostrabanintransigentes

y el Gobiernoestabadispuestoa intervenir. La Comisiin conjunta,en compañíade Besteiro,Largo

Caballeroy Saborit,recibióal gobernadorcivil LeopoldoRomeo,queaportabaunafórmulafinal para

lahuelga:respetarla rebajaen el preciodel pany la subidadejornal pactadagarantizandoambascon

una “incautación o intervención” de la industria. Los dirigentes socialistasy de los panaderos

explicaronquela situaciónera “de huelgageneraldetodala claseobreradel ramode panadería(...)

[hasta]hacerprevalecerlas peticionesprimitivas que iaceun año entregaron”,pero confesandola

realidadqueconsistíaen que“aunquenosotrosacordásemoslo contrario(...) los obrerosno van esta

nochea las tahonas,aúnsabiendoque, no habiendopresentadolos oficios de huelga,estánfuerade

la ley”. No es extrañopor tantoque la aceptarancon los ojos cerrados,“sin nuevosaumentos,con

la condición de que las autoridadesno devolveránla industria a sus dueñoshastatanto no hayan

aceptado éstos una fórmula mediante la cual iosotros consigamos algunas de nuestras

reivindicaciones”.Con el prestigiode estasfiguras socialistasse presentóla Comisiónen asamblea

informandode la solucióna los obreros“quienescomprendieronnoco a poco la importanciade las

bases“W

La mentadaincautaciónno consistiómás que en desplazara un agentede policíaa cadatahona

y se retraseSveinticuatro horas. Una vez levantadoel estado de guerra (el 3), se envió a unos

delegadosque levantabanacta de las existenciasy nombrabana los tahoneros ‘administradores”

desapareciendoa continuación.No se cumplió en ningun momento la ficción de que los obreros

trabajaban“para el Estado”y no para los patronos,lo quede hechoratificaba que no eramás que

un medio oolítico paraobligar a los tahonerosa ced~r sin huelgade por medio. En el concejo la
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intromisióndel Gobiernofuemuy criticada,y si bien rio hubodimisión plenala minoríamauristalo

abandonéy a puntoestuvode secundarlala republicana.Los obrerostrabajarona regañadientesy los

candealistasno reconocierona la Comisiónconjuntay de hechoel pactocon el Gobierno.El 3 de

marzo los partidariosde la Directiva y de la Comisión seboicotearonmutuamentelas asambleas

convocadaspor ambascon media horade diferencia. Finalmentedosdías despuésCandeallograba

realizaruna, preguntandosi la sociedadse sentíarepresentadapor la Directiva o por la Comisión.

36
Comoera de esperarseratificó el mandatode la primera

EsemismodíaCandealy “La Independencia”firmabanunasbasescon las mejorasanteriormente

pactadas,ampliadasa los obrerosde la segundasociedadquetrabajabanel pande Viena y el francés,

más los jornalesperdidospor la huelgay el compromisode elaborarpan “con su pesocompleto”.

Las restantessociedadesdela Casadel Puebloy los patronosno llegarona un acuerdoy “el conflicto

sigueen pie”. Los candealistashabíansupuestoque la huelgaseeternizaríaagrupandolas peticiones

y la realidadles dió la razón.No seaprobóunafórmulaparael restohastacasi veintedíasdespués,

con aumentosde entre75 y 50 céntimossegúncategorías.Lo importantedel acuerdoera que en

realidadun IraggIi para los patronos,pues les dabaun plazohastael 31 de marzoparaaceptarlas

tarifaspuesde no hacerlo“el GobernadorCivil (...), comO patrono,organizarála fabricaciónpor su

cuentay riesgo, con arregloa la anteriortarifa de salarios”.La victoria de los panaderosapoyados

por la Casa del Pueblo fue total no sólo por las mejoras materialessino sobre todo por el

doblegamientodel Sindicato patronal, en el que dimitió la Directiva de Méndez, y del que se

desmarcaronlas compañíasanónimas.Tambiénseconsiguióarrinconara Candeal,sociedada la que

se impelió unavezmás a destituira su Directiva y juigar a sushombres.Contandocon el apoyo de

las Directivasde la Casadel Pueblo como así era, esto, en casode desobediencia,prácticamente

suponíala expulsión.El 21 de abril presidíala sociedadel viejo Ramón Martin “Salamanca”; de

Conradoy sus“jóvenes” nadaquedaba.Como estrambotefinal, el Gobiernoimplantabapor decreto

el 3 de abril la tan ansiaday aplazadasupresióndel irabajonocturno,creandoun descansode seis

horasde cumplimientoobligatorio en la franja horari¡ comprendidaentrelas 9 de la nochey las 5
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de la madrugada,medidacompletadacomoyasabemosconlas ochohoras.El GobiernoRomanones,

tras dos intentos infructuososde que fueseley, afirmaba ahoraque “cree no debedemorarsemás

tiempo”. Su entradaen vigor seria dos mesesdespuésde publicado el reglamento,es decir en

agosto37.

Estahuelgasignificó un hito importanteen el conflicto socialmadrileño.Cronológicamenteesla

queinaugurala Q]~¡~jhuelguísticade 1919-1920y coaolas restanteshuelgasde la panaderíaplantea

unpináculodetensiónsocialde los tresfundamentalesquesevivirán en el bienio(manoy diciembre

de 1919 y junio de 1920 aproximadamente)38.Es por tanto fundamentalen la creacióndel clímax

y dado el prestigio societariode los panaderosno cabedudade quetuvo una importanteinfluencia

en los movimientosde otros sectores.No menosimpactogeneréla soluciónabsolutamentepolítica

quesele dió y el temorqueextendióentrelas autoridades,asícomolas reaccionesrápidasde éstas

buscandounasoluciónfavorablea los obreros,presioiiandoa los patronoscon una “incautación” y

un ultimátumy porúltimo otorgandounaleyhartotiempoperseguida.Tambiénsetratódeunahuelga

generalde difícil unanimidady de duraciónmuy breve -apenasdosjornadas-y que colapsabaun

serviciofundamentaly básicocomo el del abastecimientodel pan. Aunqueindudablementeayudéa

su éxito el desafio lanzado en las mismasfechas por el sindicalismobarcelonésy más tarde las

reivindicacionesunidasde los oficios de la construcci6nesto no invalida el impacto de la huelgay

la humillaciónsufridapor el Sindicatopatronal,unad~ las asociacionesempresarialesmás fuertesy

de más solerade la ciudad. Para el conjunto de los patronosmadrileños el modo en cómo se

desarrollaronlos acontecimientosde febrero-abrily la muestrade debilidaddel poderpúblico ante

esteretodeun contranoderdebieronderesultardecisivos.Totalmenteal margenquedanlas limitadas

concesioneseconómicasque seconcedierona los panaderos,por las que no cabehablarde un gran

triunfo obrero,y muy demostrativasde que lo fundamentalen unahuelgano es sólo lo que sepide

y concede-mejoras-sino cómose realizanestosdos actos.

Porello no convieneolvidar algunosaspectosde esta“triunfal” huelga.En principio, gran parte
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de su impactoy de la intervenciónfavorabley rápidade las autoridadessedebieronal motín que

acompañóal citadoconflicto. Es decir> queunaalgarada,nreindustrialal fin y al cabo,fue decisiva

en el arranquey Dii iii Ij¡ga dela huelgaindustrial en Madrid. Trasel bienio 1919-1920yanada

seráigual en la ciudad. Estaparadojase encuentraadobadacon otros rasgosdecisivos.Se puede

destacarel hechode quea la huelgageneralde panaderíase va contralos deseosexpresosde todas

lasdirectivasdepanaderos:la de Candeal,quepretendegestionarpor su cuentael conflicto, aislando

sus peticionesde las del resto, pero también las leí resto, que lo que pretendenson unas

negociacionesunitarias,pero seoponenactivamentey desdela tribunapúblicaa la huelgaplanteada.

Por tantoel impulsohuelguísticode la primaverade 1919 no esplaneadoni planteadodesdearriba,

desdela UGT, la Casadel Puebloo la FederacióndePinaderos,carecededireccióncomún(hay dos

sectoresprofundamenteenfrentados),y muchomenos eentralizada.Es más, rizandola heterodoxia,

protagonistasinicialese importantesen el inicio de la oleadahuelguísticamadrileñaresultanserlos

obrerossin concienciade clase,es decir los católico~ de “La Independencia”,que en verdad son

disidentesy discrepantesdel oficio, y no otra cosa. Lo que la complicay la haceespecialmente

importantees la generalizaciónde la protestaentre los asociadosy el nueblo, lo que intimida lo

suficientea las autoridades,las estatalesy las obreras,parallegar a un acuerdomuy beneficiosoy

unalegislaciónavanzadt.

No debeolvidarseque, en cualquier caso, los principalesdamnificados,los industrialesde la

panadería,estánigualmenteinteresadosduranteel conflicto en la intervencióngubernamental,para

queseles libere de la tasay por tanto,del precio oolit co del pan, o bienseles aboneel alzasalarial,

que al fin y a la postreseráconcedidasimbólicamen:e~atravésde la “incautación” del Estado.El

modelo de convertir las presionesobrerasen peticionespatronalesal Estadoparaque las sufragase

seráel queseguirála patronal de la construccióncorno sabemos.Estatenía la ventajade una casi

imposible “incautación”40.

Comoseve, todoestepanoramaquedamuy lejosd•~ unademostracióndenoderobreroirresistible
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parala patronaly que obliga al Estado,su cancerbero,a cederanteunaUGT amenazante.Si la

huelgaresultavirulenta y preocupantees por el escasoentendimientode sus protagonistasy por la

falta de controlrealdela cúpulaugetistasobresusbases.Es más,traslo expuesto,puedeaventurarse

que la causamisma de la huelga-esdecir lo queperni¡te que seplanteeasí y no de otra forma- es

la enemistadentre dos sectoresde trabajadoresy las discrepanciasy la dispersióndel oficio. El

modelo, en cualquiercaso,sirvió de ensayoparala huelgaplanteadaen noviembre.A diferenciade

lo ocurrido en la construccióndondede unas peticionesconjuntasen la primaverase pasóa una

ofensivadispersay a un lock-outen el otoño, entrelos panaderosy unavez “depurada”la sociedad

de Candeal,el campoestabaabierto para fundar el ansiadoSindicato unitario y presentarunas

peticionesmás ambiciosas.

X.3.2. La segunda<noviembrede 1919). El intervencionismopúblico y el Sindicato de las Artes

Blancas

Antes,los panaderoshubierondesortearel espinosotemadela implantacióndel trabajonocturno

en agosto.El cambiode hábitosindustriales-conservaciónde levaduras,jornadapartidao en turnos,

hornoseléctricos-obligabaa la negociaciónde un horirio entrelas dos partes.El acuerdosefirmó

el 9 de agostoentrecuatroentidadesobrerasy patrona]esbajo la presidenciadel alcalde,designando

las dos, lastresy las tres y media de la mañanacomohorade entradaal trabajoparaFrancés,Viena

y Candeal respectivamente.La jornadaduraría y t~ndria una forma “como en la actualidad”,

exceptuadoen el casodelos obreroscatólicoscandealisas,queadmitíanla jornadapartida,aJíldonde

no hubiesemásqueun soloturno. Los restantescandealistasaceptabanquehubieseun turno detarde

(hastalas once)pero no la jornadapartida. Los patronosse reservaronel derechoa protestaresta

jornaday recurriríaa la JuntaLocal de ReformasSocialesy al Gobierno,aunqueesteesfuerzofue

en vano. Su percepciónera la de haberlessido arretatadala direcciónde su negocioy sus usos

tradicionales,consistentespor lo generalen encerrar las cuadrillaspor la nocheen la tahonapara

tenerpancalientey listo aprimerahora. Tambiénlos obrerosrecibíanun seriogolpeen sus ritmos

consuetudinariosde trabajo.Pareceevidentequeestos iorariossuponíanacelerarel ritmo detrabajo,
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por ejemplo,en el amasado,abandonandolas rutinas. Esto suponíamantenerla produccióncon un

horariomenor,y másqueseguramentecon menosobreros,oseaaumentarla productividad,todo por

el mismo salario.Estopresionabatantocomolas alzasde preciosparahacerpeticionesde aumentos

queaquietasenel descontento41.

La resistenciapatronal,una vez iniciada la nueva producción(el día 12 aproximadamente),se

fundamentóen la denunciadel contratode 1913 y, ahoraquese iba a racionalizaréstade unavez,

en el despidodel personalsobrante,comenzandopor pan de Viena, alegandoun bajón en el

rendimiento.Con ello se incumplía el contrato,queno admitía despidosni rebajasdejornal en la

épocamaLa, es decir entrejunio y octubre. Al ser secundadoslos despedidospor compañeros

sobreveníael lock-out parcial, en un ambientede ensayosde estos cierresen Barcelona.En el

trasfondode esteasuntoseencontrabala protestapor osnuevoshorariosde entradaal trabajoy la

presióna las autoridadesparaquese derogaseo modilcaseel decretoy el apoyo moralque dabaa

los patronosla bajacalidad del pan que se estabarealizandocon la “nueva industria”, asícomo la

negativasistemáticade los candealistasa partir la jornada.Un dobleanunciode cierrepatronaly de

huelgageneralsecerniósobrelos últimosdíasdeagosto.Laspresionesdel ministeriodeGobernación

obligaronfinalmentea los tahonerosa admitir el perscnal,eludiendoel conflicto42.

Esteexitosoclima, la depuraciónde Candealy una cerraday necesariadefensade la legislación

vigentealfombraronel caminohaciaunaunidadtantasvecesanunciaday aplazada.Porotrapartelas

peticionesde mejoras seguíanpendientesy la necesdadde satisfacerlashabíaaumentadocomo

lenitivo a la transformacióndel trabajo. Las reunionesde Directivas se hablanprodigadodesdeel

veranocon motivo del decreto y ahorahabíaunaposibilidad de ofrecerun frente comúncomo en

ningunaotra ocasión.El hecho dequeésteresistiesela pruebade unahuelgapodríaser la reválida

parala fundacióndel Sindicato. Así, en noviembre,y pasadala épocatradicionalde los despidosy

en una nuevapleamarreivindicativa(lock-out en Barcelona),sedecidieronlas cinco sociedadesa

plantearunapetición de mejorasgeneralparael sector,resumibleen 2 pesetasde aumentoparalos
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aprendices,ayudantes,repartidoresy cuadrillasbajas :~ de 1,50 paraoficiales y encargados,en las

distintasespecialidades,más jornal fntegroen casode iccidentey medio kilo de pan. Los patronos,

comoerade esperar,apoyaronla demanda,siemprey cuandoseles apoyasea ellosen unademanda

a las autoridadesparaquesubiesenel precio del pan, siguiendoel esquemaya conocido.Lo cierto

es que de aceptarsetales peticiones parecía impo~;ible que no subiese el pan, pero de tal

acontecimientolos obrerospanaderossedesmarcaban,encogiendosedehombros.Tambiénsenegaron

a la discusiónde un nuevo contrato, posibilidad ofr<~cida por patronosy por el alcaldeGarrido

Juaristi.Las sociedadesdepanaderossesentíanfuertesy envalentonadastras la primaveray el verano

y en definitiva,antela perspectivadel conflicto, se esperabaportirios y troyanosquelas autoridades

lo resolvieseninterviniendoen la industria, comoyahablasucedidoanteriormente~.

La huelgacomenzóel día21 con granunanimidady en estaocasiónel desplieguepolicial y militar

y la colaboraciónpatronaly municipal parasuministraralgo de pan a las insatisfechas~]a~que

poblabanla ciudadcontuvieronel descontentoinicial por la falta del producto.Trayendopandefuera,

con amarillos, militares y con la colaboraciónde la Acción o Unión Ciudadana,que hacia su

presentaciónen sociedadpor entonces,las autoridadespensarontenerbajo control el conflicto. Esta

última organización,singularmilicia burguesay juvenil, inició significativamentesus pasoscomo

pantalladefensivade un sectorpatronalproclive a ser agredidode forma tradicional, y queademás

tenía el regusto amargo de la desprotecciónrecieiite de las autoridades.Su fama, una vez

transformadaen auténticaorganizaciónromnehuelEas,creceríaa partirdel messiguienteen el mundo

de los tranvíase imprentas.En estahuelgaaún no tuvo unaresonanterepercusiónU.

La soluciónde la huelga,tras cinco díasde paro,fue similar al de la primavera.El ministeriode

Gobernacióny el de Abastecimientosdecidieronla in:autaciónprovisionalde lastahonasy fábricas

de pan, “comenzandola explotaciónde la industria¡or cuentadel Estado”. A cambio los obreros

volvían al trabajo y recibíanlas mejorasexigidasde forma íntegra. Estosestablecimientosno se

devolveríana suspropietariosmientraslos patronosno aceptasencontinuarpagandolos aumentosy
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abonasenlos jornalesperdidospor la huelga.Estasolución,queen verdadsuponíaqueel Estadoiba

a sufragarla subidadejornales,prescindíacomo mesesatrás de las autoridadesmunicipales,que

acogieronla medidacon tibieza.Encargadaspor Real Ordenministerialde estudiarun proyectode

municipalizaciónde la industria, rechazarontal sugerenciapor inabordablepara las arcas del

Ayuntamiento.Coincidiendocon la caídadel Gobierro Sánchezde Toca (el 12 de diciembre)e

iniciado el lock-outde la construcciónen Madrid orgarizaronuna campañade repesosdel pan, que

demostrasela pésimagestiónobrero-gubernamentalde las tahonasy el mal funcionamientode la

industriaintervenida.Se hablabasin tapujosde una llueva “confabulación” de distinto signo. El

gobernadorcivil retiró las funcionesde repesodel Ayuatamiento,pero finalmenteel nuevoministro

de Gobernación,el mauristaFernándezPrida, decidid la devoluciónde las tahonasa sus dueños,

coincidiendocon el nuevoaño,mientrassedeterminabala forma de “explotacióndel negociodel pan

en Madrid”t

La orden de devolucióndejabaa la industrialigeramente“vigilada”, encargandoseel ministerio

de Abastecimientosde abonarde su bolsillo la diferenciadejornalesentrelos anterioresa la huelga

y los nuevosconcedidosa travésdel GobernadorCivil, mientrasse abordabala transformacióndel

sector.Estadevoluciónmuestrabien a las clarasquela tan repetida“incautación”setransformóen

un habilidosométodoparacontentara todo el mundo: a los obreros,a los que se garantizabanlas

mejoras,a los patronos,que no las abonabanni se veían en la necesidadde claudicarantesus

empleados,a lasautoridadesquepagabanel preciopolíticoa cambiodepazsocial.Encualquiercaso,

el Estadoiba a sufragarfinalmenteel resultadode la huelga,tras todos estosvericuetost

Frentea la devolución, realizadapresurosamente:~‘ en vísperasde eleccionesmunicipales,los

dirigentesde la Casadel Pueblo(los panaderosy los púliticos profesionales)proponíanunasolución

consistente

“en quese municipaliceel serviciode fabricacióndel pan, adueñándoseel Ayuntamientode
las talionas, con el compromisode amortizar su valor y entregarloa los actualesdueños,
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destinandocircunstancialmentelas gananciasque se consigan;que de la organizacióny
administraciónseencargueuna entidadcon representantesdel Municipio y preponderante
representaciónobrera,ya queéstademuestra<m los momentospresentes,con las ganancias
queobtieney entregaal Estado,estácapacitadaparaunaproducciónsin los entorpecimientos
que crea la clasepatronal, y que una vez amortizadoel valor de la industria, con las
prudencialesgananciasquecomosacrificio seimpondráal vecindario,sellegueasuministrar
el panal preciode coste,o seade modoqueestearticulode primeranecesidadno seaobjeto
de negocio”’7.

La clave estabaen quela únicamanerade subir les jornalessin subir el precio de un producto,

reputadocomo básico,era dando la gestiónde la industriaa los obreros,industria que ya había

demostradodosvecesquepodíasoportarmejorassin encarecerel pan.El giro oolítico que la unidad

sindicalpodíadar iba portantomás allá de las concesioneseconómicas,y cuestionabadirectamente

el poder patronalmismo en las tahonas.Al patronose le considerabaun elementoperfectamente

prescindible,en un ámbito tan empírico como el de la industriapanadera,o cuandomenosmás

fácilmenteque en otras, siempreque hubiesecapital o facilidadesparaadquirir la harina.Peroel

Gobiernocivil y las autoridadesen su conjunto no est3banrealmenteinteresadasen serpropietarias

o gestionartanespinosoasunto,sinoen garantizarun abastecimientosuficientey fluido dela ciudad,

y por tanto en mantenerel ordenpúblico. Estodejaba el camino del apoyo estatalcompletamente

cerradoparalos panaderosd.

La medidamásbarajadaa nivel estataly tambiénpor las sociedadesanónimasdel sectorerala de

la creaciónde unaentidadsubrogatoria,a modo de co~icesionariadeun serviciopúblico, a la quese

le encargaríaen exclusividadla produccióndepan. La Comisiónencargadadel estudiodela industria

recogía estapropuestaen su dictamenfinal, y existía incluso una Real Ordende puñoy letra del

anteriorministro de la Gobernación,Burgosy Mazo, ~rila misma línea, y queno llegó a publicarse

por los vaivenes de la política española.Esta solución a base de un consorcio o patronato

monopolisticono era apoyadasin embargopor el Sindicato patronal, que queríaque las cosas

siguiesencomoestaban,pero con precioslibres y sin huelgasilegales,y por las sociedadesobreras

queaspirabana unamunicipalizaciónqueel propio municipio rechazaba49.
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En estatesituraun Sindicatode ArtesBlancasAIim ~nticiasqueunieseenunasolidaorganización

a todala industriadela harinaseconvertíaenalgo imp¡escindibleparaafrontarunamásqueprobable

monopolizacióndelsectory protegerlos puestosdetrabajoquecon todaseguridaddebíandesaparecer

junto a la obsolescenciade los 1.300 despachosde pan~. La reconversióndel sectorsi sehacia,

debíasercontroladapor los obreros,si no desdelos consejosde administracióno el municipio, sí al

menosdesdeel nuevo Sindicato51.Con estaintenciónseaceleróel procesoconstitutivodel nuevo

organismo,al queseadhirieronlas sociedadesde confiterosy de molinerosy obrerosenfábricasde

harinas,estaúltima con pocomás de un alio de vida. Porello, cuandoel 13 de febrerose reunela

primeraComisiónEjecutiva,podíahablarsede un nuevoy potentesindicatode industria.El poderío

de los mineros blancosestabaen su cénit: las ochohoras,la luz del día, unatarifa revisada,dos

huelgastriunfalesy el Sindicato.Sin duda,eranla envidiay el ejemploparalos obrerosconscientes

.

Sin embargo,y a diferenciade lo queera másfrecuenteen estasorganizacionesunitariasla cabeza,

el presidente,Rafael Henche,no procedíade la sociectadlíder, Candeal,sino de Viena. Estediseño

y el aromade provisionalidadque transpirabael nuevo organismopor todos los porosarrojaban

algunasdudassobreel flamantefuturo52.

X.3.3. La tercera(mayode 1920). “La Fortuna” y el tonedel sindicalismode oficio

El nuevo diseñosindical, quepretendíaserel núcleoorganizativodel sectorde la alimentación,

extendía sus tentáculospor vez primera hacia otros sectores,alejados de la rutinaria tahona

despachadapor unao doscuadrillas.Se tratabade las fábricasde productosalimenticioselaborados

en serie,de personalpoco cualificado,dondeel sistematarifariode controldel ritmo de producción

no erani muchomenosel dominante.Los artesanosdel dulce,y pesea su especialidad,hablantenido

experienciasmuy amargasen sus luchascontralas casasde Madrid. En octubre-noviembrede 1914

habíanperdido una huelgageneral de oficio en la que no hablanpodido imponerseen las más

importantes(por ejemplo“La Mallorquina”). En el ámbito de las fábricasde galletas,chocolatesy

caramelos(“La España”,“La Fortuna”), lo quedominabaerala manode obrafemenina,cuandono

adolescente,fácilmente sustituible, y desdeluego asociadamuy minoritariamente.Un problema
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similar existíaen las fábricasde harinas(“La Fama”, “La España”,“La Estrella”, “La Popular”),

dondeno existía el descanso-relevo,ni a veces turnos de trabajo. La concienciade esta escasa

implantaciónera grandeen el Sindicato,pero precisamentesepensabaque éstepodía paliar este

déficit y aunarestossectoreslaborales.Lo primeroera asociary obligara cotizaral personaldeestas

fábricas,desnutridosdeconcienciasocietariaen sumayoría.Sin dudaestaofensivaporimplantaruna

tarifa y aumentarel control sobreel ritmo de producción tenía que chocar inevitablementecon

establecimientosque llevabanlustros diciendo a los obrerosy a las “señoritas” lo que teníanque

hacer53.

Un ejemplode estetipo de gestiónera el de la Sociedadanónima“La Fortuna,GranFábricade

Chocolatesy Galletas”,queteníasustalleresy alniaceíiesen el Paseodel Rey, 24 y eraentiempos

de la guerra“conocidisima” y “una de las industriasirrportantesde Madrid”. Ella va a soportaruna

huelgadecisivaen el Madrid de la posguerray por ello convienedetenerseun poco en su carácter,

Sociedadpor acciones,es una muestradel nuevo cajitalismo modernoy pujante en el sector y

fábrica-piloto de un nuevo sistemade producción, y al mismo tiempo ejemplo de como estos

establecimientosnuncaperdíandel todo esecaráctermixto y dual que impregnael tejidoproductivo

madrileñodel primerterciodel siglo. Fundadaen 1902, susaccionesestabanobligadamentesuscritas

por comerciantesdel sectordela alimentación;“estalimitación paraposeeraccionesde estaSociedad

estáfundadaen que susEstatutosobligan a sus accionistasa consumirlos artículosquela Sociedad

fabricao explota,y el accionistaqueno consumeno obradividendo algunopor las accionesque

posea”.Sin embargono setratabade unacooperativa,puestoque tres cuartaspartesde su ventaiba

aparara clientesno accionistas.Su estilo eramoderno:‘ colosal,paralo queseestilabaen la capital,

regido por “Don Antonio Galindo, inteligentisimo gerentede la Sociedad”,con oficinas amplias

“montadasa estilo bancario”,comedores,“grandescocFerasy cuadras”.Porello eraal mismotiempo

muestrade los nuevostiempos y cabezasalientede todo el tradicional comerciode la alimentación

de la ciudady al mismotiempo expedientede éstepara evitarla competencia.En cuantoal personal

combinaba,comola mayoríade estasfábricas(p. ej. “La Colonial”), personalmasculino(embalaje,
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transportey oficinas) y cualificado (artesanosdel ciocolate, encargadosde las secciones)con

femenino(la elaboraciónde galletas,bizcochosy bombonespor pasoscuidadosamenteestudiadosy

el emaquetadogeneral) mucho peor pagadoy que era multitudinario en los talleres: “en el de

empaquetado,unaveintenadejóvenesobreras,limpiamenteuniformadas,llenan, envuelven,lacran

y precintan(...), se pasaal de bombonesy pastillasde fantasía,dondeotro numerosonúcleode

operariasrealizanlas faenas(...). Multitud de pulcrasobreraspreparanel amasadoy tendidode las

pastas(...) y empaquetado,trabajandoen esteúltimo, medio centenarde empaquetadoras”~.

En estas casassolía haber un reglamentode trabajo -oral o escrito- que no era obra de la

costumbreni teníaunasociedadobreracomogarante.Muy al contrario,solfaperteneceral patrimonio

de la casa,queimplantabaun severo sistemadisciplinario de comportamientos,vestuarioe higiene

asícomolos temposdel trabaio.De formamás o menospaternal,más o menosdespótica,el obrero

debíasocializarsey educarseen la fábrica, y no en la tabernao el mitin. A cambio, los buenos

onerariospodían recibir tratospreferentes.Industria; como “La Fortuna” crearonla basepara

establecimientosespecializadosen la manodeobrapredominantementefemeninay descualificadacon

sistemasproductivos similares, y con normas probablementesimilares y más perfeccionadas.

Desconocemosel reglamentode régimeninternode estaempresa,peropodemospensarqueseparecía

al quepresentabala PerfumeríaGal (S.A.) del paseode San Bernardinoen 1925:

“Todo operarioadmitidoal trabajoseráreconoeidoel mismodíade su ingresopor el Médico
de la Casa (...).

(...) Se considerarácomo plazo de ensayo el primer mes, y este tiempo servirá para
determinarla convenienciade admisióndefinitiva del obrero.
(...) Quedaprohibidoleerperiódicoso librosdurantelas horasde trabajo, fumar, hablaren
alta voz, cantar o silbar, discutir, abandonazel puesto de labor sin motivo justificado,
blasfemaro proferir palabrasmalsonantes(.4.
Se prohibentambiénlas rifas y ventasde toda clasede objetos,(...), los préstamosy las
colectasentreel personalaunquetenganun fir benéfico.
(...) la Casaha instaladoserviciosde bañosy duchasparasu personal.Todos los que no
justifiquen que disponenen su casade cuartode baño,estaránobligadosa tomar bañoo
ducha,a su elección,cuandoles corresponda‘~l turno, dentrode las horasde trabajo.
(...) La aplicación de este Reglamentopro~isional será de la facultad exclusiva de la
Direcciónde la Casa.Cuantosderechosse corceden,fuera de los establecidosen las leyes,
puedensermodificadoso suprimidosen cualqtier épocasin previo aviso y sin queel obrero
tengaderechoa reclamaciónen ningún as55.
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Esta reglamentacióndisciplinaria y moralizadora olia relacionarsecon sistemasproductivos

rigurososy muy vigiladosquebuscabanmaximizar el beneficiocon unapolftica de mayorcalidady

menorprecioque la competencia.Tal políticahabíapermitidounamarcadaexpansiónen su primera

décadade existencia,frenadaen un primermomentopor la guerra,pero su insistenciaen mantener

bajosprecioslespermitió unafrancarecuperacióny unosbeneficiosinigualadosen la preguerrahacia

1918-1919.A partir de estafecha“el elementoobrerc, con sus continuadaspeticionesde aumento

en susjornalespor encarecimientode la vida y la jornadade ocho horas,han hecho dificultar,

encarecery disminuir bastantela producciónde nues!ros artículosfabricados”. Al descensoen la

producciónsiguióel de los beneficios,quedisminuyeronun 44 por 100 en 1920bajo el efectode la

huelga,quesin dudahizo muchodaño a la empresa.Ei el trienio posterioraún no hablarecuperado

los beneficiosde 1918. En estesentido,la huelgasepl anteóenun momentode beneficiosmáximos

parala empresa,y trasun aumentogeneraldejornale06.

“Unos cuantos,muy pocos, dijeron “Vámonos”, y los demás,en su mayoría, les siguieron

declarandoqueno teníanmotivosde quejacon la Sociedad,y quenadapedían,como asídebemos

creerlo, a juzgar por la forma correctay buenosdeseosde trabajar y de agradarque vienen

observando”.Así expresabansu estupefacciónlos gestoresde la fábricaanteel hechode quela huelga

más larga del sector de la alimentaciónde todo el quinquenio hubieseocurrido en su idflico

establecimiento57.Aunqueen un contexto amplio no fue una huelgamuy longevani movilizaba

muchostrabajadores(no llegabaa los 200), eradifícil alcanzarsuperioresregistrosen una huelga

circunscritaa unacasa.Además,su auténticoimpactomentaly visual no esmensurable.Duranteeste

conflicto la violenciasocial alcanzósu cénit en lo quea Madrid se refiere, puestoqueen granparte

se dirimió a tiros (con un muerto),y por vez primeraprácticamenteun pleito parcial arrastrabapor

solidaridada todaunaindustriaa unahuelgageneral,aunqueya severáhastaquépuntoel conflicto

era parcial. Tambiénfue decisivaparaseñalarlos límites que las sociedadesde la Casadel Pueblo

y sus tácticasteníanen estosestablecimientosy entre leterminadossectoreslaborales.
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El conflicto fue fundamentalmenteuna pugnaentrela Sociedadobrera-y sus delegadosen los

talleres- y el gerentede “La Fortuna”, el señorGalindo, al que ya hemos visto descritocomo

“inteligentísimo”,acercadequiéndetentabael poderen el establecimiento.El objetivoobreroenesta

pugnaerael atraersea la mayoríade personalno asociado,en el marcode captaciónde afiliadosy

de cuotasen que se movía el SAB en sus primeros galeos, aspirandoal monopolio sindical y a su

corolario, la uniformización en la industria de las lórmas de trabajo y de una tarifa que las

regulase5.Los directoresde la fábrica buscabanimponer su autoridad, su reglamentoy nuevas

formasdeproducciónquepermitiesenconsagrarsu pujanzay competitividadenel mercado.Paraello

necesitabanun personalque no obedeciesea órdenesenanadasde otro sitio queno fuera el propio

negocio.

Las quejasobrerasen el inicio del conflicto hacían referenciaa una “hostilidad constante” y

provocacionesdel gerentehacialos obrerosasociados.A saber,“el referidoseñory susmandatarios

en repetidasocasionesalteraronel ordende trabajocaprichosamente(...) obligandoa realizara los

hornerosjornadassuperioresa la legal”; negativaa que los obreros,a travésdesusdelegados,fuesen

asistidospor médicosde fuera de la fábrica; admisió:> de obrerosdel Sindicatocatólico. Nuevos

sistemasproductivos-sin reglamentar-,manodeobrasin el visto buenodela Sociedadde confiteros-

por tanto mala y nadapreparada-,reglamentointerno propio de la fábrica en lugar de contrato

colectivo -en Gal tambiénteníanun serviciomédicoe,clusivocomo vimos-. “Ante estaactitud, los

afiliados al Sindicato de las artes blancasalimenticias manifestaronal gerenteque no estaban

dispuestosa seguir trabajandocon elementosquesistemáticamenteperjudicabanlos interesesde los

obrerosasociados”.En estoscasosla prácticahabitualén las sociedadesde oficio solía ser colocar

a ¡a casaen la lista negray declararlael boicot. Y ésteno iba a serunaexcepción:“todo el personal

asociadoabandonóayer [16de marzo] el trabajo, no ~standodispuestoa reanudarsus tareashasta

tantono seadebidamenteatendido”~.

Esteprocedimientosabemosque podíateneréxito i~ el personaleradifícilmente sustituiblepor
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su maestríao por el virtual monopolio sindical del oficio, lo que le podíasuponeruna pérdida

irreparableal maestrointransigente.Peroesto no era así en estecaso. En principio, se consiguió

atraer a la huelgaa buenaparte del personalno asociado,que era el mayoritario,pero la fábrica

reclutó un elevado número de esquirolesentrelas asiladasde las Trinitarias y con operariosy

aprendicesjóvenespudoreanudarla produccióny abrir la fábricael 3 deabril, Estosuponíaquetarde

o tempranose atraerlaa los obrerosdubitativosentresecundarla disciplinade la sociedado las de

la direccióny temerososde las coacciones.Como era difícil que las autoridadespudiesenproteger

eficazmentea todo estepersonalen sus entradasy salidasa la fábricay en susrecorridoshastasus

domicilios, intervinola “Unión Ciudadana”,entoncesiriunfantetras lashuelgasde diciembre,como

policía armaday protectora.A partir de abril las trifulcas en la entradade la fábrica y calles

adyacentesfue constanteW.

Aunque las coaccionesy violencias en las huel~as eran habituales,así como el empleo de

esquirolesy las cargaspoliciales, todo formabapartede un ritual asumidoen Madrid e incluso

profesionalizadoqueno solíapasara mayoresy perma~ecialocalizado.Perola intervenciónde estos

jóvenesradicalizados,inexpertosen el uso de las armas,desconocedoressupinosdel mundo del

trabajo, con el queno teníanla menor relación, agravabala cuestióny la convertíaen unapugna

entreterrorismoblancoy roio, excepcionalhastaentoncesen los conflictosde la ciudad. A la hora

de la salidadel trabajocuadrillasenterasde obrerossi:> la menorrelacióncon el pleito o el oficio se

dirigíanal distrito de Palacioa apoyara las huelguistas,muchasdeellashijas,hermanaso mujeres,

y a sacudirel polvo a los esquirolesy a los “nenesbitongos”.Las huelgasdel inviernohabíandejado

ademásunacuentapendiente.Todaestaescaladaculminaríael 9 de abril con el asesinatoen la calle

SanVicentedel ingenierode minas PérezMuñoz, miembro de la “Unión”. Estavíctima, unamás si

seatendíaa las muchasque se cobrabael pistolerisrQoen Barcelona,resultabaexcepcionalen el

contextomadrileñoy parecíarefrendarentrelas gentts de orden y la derechapolítica sus temores

“61
“bolcheviques
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Tal incidenteno ibaa ayudara solucionarel conflictoni muchomenos,sino másbien al contrario.

El problemase ibaa extendermuy prontoa otrossectotesde las ArtesBlancas,peroestono sedebió

sólo al impacto emocional de los tuniultos callejeroso las huelguistasapaleadaso a una simple

solidaridadenunahuelgacon tintes de fracaso,sino tambiénal pesode los problemasparalelosque

el SAB estabaacumulando.En primerlugar, las negociacionesde la Secciónde molineroscon las

fábricasde harinasparaestablecerun contrato colectivo resultabanbaldíasen una industria con

multitud de no asociadosy en momentosde abastecimientoprecarioparala ciudad. Eran frecuentes

los despidostemporalesen un sectoren el queno existíael relevoni los turnos.Los harinerosquerían

más seguridadesacercade sus volátiles puestosde trabajo y si éste era un bien escasoque se

repartiese.Rechazaronsucesivasfórmulasde avenenciapresentadaspor la propiaDirectiva

-probablementeinstigadapor la cúpuladel SAB- y prácticamentela obligaron a presentarunas

peticiones,con una “que garanticeel trabajo sin int2rrupción, y todas ellas a base del turno de

descanso”~.

En estasituaciónera más que probablequetambkn hubieseparosen la panaderíasi se dabala

carestíade harina.Porotraparte,el reglamentodel SAR seguíasin aprobarseen Gobernación,lo cual

de hechodejabaen la ilegalidad el Sindicatoy dabaargumentosa las fábricasde harinay galletas

parano reconocerle.Además, la situaciónde la industriatras los acuerdosde la Comisiónespecial

seguíasiendola misma: la harinaa precio de tasala suministrabael Estadoy el dineroparapagar

la diferenciadejornalestambién.En estasituación,u >a huelgageneralparecíamás queservida.El

21 de abril la Secciónde confiterossecundabala huelgade “La Fortuna”. El 22 presentabanlos

oficios de huelgalas cincosociedadesde obrerospanaleros,mientraslos harinerosdecidíanrelegar

suspeticionesa la soluciónde el pleito de las galleteras.Los términosde la soluciónparael Comité

del SAB pasabanpor la admisiónde los “despedidos”y un aumentodejornales63.

El inminente conflicto que seavecinabay la coyunturacrítica en que se movía ya el Gobierno

Allendesalazarpermitieronun aplazamientode la cuestión,logradacon la clausuratemporalde la
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fábricael 26 de abril. El SAB aceptó estasoluciónperoadvirtió de que la huelgacomenzaríasi se

reabríael establecimientosin un acuerdoprevio. Los confiterosy galleterosvolvieronal trabajo.Tal

medidano podíasermás que una treguahastala llegadadel nuevo Gobiernoconservadorde Dato

el 5 de mayo. Entretanto,los patronosharinerosno reconocíanal SAB ni aceptabanel principio del

relevoy el panescaseabaenlas tahonasdeMadrid. Ladesaparicióndel ministeriodeAbastecimientos

en el nuevo gabinetecontribuyótodavíamása quela harinasuministradapor el Estadoa preciode

tasa disminuyese,lo que con un pan sometidoal p~IQ..pgJíl¡~ y las harinasa precios reales

prohibitivos conducíainexorablementea las familiarescolas. “En estascondicioneslos fabricantes

de panno compranharinao adoptanel procedimientode disminuir la producción””. Esteambiente

de escasotrabajotambiénerafavorecidopor los obrerospanaderosansiosospor ir a un parogeneral

y por las autoridades,queya habíancomenzadoel aca~’aramientodeharinacon vistasa la huelgaque

se avecinabt.Porsi fuera poco, el 16 de mayoseini’:iaba unahuelgageneralde cocineros,gremio

que ya hablamanifestadosusdeseosde integrarseen d SABt

En estecontexto,lo más sencillo etano llegar a un acuerdo,como así sucedió.El comitédel

Sindicatoofreció unanuevafórmula “de queentren aJ trabajo todoslos huelguistasde la Fortunay

que quedendentro los esquirolesquedieron origen ¡1 conflicto, despidiendoa los demás” (10 de

mayo). Esta fórmula fue rechazadapor el gerente de la fábrica, que pedíasancionespara los

cabecillasde lo queél considerabaprácticamenteun motín del personal.Finalmentela fábricaseabrió

con personalamarilloal completo, y el SAB en asambleageneraldecretóla huelgaen la nochedel

día 18. En previsiónde lo queocurriese,el Comité se dividió en dos y se cred uno auxiliar en

previsiónde detenciones.La huelgaduróocho días, terminandoel 27 de mayo, y fue planteadano

sólo como un respaldosolidario sino como una auténticaprotestaantigubernamental,en lo que se

considerabauna “provocación”.El GobiernoDato parecíadispuestoa inhibirseenel pleito y afrontar

el conflicto67.

Ante la unanimidaddel movimiento (más de 4.000obreros,incluyendomuchosno asociados),el
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Gobiernorecurrió a soldadosy al voluntariadode la Unión Ciudadanaparaelaborarel pan, pero la

carestíaprovocólos consabidosdisturbios,aunquemuchomáscontroladosy localizadosqueen otras

ocasiones.Aunque al principio hubo problemasde abastecimiento,se solucionarony el público

aguantó“estoicamente”.La huelgase quedósin motín en estaocasióny no hubo incautaciónS.Las

tiendasfueroncerradastantopor el temora los asaltoscomopor la actitudde los dependientes,que

llegarona presentaroficios de huelgaparael día 27. El Comité del SAB personalmentehubo de

“69

hacerlesdesistirpor “ser obstáculoparael éxito de las nuevasnegociaciones

Finalmenteen la tardedel 26 sellegabaa un acuerdoen el quese incluíacomocortinade humo

un aumentode jornal para los harineros(a cambio del relevo,queno seles concedía,y que luego

tampocosecumplió), las ochohorasparalos dependientesdel “Nuevo Gluten” (querecogíala ley)

y la readmisiónde los huelguistas,exceptodocecabeclías seleccionadospor “La Fortuna” y quese

someteríana un laudo arbitral ministerial. Sobreestos iltimos, “si la Juntageneralde accionistasde

“La Fortuna” del día 30 no aceptael arbitraje (...) s~ráncolocadosen industriassimilares”. Esta

fórmula encubríala aceptacióndel despidodel núcleosindical de la fábrica por la empresa.Por

supuesto,los amarilloscontinuaríanen sus puestos.Aunqueen El Socialistase presentócomo un

triunfo, la Ejecutivadel SAB reconocíaparasusadentrisla realidad:“la soluciónno es satisfactoria,

pero dadala actitud del pueblode Madrid y la difict soluciónque tienen huelgascomo ésta,por

solidaridad,enlas quemásquenadaseestableceuna luchade amorpropio y bandería,no hablaotro

procedimientoquecontarcon la suficientefuerzaparavenceral Gobiernoy aúnno la tenemos.Nos

“70

prepararemosparavencer

Esteactode contriciónmarcóel inicio del reflujo huelguísticoenel sectordela panadería.Aunque

estahuelgaaúnmantuvola épicadel oficio y permitió ;er sucedidacomoen anterioresocasionespor

un nuevo conflicto en la construcción-promovido por los albañiles-y la metalurgia,marcóel tope

“sindicalista” de los panaderos.En la huelgade noviembre,último conflicto importantedel sector,

sevolverá comoveremosa las más ranciastradiciones“confabuladoras”-subidassalarialesa cambio
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de subidasdepreciodel pan-.Y esque la irritación y ;ensaciónde aislamientodelos panaderostras

esteconflicto cubríacon todasu densidadel futurodel Sindicato.

X.3.4. La cuarta(nov.-dic. de 1920V Crisis táctica

El descontentose manifestóen primera instanciaen el hecho de quetranscurriótodo el alio sin

queseaprobasenunosestatutosdefinitivos, boicoteadospor las recelosassecciones(con Candeala

la cabeza,interesadaenun respaldode suspropias iniciativas,perono en un entramadoinstitucional

quetuviesequesufragar)71.La gestiónde la huelgafuepuestaen solfa, con el resucitadoConrado

García,aúncon muchopredicamentoentrelos candealistas.Henchela justificó comopudo,afirmando

“que éstasehizo por apelar a procedimientosqueestananmuy enmoda”. El Sindicatohabíatopado

con unaimpotenciaconfesadaparaenfrentarseal aparatodel Estadoy unapasividadinsultantepor

partede aquellosaliadosquemás abogabanpor la importanciade la política y quetantohablabande

redimir su oficio, esdecir la Unión y el PartidoObrero.Estoseexpresóen un rosariode propuestas

al XIV Congresode la Unión de junio, tales como ‘cambiar de táctica”, “la fusión de la Unión

Generalde Trabajadorescon la Confederacióndel Tranajo teniendoqueactuarrelativamentecon los

nuevosprocedimientosde disistirenbariosasuntospoliticos [sic]”, “hacersentiralaclasetrabajadora

la combenienciade pedirdirectamentea las clasespatronalesy no a los Goviernos”,que la UGT se

adhieraa la TerceraInternacionalde Moscú (la Sindical Roja), y crearun “periódico totalmente

obrero”, órganode la UGT, y en el quese expresase‘el pensamientoobrerode todo el mundo” -lo

queen definitiva eraun reprochea El Socialistapor sectario.La radicalización“apolítica” era más

queevidentey esqueel intervencionismogubernamenialen el sectorempujabaparasureconversión,

•72amenazandodirectamenteal gremio

Duranteel verano,temporadaproverbialmentemala paramovimientos,aún coleabala promesa

incumplidaa los harinerosdel aumentodejornal, y la ii>termitenciadesu trabajo,unasvecesporfalta

de trigos,otrapor la negativade estosa reanudarlosi no se les concedíalo pronietido~.Estepleito

sin embargofue sostenidoeconómicamentecon unacuotaextraordinaria,de la maneramás ortodoxa,
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rechazandocualquierotraposibilidad.Peseatodo lasnegociacionesconlas fábricasdeharinasfueron

nulas, negandoselos propietariosa tratar con el Sindii:ato. A finalesde septiembrese lograbaun

acuerdocon la fábrica“La Fama”,unadelas más importantes,con lo quesepodía “desdeella hacer

la guerraa las demás”.El fracaso fue más significativo entrelas galleteras,quese dedicarona

organizarsociedadesamarillascon relativo éxito74.

Los tropiezosde la industria, con problemasde abastecimientoconstantes,presionabanademás

paraun aumentodel desempleo.Muchosrepartidores,los primerosen serdespedidosen los malos

momentos,teníanqueserempleadosenotrassecciones.La industria, necesitadade transformaciones

estructurales,pero marcadamenteprotegida en su contextura tradicional, sufría una situación

especialmentetensa.La política de Dato, partidariade la liberalizacióndel mercadode trigos,pero

queseguíasuministrandoa Madrid harinamuy por debajodesuprecio real (62pesetaslos cienkilos,

cuandola tasaoficial, que tampocoel precio libre, era de 82 pesetas,en noviembre)presionabaen

definitiva paraun aumentodel precio del pan. Lo que le permitirla al mismo tiempo deshacersede

responsabilidadtan ruinosa y liberar a la industria del marcado intervencionismoen que venía

desenvolviendoseen los últimos tiempos. Los patrono;sóloparecíandispuestosa afrontarel costo

de una mano de obra que ellos considerabansobreclimensionaday de baja productividad75con

precioslibresparael pan.

Sin embargo,el Ayuntamiento,queteníacompetenciasen el asunto,y queya habíademostrado

independenciade criterio bajo Garrido Juaristi, desdelas eleccionesmunicipalesde febrero, de

relativo éxito socialista(segundalista más votadatras la mauristay presentadaensolitario), apretaba

las tuercasdel gremio en materiade repesos.En novirmbresemovilizó paraacometerunareforma

de las Ordenanzasqueobligaraa todo el pan candeal:t estarsujeto a pesoy obligara los tahoneros

a utilizar la harinade tasaen pan de tasa-y no de lujo, queno estabasujeto a pesoy dejabamás

margende ganancia-,responsabilizandoal Gobiernodel desbarajustedel abastecimiento.Por este

motivo, los tahoneroscomenzaronlos despidosqueellos creíannecesariosparaajustarsusplantillas
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a las nuevasrealidades,pero con perfectaconcienciad~ queseiba a un nuevo conflicto y unanueva

intervenciónestatal. Los obreros ya habíanavisado desdefecha tan temprana como el 10 de

septiembre“de queparaalterarcualquierade las condicionesen que hoy sedesarrollala industria,

hay quecontarpreviamentecon nuestroSindicato,y firmar un Contratode trabajoen el queademás

del reconocimientodelos aumentosúltimossereguleel repartido,senivelenlos jornales,queabonen

el díade descansoy otrospuntos”76.

Todo un programabasadoen un repartodel podei en la industriay no sdlo en las “peticiones

económicas”habituales,y cuyanegociaciónempezaba~nlos díasdeoctubrey noviembre,los ideales

comosabemosparaestemenester.Paraestaocasión,y ~onlos recelosacumuladossobrela Ejecutiva,

seadhirierona éstadosrepresentantespor cadaseccitnparacontrolarel proceso.Coincidiendoen

el tiempo la presión municipal y las peticionesobreras, los tahonerosoptaronpor los despidos

colectivosdecandealistas,disminuyendosusplantillasexcusandoseen la falta deharinaparamantener

a tantascuadrillasproduciendo”.

El SAR trasla frustranteexperienciaúltima optó por esperara queel conflicto lo provocasenlos

patronos,conminandoa susafiliados a ir “todos al tra5ajobajo el lematodoso ninguno”, lo queen

definitiva suponíael abandonodel trabajo en solidaridad con los despedidosy sólo volver a éstea

cambiode concesionesen suspeticiones.Esto recondu~iaa las viejasprácticasde combinarla huelga

conel lock-outpatronalusadasportahonerosy obrerospanaderos-y no sólopor ellos-parapromover

un conflictoquecondujeseal diálogoy a concesionesde la autoridadcompetentehaciaambaspanes.

Además dió la orden de no ir a trabajar a Viena y Francés en solidaridad, ante la postura

abstencionistadel GobernadorCivil que, conminadoa intervenir“en su calidadde patrono”,declaró

que las autoridades“ya no teníanmás papelqueel depagaraumentosdejornalesy sobrepreciosde

harina”~.

Sin duda, el GobiernoDato no compartíalos acu~rdosmunicipales,que impedíande hecho la
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liberalizacióndel precio del pan y se abstuvode int~rvenir en el conflicto. El Gobernadorcivil

declaróla huelgailegal, porno habersidoanunciadacon anticipación.El SAB contestóqueno había

tal huelgasino un despidocolectivo~.

Peseal descontentohabitualy los incidentesconsabidos,la genteno teníaun culpableclarosobre

el quearremetery no seamotinó tampocoen estaocasón, esperandoresignadamenteen las colasde

laspanaderías,despotricandocontralos responsablesdel desbarajusteincluidoslos obrerospanaderos

confabulados.Tampocoparalos socialistasla huelga legabaen un momentooportuno,puesto que

en diciembrehabíaeleccionesgenerales.Estahuelga,la más impopularde cuantasorganizaronlos

panaderos,también fue la más larga (unos veinte días) y poco efectiva, porque Madrid siguió

produciendopan, pocoy en malascondiciones,pero el suficienteparaquehuelgasqueantañoeran

acogidascon terrory duraban24 horasahoraeranaphtzadassinedie sin el másmínimo escrúpulotm.

El Gobiernohastase permitió el lujo de no forzaruni negociaciónantesdel estallidode la huelga

generalquehablaconvocadoenBarcelonala CNT y quesobrevinoen los primerosdíasdediciembre.

Paraello fue de inestimableayudala posturade la UCT quesenegóa secundarla huelga,frenteal

criterio del Partido Obrero y la Casa del Pueblo. Sólo el descarriadoSindicatode la Madera y

bastantesalbañilesy metalúrgicosabandonaronel traba¡o,con resultadosnulos,apartedeconminados

imperiosamentea retornara sus puestos81.

Comoes sabido,existíanfuertesdiscrepanciasideológicas,o políticas,entendidala políticacomo

torneode ideas,entreel Partidoy el sindicato, con la pugnaterceristadetrasfondo,con respectoa

la actitud quedebíatomarseen estacuestión.Se ha comentadotambiénbastanteel hechode ser

vísperaelectoral, la lucha sordaentre las dos faccionespolíticas o el miedo al “apoliticismo”

sindicalista,perono seha incidido lo suficientesobrelas discrepanciassociales,o políticas,entendida

la política como luchapor el poder, entrela cúpulade la UGT y las organizacionesmadrileñas

(hipostasiadasa través de la Casa del Pueblo, pero con vida propia). El clima de descontento

generalizadoexistenteen muchasde estassociedades~breras(y de las queel fantasmalSAB, osea
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panaderosy confiterosamalgamados,no esmás queun ejemplo,y recordemosquemuy significativo

pueseraunade lasorganizacionesmásenvidiadasy con el tiempo “recordadas”)frenteal organismo

nacionaly las tácticasqueésteauspiciabay defendíaer~i muy grande.La protestadelos trabajadores

de Madrid, quetradicionalmentesehabíaexpresadonon motines y algaradas,no encontrabauna

canalizaciónadecuadaen las tácticassindicalesritualizadasy disciplinadas,adecuadasal mundo del

oficio y al deterioradoy añorado¡¡~ del trabajo, qu’~ la experienciagremial y nablistales había

legado.Hijas de estatensióny este desencantoson lEs oleadasde 1919-20, la radicalizacióny el

“apoliticismo” generalizadosque nos presentanauténticosgremios supuestamenteconvertidosen

directoriosbolcheviquesy, por qué no, el polémicoretrocesoelectoraldel Partido Obreroen las

eleccionesde diciembrede 1920, a las queacudetras >aberdeslegitimadoel socialismoa la huelga

generalcomo principal manifestacióndeprotestapolitica~.

Estasórdenesconminatoriasfueron semejantesa las emanadasdel Gobierno civil y el propio

alcaldesobrelos concejalesy tenientesde alcaldepararevocarel acuerdomunicipal votado con

anterioridady sustituirlopor otroqueencubríaunasubidaefectivade su precio~.Unavez realizada

estaoperación,bastóque las autoridadessecundaranE. los patronos,encastilladosen concedersólo

dospesetasde subida,paraderrotarla huelga(unjornal mínimo de 8’50). Algo queerade esperar,

porqueel sistemade subvencionarla diferenciapor partedel Estadoseguiríaenpie bastantesmeses

más.Estafórmulahubode seraceptadapor los obreroE,panaderoscomo“puramentecircunstancial”,

acordando“continuarlaluchadentrodel tallere ir haciendoparcialmentelo quedeunaformageneral

debíahabersehecho”. Erael 14 de diciembreM.

Estahuelgaresultadefinitiva por varios motivos. En primer lugar fue el último movimiento

unánimeno ya de la panaderíasino de Artes Blancas en su conjunto, resultadode las pésimas

experienciasde las batallascolectivas.Estashuelgas, g muy especialmentelas de 1920, no aunaron

y consolidaronel SAR sinoqueimpidierony obstaculizaronsu desarrollo,y desdeluegono resultaron

la mejor propagandaposiblede las bondadesde la ur ión. La configuracióndel SAR es totalmente
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paradigmáticade lo quepretendíanlas sociedadesde la Casadel Pueblocuandoseaglutinabanen

sindicatosde industria; la organizaciónde éstetomaun verdaderoimpulsotras el planteamientode

sucesivosconflictosde éxitos muy discutiblesy no a la inversa.Es el resultadode las huelgasy no

el promotorde éstas. No sepromocionaparadar nin~unabatallaa la patronalni es un reflejo del

enconode la lucha de clases,ni de una conciencia le claseque superela del oficio, sino de la

necesidad-abocadaporla realidady no por la voluntad-deacercamientoentregruposdetrabajadores

quehandemostradosobradamentesu imposibilidadde mantenerunaunidadestablefueradeun cauce

institucional,y queestánobligadosa entendersey apoyarseparaestablecerunadefensaeficaz de su

posición social, mantenidadurante añosy seriamenteamenazadapor la transformaciónde su

industria, la “reconcentración” a la que aludirán los panaderosconstantementeen los meses

siguientes~.

Por ello esta huelga en aparienciaencubreun unjuaguepara subir precios y salarios, que

culminaría el viaje de ida y vuelta de los mineros blaa~s,desdela confabulaciónde Candealde

febrero de 1919 a la de todo el oficio en noviembrede 1920, pasandopor unahuelgageneralde

panaderosreivindicativay otra de Artesblancassolidaria.Peroademásde estoresultóun puntode

partidadefinitivo parael inicio deun procesode reconversióndel sectora todos los niveles,incluido

el societario,y por ello se la puedecaracterizaren parte como la última magnaprotestade los

panaderosantelo queseavecinaba.

Paracomenzar,los despidosse multiplicaron (esp’~cialmenteen Viena, Francésy Repartidores)

en los mesessiguientesy aunquelos obrerosseesfortaronen expresarsu desagradopor lo que

públicamente denominaban“represalias”, en privEdo lo calificaban de “crisis de trabajo”,

consecuenciade los cambiosen el sector y fundam~ntalmentede la “reconcentración”patronal,

alentadapor las autoridades,deseosasde la existenciade una entidadsubrogatoria,controlablepero

no subvencionada.Los obreros panaderoscontestaroncon aplicacionesestrictasde la legalidad,

reglamentandodetalladamentelos panesquepodíansUir de cadasaco deharina,ni uno más ni uno



477

menosy advirtiendoque el pesoseriaexacto.Medidasde resistenciaen el trabajocomo medio de

protesta,sustitutivasdel conflicto frontal, y que sueler dejarpocorastroen la granHistoriaM.

X.4. Unidad y ¡az <1921-192Y::unsindicatomodelo

?

Paradójicamente,aunqueno tantodespuésde lo expuesto,el SAB recibió un impulsodecisivotras

diciembre de 1920, reconvirtiendosea su vez. Ei enero de 1921 se realizó una auténtica

“refundación” del Sindicato,enun sentidomás centralizador.Teóricamentese suprimíanlas Juntas

directivasde las sociedades,en beneficiodeun Comitécentral,formadoporla Ejecutiva,elegidapor

sufragiodirectode todoslos afiliadosdel SAB, y los miembrosde los comitésde sección(de cinco

miembroscadauno), quedehechosuplíana las antiguasDirectivas.Tambiénsecentralizóel cobro

de cuotas,establecidaendospesetasmensuales.El Ccmitécentralse formó porvezprimerael 8 de

febrero,con la intenciónde quetodaslas decisionesimportantessetomasenen su seno,perocon la

oposiciónde Candeal,queno designócomitéde secciónalguno,negandolelegitimidada la Ejecutiva

y a los dosrepresentantesde Candealqueen ella cohabitabany a los queobligó a dimitir -en actitud

idénticaa la quesolíanemplearlos albañilescon susrepresentantesen los comitésunitarios. Aunque

mástardeenviórepresentantesal Comitécentraly aceptófuesenvotadaslas dosvacantespor sufragio

libre, el resultadosiguió sin satisfacerle,así que decidieronretirarsede esteorganismo.Era una

87
bromahablarde sindicatoen esascondiciones

Para los demás representantes,todo estabamuy claro. Era “obra minada y preparadapor la

patronalquientieneentrenosotrosagentespagadosparahacerestalabor”, “repercuteya en la actitud

patronal”, “hay inteligenciacon la clasepatronalpor partede algunosindividuos”88.

Lo cierto es queel descontentoteníaun caladomucio mayor y sebasabaen unaoposiciónfrontal

a las tácticasy modelo sindical que se proponía.El SAR inició unaofensivasobrelos obrerosno

asociadospara restaurarel poderlo roto tras las huelgasde 1920, y ante las amenazasque se

avecinaban,sobretodo lasde queirrumpieseun sindicato libre entredeterminadossectores.Los dos
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objetivos principales eran los molineros de las fábricasde harinas,donde los asociadoshabían

quedadoamedrentadosy en minoría tras el fracasadofr~qj del verano”, y los panaderosde la

fábricade Romanones,quehabíasido decisivaparamantenerla producciónalternativadurantelas

huelgasdel añoanterior,y endondeyasabemosque1a5 normasimpuestaspor los gerentesimpedían

la sindicación.Estos obstáculossólo podíansalvarsecon las tradicionalesprácticasde oficio ya

conocidas:conseguirhacerorganizaciónen estoslugares,a serposiblemayoritariay única,esdecir

igual que se habíaprocedidocon las galleteras.En los sectoresde obreros poco cualificados,

incapacitadospara controlar o imponer los tiempos leí trabajo y fácilmente reemplazables,los

sistemastarifamosy respaldoasociativoqueles podíagarantizarel SAR servíanparapocoy eslógico

no les resultasenatractivos,a no ser que escapasende la tiránica fábrica y entrasenen el circuito

tahoneril. Por ello, los candealistasno querían sater nada de asociar a los de Romanones,

trabajadoresde mala fama -entre otras cosaspor su baja cualificación, que les señalabacomo

tradicionalesproductoresde pan malo y más barato-,muchosde ellos desconocedoresdel ~ de

panadero-esdecir, amarillosadvenedizos-y cuyo cost~caía sobresus espaldas:todo sospechosode

tenercartilla sindical erafulminantementedespedidode la fábricay sustituidopor otro advenedizo

de provinciaso de la periferia, pero, como asociado,el SAR tenía la obligaciónde proporcionarle

trabajo en otro sitio, y si las cosasandabanmuy mal, como era el caso, al menosde concederle

relevoen los descansos.EstoteníaqueafrontarloCandeal,únicasecciónconposibilidadesdehacerlo,

ya quea ellasepasabancadavez másde Francés,Vienay repartidores.En definitiva, tal táctica la

identificabancon unafórmulamuy simple: más sindicadosparamenospuestosdetrabajo, mientras

habíaauténticospanaderosque esperabansu turno. Sin embargoésta sesiguió a rajatablacon la

oposición del comité de Candeal. Esta determinaciónreportó no sólo la enemigade la sección

dominanteen el SAR sino el inevitablereguerode despidos~.

Estacircunstanciasirvió de telón de fondo paraponer en solfa nuevamentea la direccióndel

Sindicato en sucesivasasambleasgenerales.Los repiesentantescandealistasde la nuevahornada

(Trinitario López, Antonio Prieto) criticabancon acidez las viejas tácticas: “en Romanonestodo se
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quiereresolverasociandoel personal;esperdido,puesal gerentede esacompañíalo de menosle es

un número determinadode obreros,puessepuedesurtir muy bien de estosen los contornosde

Madrid” y quela Ejecutiva“va defracasoenfracaso”.Incluso el veterano“Salamanca”dirá que“este

asuntode Romanonesya devierahaberterminadode itra maneraque es como seconseguiráalgo

peroasociandoel personalno”. Lo cierto eslas alternativaspropuestasno iban más alládeproponer

la asociaciónde los obrerosde provincias,el apoliticismo, la autonomíade las seccionesy todo en

una amalgamaescasamentereflexionada.Las viejas tácticaspartían de una experienciaprevia,

compartidapor los más radicalesterceristas,y la cr~ación de otras nuevastodavíano estabalo

suficiente madura.Por ello, las criticas de lo tradici3nal se amparabanprecisamenteen los más

ranciosprejuiciosde oficio y de educaciónde los afiliados: “que (lijan traidopor la puertafalsaa los

de Romanonesy quesonfabricantesde amarillos(...) y no os acordaisde los [h]ijosde los socios”,

“que en bezde enseñarlos[a los candealistas]los engaflais”, y otrosargumentossimilares91.

Esteacososin alternativarecogiómuy pronto susflutos: seconsiguióla dimisión de la Ejecutiva

y la elecciónde otra en mayo, pero la mayoría de loe; electos renunciarona asumirel pesode tan

dudosaorganización.Entre ellos un encumbrado,tras una décadade persecucióny ostracismo,

ConradoGarcía,elegido por la basenadamenos queparapresidente,que, aquejadode problemas

de saludy conocedordel rechazoquesuscitabasu personaentremuchosdirigentessindicales,declinó

tal responsabilidad.Sin duda estepersonajetambiénseguíasiendoun mito paralos candealistasde

las cuadrillasbajas, la únicapersonalidadque había;roporcionadoun banderínde enganchea sus

confusorencor, en su lucha frente a los cualificadosartesanosde otras especialidades,intentando

equipararsu salarioy su dignidad con aquellos,en uraguerraperdida.El rey sin coronadel SAR

desaparecióde la escenacomoun amargoperoauténtiomito, tan profundamentesatanizadoporlos

92

prohombresugetistasqueconservabaíntegrasu aurad~ bestianegraparalas nuevasgeneraciones

Tras la desbandadageneralse estuvoen un tris de suprimir lo que quedabadel Sindicato,pero

finalmentesenombróunaEjecutivadetransición,en los quealgunosde los más ácidoscríticosa la
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tarea de la anterior ocupabancargos significativos (entre ellos Antonio Prieto, de Candeal,

vicepresidente,quehablasostenidoposicionescercanasa la accióndirecta).Porsupuesto,estanueva

Ejecutiva no sabia que era de transición. Inició sus Utreas el 17 de agosto,paradar pasoel 1 de

octubrea unaEjecutivapresididapor otromito viviente,perode significaciónmuy diferente:Ramón

Martin “Salamanca”,el viejo denostadoen los añosde la guerra,encumbradoahoraa la cúpulade

ArtesBlancas.Agotadapor la abstencióny hostilidadcíevariassecciones,la inexperiencia,la cárcel

(presidentey vicepresidentefueronencarceladospor un incidenteen unatahona)y por “impulsosde

la U.G. de Trabajadoresy del partido socialista,cuyos elementostienen gran interésporqueel

sindicatono salgade la situaciónactual”, cayó la presuntaalternativa.No habríamás en el bienio

siguiente~.

Tras casi un decenio,pareceque los panaderosvolvían a sus buenastradiciones societarias.

Resultatentadorexplicarsu procesodeestosañoscorno un gran viajede ida y vuelta, en el que las

aguasfinalmentehablanvuelto a su cauce.Peroestosóloescierto enparte.Es cierto que los grandes

movimientos quedaronarrumbadospor una dirección sindical poco interesadaen ellos, con la

excepcióndel lock-outde confiterosde noviembrede 1922, promovidode forma autónomapor esa

sección,y el Sindicato a punto estuvo de convertir;;e en una Federación,pasandolas famosas

asambleasmagnaspor un periodode más deun añosiii efectividadvirtual, y consolidandosecon un

reglamentorecortado,y por fin aprobadocasi ¡tres añosdespués!por las autoridadestPeropese

a todo, Candeal siguió destituyendoa sus representacionesen el Comité Central con relativa

asiduidad,se resistióa unaComisiónmoralizadoraqu<~ se le impusopara“ebitar la indisciplinaque

comenzabaa existir en dichasección(...) por el abandonoenqueseencontraba”(12-xii-1921),siguió

proponiendomedidasque lespermitiesenun aumentodejornal que les equiparasecon los panaderos

de las otras especialidades95.En vísperasdel golpe de Estado,en el verano de 1923, seguían

amenazandofirmemente con abandonarel Sindicato y pidiendo la nivelación de los jornales,

reivindicandola pesetade aumento,la centralizacióndel relevo,el cumplimientodelajornadadiurna

-Viena y Francéslo incumplíancuandoles convenía-o a publicacióndel reglamentode unavez -para
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enterarsede cómo funcionabala organización,hasta entoncessecretosólo para iniciados. A los

sucesivoscomités nombradospor Candeal se les acu~ó de “no hacer frente a la masa” y de no

plantear “problemas dentro de la realidad”, pidiendoles quejas concretas(7) y en definitiva

contemporizandocon su enraizadoy permanentedisguuto~.

Finalmentelos candealistassedieronpor satisfechoscon unanivelaciónde salarios,si bien no con

suscolegasde la industria,si con los trabajadoresde las compañíasanónimas,que cobrabandesde

1920 50 céntimosmás.El SAB presentóel acuerdocornoel final de lasluchasintestinas:“Se acabd

el tiempo de “nos bastamossolos para conseguir todo lo que nos proponemos”.¿Estáclaro,

camaradas?”92.

El acuerdofirmado con el Sindicatode la PanaderíadeMadrid el 28 dejunio de 1923 suponíaun

nuevocontratoparala industriadel pancandeal.Unani iradanos muestrael caminorecorridoenuna

década, desdeaquel polémico contrato de 1913. Lo; cinco operariosmínimos por cuadrilla se

mantenían,pero ahorael oficial de palase llamabamaestrode pala,el aprendizde pesoeraoficial

de pesoy la antiguacuadrillabajaeranahorarefinadoresy ayudantes.Los jornalessemovían entre

las 9 y 12’50 del maestroen el caso de mayorproducción,más del doble paralas categoríasmás

bajascon respectoadiezañosatrás.Los topesdeproduccióneranahoramayores,135 kilos o panes

por cabeza,de un mínimo de 675 a 1350 de máximo en una cuadrillade dieztrabajadores-como

antaño-, lo que suponeobviamenteque un menor numero de trabajadoressosteníala industria,

consecuenciade la “reconcentración”.Es de suponerqie en las compañíasanónimaséstahabíasido

mucho mayor. Por lo demás,pese a] alza de jornaleé, el aumentode productividady el truco

nominalista,quemostrabala crisis del concepto“aprendiz” y la universalizaciónmayordel “oficial”

(la diferenciaentreel oficial y el ayudanteeratan sólo de unapeseta,frentea la 1’50 de 1913), los

cuposdeproduccióny las cuadrillasseguíansiendoel nortede la SociedaddePanaderosCandealistas

antesy del Sindicatode Artes BlancasAlimenticiasahzra~.
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El auténticoe intimo deseode los candealistas,ti equipararsea los demás trabajadoresdel

Sindicato,quepensabandebíandirigir por su pesoma~ontario,dinamitandoel viejo escalafóny las

“peculiaridades”de los oficios, nuncallegó a articular~.een unapropuestainteligible. Susesfuerzos

sehicieronvanosantelas experimentadashabilidadesde los 1-lenche, Cortés,Gil o Cordero, que

mantuvieronen pie un Sindicatoficticio, pero con la suficientecombinaciónde autonomíade las

seccionesy direccióncentralizadaparamantenerlos privilegios deoficio y las tácticastradicionales,

al mismotiempo queseconservabala disciplina, seevitabanlas huelgas,queponíanen peligroeste

diseño -como en 1919 y 1920-, y se evitaba el fin de las jerarquíassalariales-trasuntode las

profesionalesevidentemente-.El SAB no fue portantoun remedode SindicatoUnico concebidopara

la luchafrontal contralos patronos,sino una medidacisciplinariaencargadade preservarun cierto

control de los oficios sobrela industria y evitar una reconversióntraumáticade aquellaante los

cambiosproductivosque se percibían.El contrato al que hemosaludido es un ejemplo de esto.

Adquirió la formade sindicatoy no la de Federacióna causadel descréditoentremuchosafiliados

de la antiguaFederaciónde Panaderos,por cierto dirigida por Cordero,y sin duda algunapor la

radicalizacióndemuchospanaderos,embarcadosen un proyecto,entoncesen boga,comoel sindicato

de industria.

El Estadotambiéntomó lasoleadashuelguísticascerradascon el conflictodenoviembre-diciembre

de 1920, queya habíadejadoun margenparala elev&.ión del precio,comoel punto de partidapara

desvincularsedefinitivamentedel abonode ladiferenciadejornales,y por tantode las subvenciones,

aunqueesto no ocurriría hasta el 15 de julio de 1921. Por supuesto,y para compensar,el

Ayuntamientoacordó “que no hay más soluciónquenbajarla diferenciade jornaleso ir a agravar

el producto”.Por supuestolo factibleeralo segundo,y asíseprocedióa subirel pancandealen seis

pesetasel kilo (72 céntimos).Con ello seponíafin a más de dos añosde interinidaden eseasunto,

con cuatrohuelgasde por medio. No por ello desdeluegola industriadel pandejó de ser centro

especialde la atenciónpolítica de las autoridadesni de sus injerencias~tSin embargo,el ansiado

Consorciode la Panaderíano se crearlahastafebrerode 1926 y, al parecer,consistióúnicamenteen
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una reglamentaciónestricta de la competencia,sin lina transformaciónni modernizaciónde la

industria¡W.

También el Ayuntamientoabandonaríasu interinidaddemocrática-aunqueya se habíavisto

obligado a sometersea las horcascaudinasen diciembrede 1920 para la resoluciónde la ultima

huelgade la panadería-en marzode 1922, con la designacióndeun nuevo alcaldepor Real Orden.

Con ello el Estadotambién recuperabaa su representantemunicipal más servicial, cerrandoseel

circulo. Tambiénen estecaso Primo de Riverano tuvo más quecompletarla pérdidade autonomía

del Ayuntamiento.

Por ello, el procesode domesticaciónde la industriapanaderay del Ayuntamientode Madrid

corrió en paralelo,fue previo a la constitucióndel régimencorporativoy paritariode la Dictadura,

y en él colaboróy de él formó parteel SAB, junto al Estadoy los industrialespanaderos.En este

sentido,el monopolio obrero fue más completo frente a la división de los industrialesentrelos

sindicadosy las compañías,aunqueirreal y mantenidosobreun contextode franca división y de

ficción societaria,cuandoen 1923 todavíasediscutía :uandose iba a la unificación.

En cualquier caso siempreexistió un importanto contingentede obreros amarillos, que no

respetabanla tarifa, y que setransformabaen asociaciónde cuandoen cuando,antesde integrarse

en el SAB, lo que demuestrala escasapermeabilidadde éste, consagradoen primer lugar a dar

trabajo a los asociadosy a hacerdesistir a los trabajadoresde provinciasde acudir a la industria

panaderade la ciudad. Función similar sin duda cumplió el Sindicato de patronosy luego el

Consorcio.Elúltimo ejemplodeorganizaciónrival fue ~lSindicatoprofesionaldeObrerosPanaderos,

basadoen “el programasocial católico” y creadoenjunio de 1924. Domiciliado en la Costanillade

SanAndrés,centrocaracterísticode estesindicalismo,pesea habersecreadoal calordela Dictadura

y “a instanciasy con el apoyodel Sindicatode patroncspanaderos”,esun ejemplode la inoperancia

en estesectorde talesorganizaciones,encorsetadasentreel despotismode la benevolenciapatronal
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de la que dependíany las condicionesque imponían los obreros asociadospara su ingreso o

simplementesu franco deseode expulsarlosde los talleres,aún cuando rebrotabancon distintos

nombresde forma regular.Dieciocho meses despuésde su creación, la Junta Directiva de este

Sindicatose quejabaamargamentea las autoridadesde no poseerninguntipo dederechospropios801.

En estecontextoel SAB seconsolidóproporcionandoel monopolio sindical casi efectivoquelos

panaderosbuscabany el controlde la manodeobradel sectorensuma. Unavezorganizóun rn=>.~u~

vivendi de unión en las relacionesy autonomíaen la gestiónentrelos oficios de la industria, las

huelgasremitieron. En estesentido,la unión de los panaderostrajo el fin de la cont’lictividad y no

a la inversa.El Sindicatono seorganizótampocoa imageny semejanzadela sociedadmáspoderosa,

ladeCandeal,sino enmuchossentidospor encimadeéstay forzandolaa integrarse.En ninguncaso

lideró ésta el procesoni se sintió plenamenteintegrida en él, de ahí el carácterestrictamente

paradójico del SAB: una organizaciónunitaria, con.’;ideradaejemplo modélico de sindicalismo

moderno en la capital y una de las organizacionesmás fuertes y admiradas,muy radicalizada,

promotorade nadamenos quecuatrohuelgasgenerales,teníade hechoobstáculosinsalvablespara

centralizarse,un sentimientogremialistaextremadamenefuerterevestidodeheterodoxiapolítica, una

indisciplinageneralizada,y un clima de desmoralizaciónobreray de ausenciade conscienciamuy

acentuado1~.

Suhistoria lo demuestra:trastresañosde andadurad SAR no podemosasegurarquetuvieraunos

estatutosreconocidospor todaslas seccionesy legitimadosde hechopor ellas.De la mismamanera

las huelgasprotagonizadaspor Artes Blancasentre 1919 y 1920 combinaron a partes iguales

gremialismo y sindicalismo,contuberniosperpetradosen tabernasy protestasde choquede pocas

posibilidades.Porello fueron marcadaspor la añejaconfabulacióncon los patronosparadefendero

mejorarel statuouo, el corporativismopresionantesobreun Estadodebilitado y la resistenciaante

unatemidareconversión,entremezcladacon la radical rebeldíaantelos beneficiosy métodosde los

odiadostahoneros,la protestavolitica frente a las autoridadesestatalesy frente a las obrerasy las
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demostracionesde fuerzarompedorasy retadorasdel humillanteaislamientoy antipatíasocial que

añosde oscuridadhabíanimpuestoa los minerosblanc~g~,la basede la pirámide, los sustentadores

de la ciudad.
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NOTAS

1. El apelativoquerecibíaneraprecisamenteeseen~, “Los sustentadoresdela ciudad”,5-vii-1913.

2. Véaseel Cuadro12. Aunqueel colectivode peoneso el de dependienteserasuperior,no estaba
muy claro queambos respondiesena lo que seentendíapo un oficio. Los cocherosy chauffeurs
pertenecíanal sectorservicios.

3. Los datospuedenverseen los Cuadrosde afiliación en el Apéndice.

4. Quienaludea la durezade los panaderosesTUÑONDE LARA, El movimientoobrero...,p. 652,
alineandoloscon la construccióny la metalurgiacomofrontiupiciosde los obrerosquehansuperado
el particularismoy la mezquindadde algunassociedadesde oficio en Madrid. Comoaquíseha dicho
repetidamente,obrero/artesanoradical no equivale a obrero/proletario¡n~usjt. En TILLY y
SHORTER,Las huelgas...,p.13O5, se aludea la preponderanciadel colectivo de panaderosen el
comienzodel desarrollodel conflicto industrial en Franciaen el sector alimentario. “Durante la
Monarquíade Julio integraban[sushuelgas]todo el sectorde la industriade la alimentación”.Entre
1910-1914yasólo abarcabanla quintaparte.En Madrid, su preponderanciaesmuchomayor,no sólo
por las suyas, sino por su activa intervenciónen el resto del ramo de la harina (confiteros y
pasteleros).Las huelgasen la producciónfabril de producios alimenticiosajenasa los panaderos
puedenprácticamentelimitarse a las de los obrerosde la ceiveza,la gaseosay el hielo, en los días
del yjn¿~ de 1919.

5. Sólo en estesentidose explicael prestigioal que aludeBenjaminMARTIN en Los nroblemasde
la modernización.Movimiento obreroe industrializaciónen España,Madrid, 1992. Es decir al de
la organizacióny no al del oficio, y ensu hostilidadoolítica. Refiriendosea Madrid, “el sindicatode
panaderos,forjado en una larga y violenta luchacontralos jatronoshostiles,desarrollóuna fuerza
y unamilitancia queseconvirtieronen legendariasen los analesdel movimientoobreroespañol”,p.
435. Nos imaginamosqueserefierea ArtesBlancas,puestoquelas sociedadesdeobrerospanaderos
eransociedadesde oficio, eranvarias y no eransindicatos.Veremossin embargoque no fue un
sindicato al que se fue con entusiasmoy unanimidad u que el principal obstáculopara su
conformaciónseencontródentroy no fuerade la organización.

6. La comparaciónde su labor con un rito religioso, no en baldeel pan era el alimentobásico,se
usabacomoun tópico literario, facilitado por la nocturnidady el aislamiento.Véanselos títulos de
algunosartículosde El Socialistaen pro de la transformacidndel trabajo nocturno: “Las hostiasde
la vida” (15-vii-1913), “El sacrificionocturno” (19-vii-1913} “En el templodeCeres” (22-vii-1913),
“El ministerio supremo” (25-vii-1913) o “La comunión de los hombres” (29-vii-1913). Sobrelas
condicionesde trabajoen las tahonasa principiosde siglo, dr, el testimoniode Pío BAROJA, buen
conocedorde este medio por habersido “patrono” panaderocon establecimientoen la calle de la
Misericordia(“Viena-Capellanes”).En La busca(1904),Pp. 181-187(Edic. de 1991, Madrid), y de
la manode Manuel,queentracomo aprendizenunatahona,sedescribea los panaderoscomo “una
colecciónde gallegosbastantebrutos”; otro es alemán,entregadoal alcohol, porque“continuamente
teníased”.La tahonaesun antromal ventilado,peor iluminado,en la quesedormitaconstantemente,
setrabajacomoun “autómata”, conviviendocon la escasahigieney la tuberculosispulmonarde un
compañero“que gargajeabaa todas horas”. Al recurso¡terario, refrendadopor Carmen DEL
MORAL (¡a sociedadmadrileñafin desiglo y Baroja,Madri 1, 1974,Pp. 172-176),sepuedenañadir
testimoniosperiodísticoscomoel de “Fantomas”,en “Las tahonaspordentro”,ES 19-iv-1914, donde
se fotografíaa panaderosdurmiendosobrelos tablerosde ~laborarel pan y se las describecomo
“pocilgas” y “alcantarillas”. El panaderográficamentesiem¡re era escoltadopor un gato, “esegato
delas panaderías”,animal con el que sele asociaba,no por totemismo,sino porserel “garante” de
que la harinano mermase.Cfr. “Los laboratoriosde la muerte”, ~, 17-vii-1913.
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7. El obreropanaderoeradescritocomocarentede relacionesde familia, cuandono célibe-esdecir,
soltero-, “vedadaslas expansionesnaturales”,convertidoen el “chulo panaderobebedor,discutidor
incoherentey aficionado a los toros”, quecontribuye“a la prostitucióny a la desesperaciónde la
mujer” (“Las victimasde nuestropan”, ~, 12-vii-1913). Ga¿’ciaQuejido,queporserdel Arte tenía
autoridadmoral sobreellos -comosobretodos-, avisabade que “a la salida(...) seentregaa prácticas
perjudiciales, que ademásde originarle perjuiciosmoralesle disminuyeel jornal” y de que “se
duermeen todas partescon notoria lesión para la labor realizada” (“El proletariadoexponesus
aspiraciones”,~S,26-v-1913).De hechoseles atacabatantoo más quea los patronospor la mala
confeccióndel pan. Los propios panaderossolíanrespondercon hostilidada su malafamaacusando
a la prensay al municipiode” estarvendidos”a los industrialesy difundir una imagennegativade
ellos.Pararespondera estas“calumnias” en teoríasedecíaen 1918 habersepuestoencirculaciónsu
propio órganode opinión. Cft. “Eraunanecesidad”,¿~n±L~bai,1 (ix-1918), P. 1.

8. Que los horariossehabíanatrasadoen los últimos cincuentaañospuedeverseen “La comunión
de los hombres”,~$, 29-vii-1913. De las tradicionalesdoce(“nuestrosabuelosacababana esahora
la mitad de la jornadapararecibir en la mesala bendiciónqie el Papalanzaa lasdocesobretodos
los fieles”) sehablapasadoa la unapor la mañana,horaestipuladaya entrealbañilesy dependientes.
Incluso las dos eran la “teórica” hora de salidade los funcionarios,conocidospor no respetarel
horario. Por la noche,de las ocho sehablapasadoa las nueve,retrasandoselos horarios de los
espectáculospúblicos. La tendenciaal retrasoen los horarios,como seve, ha seguidoimparable
cincuentaañosdespués.

9. EnestalíneaescribíaManuel Cordero,presidentedela FederaciónNacionaldeObrerosPanaderos
y cabezasalientede estalíneareformistagfl~~¡ dentrode a Casadel Pueblo,a la alturade 1913.
Refiriendosea la supresióndel trabajonocturnoen Italia, uno de los paiseseuropeospionerosen
conseguirlo(hacia 1908), serefiere a queallí “antes decir anaderoera asustara la gente” y que
ahora“hacen vida de hombres”, “El trabajo diurno enItalia’ ES 27-i-1914.

10. La oposiciónde Pan Francésexplicadaen ES 17-iii-1914. En 1914seguíapensandolo mismo,
cfr. “Acta dela JuntaGeneralExtraordinariadePanFrancés”,14-iii-1914, AHN-SGC/S-PSMadrid-
C. 2331. La proposición“solidaria” de ConradoGarcíah~cha un día despuéspodía resultarun
auténticoabrazodel osoen un contextode auténticapugnaentreambassociedades,quecomoseverá
eralo queocurría.Conclusionescompletamenteequivocadas,al hilo de los cantosunitarios,en torno
a las organizacionesde panaderosen el congresode 1914, lat sacaNúñezde Arenasen “Despuésde
un Congreso”,ES 28-iii-1914. Allí afirma que el espíritu sremial seha superadocon las basesde
una Federaciónde la Alimentación (de industria), que nun:ase creó, o que sebuscaun cambio
institucional,por el simple receloa la gestiónde las autoridades.Su frase, “los panaderosseñalanla
pautaa los demástrabajadores”,resumeel carácterejemplar-en lo combativoy moderno-que se
pretendíaatribuir a estosobreros.El borradororigina] del IRS puedeverseen “La necesidadhace
la ley” ES 10-vii-1913. Recogíaunaprohibición taxativacetrabajarde nuevea tres. Sehizo más
flexibleparaadaptarlas costumbreslocales.En la discusióndel proyectoporlos panaderossepedía
entrelas sietey las cuatro.Cfr. ~$, 18-iii-1914. El proyectodefinitivo en BIRS, Seg.semestre1914,
pp. 1-3. Esta iniciativadel IRS fue presentadadosvecesal Parlamentocomoproyectode ley por el
Gobierno:en noviembrede 1914 (BIRS, Pr. Semestre1915. Pp. 76-79)y en junio de 1916 <BIRS

,

Pr. Semestre1917, pp. 274-276).Aunque recibieronsendcsdictamenesen el Congresonuncase
aprobaron.Hubo queesperaral 2010ede manode Romanoresen la primaverade 1919, sieteaños
despuésde la primera iniciativa, paraqueseaprobasepor d~creto.

11. El conflictoentrela Directiva y la cuadrillabajaen “Acta dela Juntagral. extraord.deCandeal”,
9-viii-1913, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1186. Esteacto de indisciplina vulnerabaademásel orden
jerárquicodel oficio -la autoridadmoral y efectivade los oficiales y los veteranos-y las tácticas
tradicionalesde la sociedad-no era el momentooportuno para ir a un conflicto. Conrado,que
presidirála directivaentrante,apoyódesdela oposiciónla iniciativa de los aprendices(“estamosen
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un tiempooportunoparaello”). La nuevaJuntaDirectiva contrala quearremeteránViena y Francés
en ibid., 15-vii-1913.Los amarilloserandisidentesde Canchal(unos 400).

12. El anunciodel aumentodel real en el “Manifiesto-convocatoria”de Candealde 25-viii-1913,
AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1409. Queesteaumentoiba ligado a un contratoposterioren “La junta
generalde los candealistas”,B$. 25-viii-1913. La Comisión le Candealaprobéun proyectocaside
inmediatoy contotal celeridad,porunanimidady sin discusióialguna(el 29 deagostode 1913).Cft.
AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 2150. En Juntageneraltanbién seaprobópero la discusiónfue mucho
másagriahablandosede “confabulación”, “Acta de la 1. G. Extraord.de Candeal”,?-xi-1913, ibid.,
C. 1146. El contratose encuentraintegroen IRS, Estadísticade huel2as1913,..., Pp. 55-62.

13. La absorciónde la “Unión Panadera”,compuestafundamentalmentepor antiguosafiliados a
Candeal,serealizósin problemas.Fue saludadacomoel fin ~e las “disidenciasentrelos obreros” en
“Los panaderoscandealistas”,~, 26-xi-1913.

14. Todos los candealistasno eran contrariosa las posicionesde las sociedadeshermanas.En los
mitines contra el Sindicato patronal y el contrato aparecíanalgunos a titulo personal, que
significativamentese presentabancomo “viejos enlaorganúación”y con más “experienciaen la
lucha”. Cfr. VicenteMarinasen el mitin deLux-Eden,E& 22-xii-1913. Estospuntosdevista fueron
respaldadospor TorralvaBeci, de la AgrupaciónSocialistao Luis Macebodel Consejodedirección
de la Casadel Pueblo, que afirmabaen tono paternalque “con los patronoshay que tenermucho
cuidadoy no dejarsealucinarpor susengaños”.

15. El rechazodel monopoliodel Sindicatoen “Acta de la JuntaGeneralExtraord.dePanFranca”,
16-xi-1913,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 2331. La primeracita en INd., 26-xi-1913.Lo de quelos
mejorespatronos-muchosde ellos ex-oficialesno seolvide- ~stabanfueradel Sindicatoen “El lock-ET
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2141 de panaderos” ES 28-xii-1913. Los epítetosen “Acta de la Junta...,13-xii-1913, ibid.. La
táctica del lock-outya la hemosvisto como un recursoya aceptadoantesde la guerraantesde la
firma de un contrato(en la madera,albañiles,cerrajeros,etc.).

16. El furibundoataquede Viena, el mejor y más amplio catálogode criticas al susodichocontrato,
puedeverseen el manifiesto“Al pueblode Madrid y a los trabajadores”~6-xii-1913),AHN-SGC/S-
PS Madrid-C. 1409.

17. Estadefensade los puntosde vista deCandealseencuentraenun manifiestode estasociedad“A
la opinión,y en particulara los trabajadoresorganizados”,13-xii-1913, AHN-SGC/S-PSMadrid-C.
1409. En La CampiñaTrigueraexistíanaccionistasno sólo <le Candealsinode las otras sociedades
depanaderos.Sin embargono representabaa la pequeñaindustriapuestoquesu producciónrebasaba
los 20.000 kilogramos. Lo cierto es que en 1915 ellos mismos declarabanque el 50% de la
producciónestabafueradel Sindicato.

18. Mariano GarcíaCortésen “La cuestióndel pan”, ES, 21-iv-1914.

19. “La Campiña”siguió repartiendo,lo quesuscitónuevosataquesdeManuelCordero, “La cuestión
del pan” ES 13-iv-1914. Lo de los paradosprovocadopor tal medidaen “La cuestióndel pan.
Algunosincidentes” ES 7-iv-1914. La Sociedadde Reparticoresconstaen el Censoelectoralsocial
~L19I2comocreadaen diciembrede 1914 con unos500 afiliados. Susafiliadosno eranpanaderos,
sino mozosde reparto.La citadaUnión Panificadoraaglutinabaa revendedoresprincipalmentecomo
ella misma declaraba.Precisamentese creó cuandoel Sindicato “dejó de facilitar pan a todos los
repartidoresque de sus tahonasse surtían”. Por lo cual s~ asociarony gestionaronsus propias
fábricas.“La Unión Panificadora,contrael Sindicato” ES, 3-x-1915.El origende “La Panera”(que
aglutinabavendedores)o “La CampiñaTriguera” era simila-: el deseodel Sindicatode “prescindir
de los intermediarios,de los puestosfijos y de los repartido-esa domicilio”; esto causaba“que los
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intermediariossehiciesenfabricantes”. Cfr. de López Baeza, “La cuestióndel pan. Aclaraciones
necesarias”,E~, 26-viii-1915. Paraél el contratosólo eraunaintentonafallida más parademolerla
competenciade estasfábricas. Estasentidadesno sólo sobrevivían,sino queprosperaban:de 50
pesetasa 450 las accionesde “La Campiña”, de 50 a 125, y de una a cinco tahonas,las de “La
Unión” en un solo año, segúndatosde pan Candeala la Comisiónque estudiabael problema,~$,

16-x-1915.Otra fábricasimilar independiente,la de Descalzas.El casode la CompañíaMadrileña
de Panificación,quecompletaríaestecuadro, esun tantodiferente.La conocidacomo “Panificadora
de Romanones”,su fundador y accionista, estabaprotegida y amparadaprácticamentepor las
autoridades,siendosemipública.Supan erade harinamás baratay de peorcalidady su destinoera
oolítico (establecimientosde la Beneficencia,Hospitales).No trabajabacon obrerosasociadosy, por
tanto, no regíala tarifa, lo que parala Casadel Pueblosigaificabadesconocimientoauténticodel
oficio.

20. Aunquelas estrategiaspatronalesde vezencuandorecibíanbruscosfrenazos(comoel del motín
de San Pedro),eranmuy repetidas.Informacióndetalladadc estaspresionessobreel municipio en
los CapítulosIII a V de estetrabajo.Las sociedadesde obrerospanaderoscerraronfilas en torno a
los jornalesestipuladosen el contrato,lo quedemuestraque :odasellas coincidíanen unatarifa que
iustirreciasela labor de las cuadrillas.Pan Francésahora~epresentabacomo ejemplode que el
contratohabíasido impuestopor la patronal, que les arrojó al i~KQ3a1 y obligó a firmarlo. Cfr. la
notade estaasociacióna la Comisión investigadoradel precodel pan ES 1 l-viii-1914, o la nota
conjuntade “La cuestióndel pan”, ~5, 9-x-1914.

21. Lo primero es de Alvarez Arranz. Ambas intervencionesen sesión extraordinaria del
Ayuntamiento,“La cuestióndel pan”, j~, 17 y 19-xi-1914.Unacartaexculpatoriade GarcíaCortés
en “El contratode trabajo de los panaderoscandealistas”,ES, 27-i-1915. A Conradose le acusaba
directamentede haber recibido dinerode los patronos,“Acta de Juntageneralde Candeal”, 19-y-
1914, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1186.

22. Algunasintervencionesfueron muy significativas.Mauro Bajatierra, conocidolibertario, y por
tanto equidistantede los “ugetistas” y de los “autónomos” (al parecerotro importantepecadode
Conradoera no pertenecera la UGT), criticó a los quedefendían “La Campiña” y a sus obreros
como empresa“armónica” frente a las del Sindicato, como si fuesen diferentes.Añadió que no
encontrabanadapunible en el contratoy que “el pan al peso es como debevenderseen la mayoría
de las capitaleseuropeas”.Su intervención,enbuscade consenso,fuedespreciadasignificativamente
por Justo Oñoro (secretariode la Federación,quedijo que hacia proselitismo(?)), las Juventudes
Socialistas(que sugirieronque los nuevosestabanen sospechosasintonía “sindicalista” con él), o
Victor Garralón,tambiéncontrarioa Conrado,quedijo “queel contratosólopodíaser aprobadopor
sindicalistascomoBajatierra”.La admiraciónpor los “veteranos” eracompartidapor el transcriptor
deEl Socialista:“el discursode Salamancaha sidoun modelodesensatezy concienciasocietaria,que
causómuy buenaimpresión”. El público asistente-en su mayoríacandealista-no compartíael tono
dedespotismoilustradopaternal,y sededicóa abucheare interrumpira los enemigosde la Directiva,
especialmentea Cordero,quehablóde que enel pasado“los panaderosteníanlo quehoy no tienen,
autoridadmoral”. Las sesionesdel debate,muy prolijamentedescritas-eramuy raro queen la prensa
obreraseinformasetantodelas disensionesdelos trabajadora’;-en ES, 5-17-19-20-23-26-30-viy 2-4-
vii- 1915.

23. 135 por personay no 120 como dice el IRS y constaen el Cuadrox. El inicio del lock-outen
ES 7-vii-1915. Queel movimiento se inició con la condenade la Directiva, “porqueexistiendoun
contratode trabajo, creímosquenuestrodeberera cumplirlc”, en una cartaa la prensa,ES, 8-vii-
1915. El mitin en dondese “obligó” a los candealistasa un armisticio en ~5, 10-vii-1915. Sólo la
intervenciónde “Salamanca”acalló las protestasduranteel mitin. Del Comiténegociadorformaron
parte tres candealistas,Conrado, “Salamanca” y Quevedo, éste como nexo entre ambos -habla
colaboradocon ambos en distintasDirectivas-, y dos más del resto de sociedades.En cuanto a la
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soluciónde la huelgaparecequeno pudo echarsea los esqtiroles empleadosduranteel paro. La
fórmulafinal en “La cuestióndel pan”, ~, 6-ix-1915.El cambiodel contrato,firmadoel 22 dejulio
de 1915 en EStadísticade lashuelgas1915,...,pp. 31-32.

24. En el editorial, como líneaoficial, “Comentandounasolución”, ES, 16-vii-1915.

25. La Juntade consensoseformó el 11 de julio, “Acta de la JuntaDirectiva”, AHN-SGC/S-PS
Madrid-C. 1229. De esta sesión y de la del 13 procedenlas comillas. Las bases,nuevo marco
colectivopropuesto,el 4 de septiembre.El 17 deoctubresurge la discrepanciade Conrado,quesegia
contandoconun fuertepredicamentoenla sociedad.Existenbastantesejemplosde los patéticos-pero
dignos de admiración-esfuerzosde las Directivaspor salvarsus diferenciasy tratarde entenderse.
Cfr. “Acta de Juntade Directivas”, 11-iii-1915, dondeViena ‘nanifiestano podertratarcon Candeal
<ibid., C. 831); o la de 11-v-1916<ibi~, C. 2150).La amenazade huelga,a causadel despidode
las cuadrillasde tres tahonasen Carabanchelbajo, en manifiesto “A sus asociados”de las cinco
sociedades,19-i-1916, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1409.

26. En un mitin, CesáreoLobo, de Pan Francés,dijo de la nuevaempresa“que la realidad se
encargaráde demostrarno esotra cosaqueunaentidadcapilalista,que, al amparode un ambiente
artificiosamentecreado,vienea realizar negocios”. “Salamanca”,de la xkiz...giim~fl, “no podía
señalarni virtudesni defectosporque aun no seconocecual es su funcionamientointerno”, pero
criticó a los obrerosaccionistas-de las empresaspanificadorasen general,y de éstaen particular-
porque“han comenzadoa interesarsemásensu insignificantecondicióndeparticipantesenel negocio
que de explotados”.En “Mitin de panaderos”,ES, 28-i-19 [‘7.Que los despidosde cuadrillasse
tratabande unarabietadel Sindicatofrentea la Panificadora,en “El mitin de los panaderos”,ES, 3-
vi-1917.El panegíricoy alabanzaa la modernidadde éstaen “Un contrato”,ES, 15-vi-1917.El día
de las pruebasdonó 25 kilos de pan a la Casadel Pueblo :on una carta de agradecimiento.Los
nubarronesquesecerníansobreesteidilio en “¿Quéocurreen la PanificadoraPopularMadrileña?”,
ES 7-vii-1917. Las Directivas de panaderos,pese a su cerrada defensa, admitían que había
“descontentos,que, al establecersetodaexplotaciónnueva,siemprelos hay”.

27. El puntode vista de Candealen la vísperaen “Acta de JuntaDirectiva Extraordinaria”,12-viii-
1917, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1229. El Sindicatode la Panaderíatambiénhizo saber “que una
vezque los obrerosabianechoun paro sin dar abisode ningunaclaseque él creíapor lo tantoque
ya quedabanrotos los contratosde trabajo y por lo tantoque todosquedabanen libertadde acción
paraobrarpor su cuenta”, ibid 9-x-1917. No hay queolvidar que 1917 erala fechaprevistapara
el final del contratoanterior. La aspiraciónobreraera prorrogarel contratotal y como estaba.El
primer mitin celebradoen la Casadel Pueblotras agostofueorganizadopor los panaderospor este

28. No sabemosacienciaciertaquépartedeculpatuvo en estaquiebrala resistenciaobreraa aceptar
nuevasformas de producción.Lo cierto es quela PanificadcraPopularempezócon mal pie, como
atestiguabael aviso quedabael grupode accionistasde la Casadel Puebloya en diciembrede 1917
advirtiendode su inminente ruina, ES 3-xii-1917. Su fracasose le consideróemblemáticode la
imposibilidad de implantaruna industriamodernaen el tejido panaderode Madrid. Así lo expresa
DimasCuervo, entoncespresidentedel Sindicatopatronalen 1920, “El escandalosonegociodel pan
en Madrid (III)” ES 10-iii-1920. Ese año sustalleresdesiertosse utilizabanpor el Estadopara el
almacenamientode harinas.Puederastrearseel eco de su amargofracasoen el personajede Manuel
Guerrero, ingenieroobsesionadocon su robado sueño,queArturo Barearetratabaen La ruta <cii.,
pp. 124-125)como “gerentedePanaderíasMadrileñas,5. A. ~enliquidación)”. Oigamossu historia:

“Había fundadouna fábrica harineray panaderíaen las afuerasde Madrid, inmediataa la
línea del ferrocarril de circunvalación,con un ramal directo a la fábrica, y en teoría la
instalaciónproducirlaunarevoluciónen el sistemadeabastecimientodepandela capital(...).
Susinstalacionesdehornosautomáticosmodernosal r iede la moliendale permitiríanfabricar
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panmejor, en mejorescondicioneshigiénicas,y másbaratoquenuncasehablacomido en
Madrid (..j. No existíaen Madrid unapanaderíagrande,más queerapropiedaddel conde
deRomanones[la Madrileñade Panificación].Había lanzadoel negociocomounasociedad
anónimafinanciadapor algunosBancos.Perobien prontose habíaencontradoarrinconado
contralos interesescreadosde dospoderososgrupcsquesebeneficiabancon el alto precio
del trigo: los terratenientesy los almacenistasde granos,quecontrolabanel trigo nacional,
y los especuladoresquemanejabanla importacióndel trigo suplementarioquesenecesitaba
cadaafio.(...) Al principio trató de luchar,pero enloncesse estrelló contralos Bancosque
preferíancomoclientesa suscompetidoresmuchoirás poderosos.Se arruinó(...). Entrelas
bandejasenormesde los hornosfríos, las enormeshélices de las amasadoras,las vigas de
acerode los techosy las correasde transmisiónparaliticas, las telarañassemultiplicaban
infinitas”

29. Véaseel tonode “Una conversacióncon un obrerodeLa NuevaPaneraIndustrial”, ¡En Marcha!

,

1 (ix-1918), Pp. 2-3, en dondesesugiereque la mayoríade esostrabajadoresdeseabanun regreso
“honorable”.

30. Los presidentesencarceladosen “La cuestióndel pany los obrerospanaderos”,~, 16-vii-1918.
La intervencióndeBesteiroesde un mitin dondesehacebalaicedel boicot, “El mitin de panaderos”,
~, 21-vii-1918. El anunciode las peticionescolectivaslo hace,como no podíaserde otro modo,
Manuel Cordero, en “Nuestras reclamaciones”,~, 10-x-~918.Justificabalos aumentosen que
“desde1913 los trabajadoresde la panaderíano hemoshechounasola reclamación”.La peticiónde
mejoresjornalessiempreeradelicadaen estesectorporqueconllevabaaumentosdel preciodel pan.
Las peticioneserangeneralesy no circunscritasal Sindicato,de ahí que se pensaseen un frente
obrerocomún. Consistíanen “un 40 por 100 paralas cuadrillasbajas,que es el peonajede otras
profesiones,y un 20 por 100paralas cuadrillasaltas,quees la oficialidad”. Estoen lineasgenerales,
teniendoen cuentaque las categoríaseran ligeramentediferentessegúnlos oficios. En Candealpara
los oficialesde masasepedíaademásun 25 por 100. Más detallesen “Nuestrasreclamaciones”,¡En
Marcha!, 1 (ix-1918), p. 2. La idea de lanzar este periódico sufragadopor las sociedadesde
panaderoseraelevarel espírituunitario y provocarentusiasmoantela luchavenidera,

31. El entusiasmode los refractariosen “Los obrerospanaderosdel Sindicatocatólico”, fl, 2-xii-
1919. Se sugiereabiertamente“estudiarbien la psicologíade las profesionesparano equivocarseen
la apreciaciónde las personas”.Consejono siempreseguidomía Casadel Pueblo,y a menudopor
la propia historiografía del movimiento obrero, que tiende a desdeñara los trabajadoresno
organizadoso de comportamientosajenoso enfrentadosal socialismougetistamás ortodoxo,como
de trabajadoressin concienciade clase, trufados de comportamientosgremiales, extraviadoso
reliquiasdel pasado.La actitud de los amarillosen estahuelga,a la que apoyaránfrenteal criterio
de cuatro sociedadesde la Casadel Pueblo, es un ejemplo que ayala nuestraopinión de que en
Madrid y en ampliosnivelesprofesionalesel surgimientoo alimentaciónde sindicatoscatólicos(o de
libres comoen la banca)no se sustentabaen furibundasoposicionesdoctrinalesentreobrerosroios
y birn~~z sino en la insatisfacciónexistenteentrediversossectoresde trabajadorespor las tácticas
sindicalesdominantes.Fuesenéstasde caráctergeneral,en s~i ramo o industria, en su oficio, o en
tallereso tajosde grandesdimensiones;en algunasactividadesinclusopor la inexistenciamismade
pautassindicalesde ningunaclase.Otracosaes queestossindi:atoscatólicoslograranunaalternativa
sindical duraderafuerade la meramentecoyuntural,alimentadapor los represaliadoso descontentos
con la Casadel Pueblo.

32. La nuevaDirectiva se nombréex nrofesoparala negociacióny la huelga. Véase“Acta de Junta
Directiva de Candeal”, 15-xii-1918,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1229. La actitud delas sociedades
antela defecciónen “Los obreroscandealistas,¿sedeclararánen huelga?”,ES,20-ii-1919. El criterio
de Candealsebasabaen rehuir la direcciónde éstasy no en el carácterde las peticiones,queeran
idénticas.El hechode no disponerde dinero presionabaparaun acuerdorápido y quién mejor que
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Conradoparaconseguirlo.

33. Más información sobre el motín y sus circunstanciasen el Cap. V de este trabajo. Los
candealistasrechazabantoda acusaciónde confabulación,pero insistíanen su voluntadde hacerlas
peticionesy solucionarel conflictopor su cuenta.“¿Debenlos candealistaslanzarsea la huelgasin
contarcon lasdemásSociedadesdel oficio?, SI”, decíaConradoGarcía,“El mitin de lospanaderos”,
ES 21-ii-1919. El apoyo en estasasambleaserasiempreparala Directiva, aunqueles pesasea los
cronistasdeEl Socialista,obsesionadoscon la figura deConrado.Un ejemplolo da el apoyodeJusto
Oñoro a la huelga,ememigocomohabíasido del contratode 1913 y que trabajóen “La Campiña
Triguera” comodisidente.A estesimplementesele acuséde pococonsecuentecon su trayectoriay
de rendirsea “una Asamblealoca, ebriade pasión, sin conctenciade sus actos”. Lo cierto es que,
trasun añodandolargas,las restantessociedadesno seatrevíano no seencontrabanpreparadaspara
provocarunahuelgageneral.Tampocoseestabaen contrade las concesiones(un 15% de subida),
que incluso se considerabaninferiores. La excusa de sus presidentesera que “nosotros no
apoyaríamosunahuelgaconcertadael díaSen el caféde Platerías”.Se mencionabandosreuniones
con los patronosenestecaféy enel Suizodondesehabríaacurdadounahuelga“amistosa”.Cordero,
su más enconadoenemigo,acusabaa Conrado,como antaflo, de quesus “concomitanciascon el
presidentedel Sindicato patronal son de todo el mundo conocidas”. Todo lo primero es de un
comunicadoen “La huelgade los obreroscandealistas”ES, 23-ii-1919.Lo de Corderoen “Reunión
de Directivas”, ES, 8-iii-1919. La soluciónde la huelgafue presentadapor El Socialistacomo un
“triunfo de patronosy obreros”.

34. La nuevaComisión, en la que figurabancandealistasde la xI~i&guMUiI (“Salamanca”).y las
protestasdelos candealistasen “Una asambleaimportante”,E~, 1-iii-1919. EnellaCorderodijo “que
si la Seccióndepan candealno aceptalas conclusionesanteriormenteconsignadaslos obrerosdepan
francéstrabajaránestanoche”.La amenazaera un farol como severá.De hecho, “Nuevo Gluten”
y los repartidoresya habíanfelicitado a los candealistaspor el éxito inicial y deseabanunasolución
similar. El aceptar que el Ayuntamiento sufragaseel aumento no suponía ahora al parecer ni
confabulaciónni atentarcontrael vecindario.

35. Estanegociación,demostrativade hastaqué punto el conflicto habíaescapadoa la dirección
socialistay asustabaa ésta,en “El gobernador,en la Casad~l Pueblo”,~, 1-iii-1919. Sirva como
anécdotaquesehizo esperaral gobernador¡más de horay media!. El textode la fórmulaserecogía
enuna R.O. del ministro de Abastecimientos,LeonardoRodríguez,queautorizabaal gobernador.

36. Los propios firmantes reconocieronquela incautaciónno existía.Corderodecía: “aún no sabe
nadiesi el gobernadorseha incautadode algunatahona,ni cuéadministraciónlleva (...), ni en qué
seva a invertir el producto”, “¿Esunafarsala incautación9” ES 15-iii-1919. TambiénEvaristoGil
en “La incautaciónde las tahonasno es una realidad”, ~$, 18-iii-1919. El boicot mutuo en “La
asambleade candealistas”,ES, 3-iii-19 19. La Directiva de Candealintentó celebrarla asamblea
previamenteen el Circulo Católico de SanJosé,dondese alojaba “La Independencia”,la sociedad
amarilla-aliadaen esteconflicto no se olvide-, probablementeparaevitar que esto ocurriera, pero
parasusafiliados ir allí debióparecerexcesivo.Luegoen la Casadel Pueblono huboformade votar
un acuerdo.La asambleadefinitiva en ES 5-iii-1919. El Socialistaen cualquiercasotomó partido
por la gestión“acertadisima”de la Comisióny frente a Conrado,en quiensepersonalizabanunavez
mástodoslos males.

37. La fórmula final para Candeal en “La huelgade canclealistas,resuelta”, ~5, 6-iii-1919. El
principal obstáculopararesolverel resto del conflicto no fue de índole económica,sino basadoal
pareceren la negativapatronala reconocera “Nuevo Gluten” (los dependientesy mayordomos)y a
Repartidorescomointerlocutoresválidos. La soluciónfinal en “El conflictodel pan”, ES,26-iii-19 19.
El éxito resumidodel conflicto en “Triunfo de la organizacidnobrera”,~, 2-iv-1919. Estahuelga
sirvió ademásparaponer fin al eternoboicot sobrela “Nueva Panera”,que admitía el monopolio
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sindical de la Casadel Pueblo.Cfr. “Basesacordadasel 31-iii-1919”, AHN-SGC/S-PSMadrid-C.
2254. Esteacuerdono lo firmó Candeal,queteníadisidentesen esafábrica, por lo queestosse
asociaronen Viena. La enérgicacondenade la Directivade candealpor la Casadel Puebloenpleno
en “Reunión de Directivas”, ~, 8-iii-1919. Los argumento;eranel haberconvocadouna reunión
en el Circulo católico, difamadoa la Casadel Puebloy a su~ dirigentes,y provocado“escándalosy
reyertas” dentrode ella. La sociedadsenegó a defenderse.La nuevaDirectiva en “Acta de Junta
Directiva de Candeal”,21-iv-1919,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1229. El decreto puedeverse en
BIRS, Pr. Semestre1919, pp. 649-651,y el farragosoreglamento,con fecha 10 de junio, que
irremediablementele seguía,en Ibid., Seg. semestre.1919, pp. 190-201. Sobrela coyunturaque
rodeaesta actuacióngubernamentalremitimos al Cap. V. La incautaciónde las tahonas,por muy
mentirosay pacataqueresultase,no debió de causartampoco unabuenaimpresiónen los medios
mercantilesmadrileños,lo queexplicalaactituddemuchosconcejalesdelAyuntamientodela capital.

38. Estospináculoslos marcanlos conflictosde la construcciónqueyavimos. A todosantecedenlas
huelgasde panaderosy todoscoincidenconcrisis y relevosgubernamentales.En abril de 1919 cae
el GobiernoRomanonessustituidopor un gabinetemaurista.En diciembreel gabineteSánchezde
Tocalo espor el de Allendesalazar.En mayode 1920 éstelo esa su vezporun gobiernoDato. Los
giros como se ve son siempremás conservadores.Esto no significa que estos cambiossean
propiciadospor los conflictos de la capital, ni mucho mimos por la panadería.Coinciden con
movimientostrascendentalesenBarcelonay otrospuntosgeográficosy en otrasindustriascomoartes
gráficas,transportey administraciónpública fundamentalmente,lo queles da el carácterde oleadas
con ciertadinámicainterna.

39. Este éxito resultamuy impresionantesi añadimoslas ocho horasde la construccióny luego
generalesy las concesionesa estosgremiosy la metalurgia,queya vimos. Sin embargo,como se
recordarálas huelgasen estesectorsona posteriori,una vezel Gobiernoparecedispuestoa ceder.

40. Pesea que la solucióndel conflicto perjudicó a los patranospanaderos,fue un pasomás en la
preponderanciade las grandescompañíasdentro del sector. A partir de ahorase abogarápor un
monopolio -o consorciotahoneril-concertadocon el Estadoo el municipio y sepresionaráen esta
direcciónporpartede las autoridadesy grandesindustrialeaPor otra parte,los tahonerostambién
compartieronlas indemnizacionesque concedióel estadotras los saqueosdel 28.

41. Los patronosmanifestarona la Comisiónde panaderoscon la quenegociaban“que si hacían lo
que nosotrosqueríamos,que mejor seria marcharseellos y dejarnosa nosotrosde amos de las
fábricasy todo esto lo decíanmofándosey en sonde coña” en “Acta de JuntaDirectiva extraord.
de Candeal”,4-viii-1919 (rezajulio pero lo creo un error), AHN-SGC-S/PSMadrid- C.1229. El
pacto en “El trabajo en la panadería” ES 10-viii-1919. Lo firmaba JoséLópez Fernández,nuevo
presidentedel Sindicato patronal, y representantesde “La Campiña Triguera”, “La Unión
Panificadora”y “La NuevaPaneraIndustrial”, junto a las tociedadesde panaderosde la Casadel
Puebloy los católicos.El recursopatronaldesestimadoen RealOrdende 21 deenerode 1920, BIRS

,

Pr. Semestre1920, Pp. 495-497.Pedíanla entradaal trabaj3a las 11 y 12 de la noche.El horario
“habitual” del quese estáhablandoerade nuevehoras,que erael alcanzadodesdela supresióndel
repartidopor lo menos,y no el “horario indefinido” al que sesuelenreferir los dirigentesobreros.
Los de Candealentrabana las tres y media para“los preparados”de la levadura,parasacarmasaa
las cinco. Lo cierto esquelas dificultadeseran importantesy algunassólo podíansubsanarsecon pan
elaboradopor la tardedel día anterior.Por ejemplo, el pan francés,segúninforme confidencialdel
mismísimo Rufino Cortés, de la Directiva, “Informe de lO-v-1919”, AHN-SGC/S-PSMadrid-C.
2254. En este informe también se exponela necesidadde trabajar más rápido paramantenerla
producción.
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42. Los problemasen la producción,con disminuciónen númeroy calidad,fueronreconocidospor
los mismosobreros.“Evidentemente,en Madrid el pan estásiendomuy malo” dirá Cordero.El lo
disculpabapor los comienzosdubitativosde todatransformacióny la malacalidady carestíade los
harinasqueobligabaa la precipitacióny malacocción, “Hay quevencer”, ES. 24-viii-1919. Entre
los oficios de huelga presentadosse incluía los de una sociedadhermana, la de pastelerosy
ensalmadores,por vezprimeradispuestaa ir a unahuelgageneralde ArtesBlancas.Pesea todo se
siguieronincumpliendolos horariosde trabajopor los propio:~ obrerosasociados,queentrabanantes
delo estipulado.Abundanlos testimoniosal respecto.Un ejemplo: Rufino Cortés,de Pan Francés,
al referirse a compañerosque incumplían el horario, “hace ver los veneficios que para los
trabajadoresrepresentael trabajode día; que es el que viene a redimir a los panaderosde la
esclavitudde que eramosobjeto”, “Acta de JuntaGral. Extraord.de Francés”,12-ix-1919, AHN-
SGC/S-PSMadrid-C. 2254.

43. Las peticionesen “¿Seproducirála huelga’?”, fl, 18-xi4919.El Sindicatopatronaladmitíala
justiciadelas peticiones,comoresaltabaHencheen “Acta deAsambleageneraldepanaderos”,20-xi-
1919,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1678. En estareunión,en dondese declarabala huelga,se decía
que “las sociedadesno tienen inconvenienteen confeccionirun contrato de trabajo con toda la
industriapanaderaa basede las actualespeticiones”.Es dec:rno sólo con el Sindicato.Aún asíno
aceptaronpactarun reglamentonuevo antesde ir a lahuelga,quesin dudaeralo quesedeseabapara
consolidarla unidad,el acercamientoa confiterosy harineros,quepresentaríanlos oficios de huelga
a nosteriori y el control sobreCandeal.En cuanto a la posibilidad de que el pan se subiesese
recogíanlos viejos argumentos...de ConradoGarcía.“Los cbrerospanaderostenemosla desgracia
de vivir en unaindustriaquetienerelacióndirectadiariamentecon el público. (...) En estemomento
no nos incumbea nosotrosnegarni afirmar la tesis quesostienela clasepatronal. Seao no cierto,
lo evidentees quede nosotrosno esla culpa” (Manuel Cordero, “Haya serenidad”~, 19-xi-1919).
“¿Puedeconcederla industrialas peticionesque los obrerosíedimos?.¡Allá la industria!” (Cándido
Pedrosa,“Ante la lucha”, 22-xi-1919). Estostestimonioseranidénticosa los manifestadosentrelos
candealistasen febrero.Ahora sin embargono habíaconfabulación

.

44. Sobreestamilicia Femandodel Rey, “La defensaburguesafrenteal obrerismoen Madrid. La
Unión Ciudadana(1919-1923)”,La sociedadmadrileña pp. 527-539.En estey otros trabajosdel
mismo autor se la relacionacon los medios patronalesatemorizadospor la marea roja bastante
estrechamente:“fue concebidacomola respuestapatronalal aiud deconflictos”, p.5133. Aunquecomo
tal secreaen octubrede 1919, puederastrearsela presencliLde romnehuel2asvoluntariosy ajenos
al mundo laboral madrileño en huelgas anteriores entre 1917 y esa fecha. Los encontramos
conduciendoy nrote~iendotranvíasen agosto de 1917 y en varias huelgasde funcionarios y
contratadospúblicosde 1918 y 1919,concretamenteen Correos,Telégrafosy Teléfonos.La ideade
queestashuelgaseransubversivasy políticas-todaslas de serviciospúblicosy funcionarioseranasí
consideradas-estáen el origen de estaactividad,protagoniz~Ldapor los muy satirizadosperiodística
y literariamentenollosbien y jóvenesy fogososmaurociervisl:as.Su “institucionalización” a partirde
1919 si debió contar con el beneplácitoy el aplauso-y quizá como sugiereDel Rey alguna
financiación-dealgunospatronos.Ahorabien,buscarel origende estasiniciativasen el mundosocial
delos patronosmadrileñosresultamásdudoso.Los socialistas,querecurrierona todotipo de epítetos
paradefinirlos, nuncalos identificaroncon los maestrosde lis distintosoficios de la ciudad.

45. El acuerdocon las autoridadesque daba fin al conflicto en “Los panaderosobtienenun gran
triunfo”, ES, 25-xi-1919.Los panaderosde la Casadel Pueblojustificabanlas carenciasde peso
durantela intervenciónpor el boicot patronal y “la hostilidaddelos patronosy de los familiaresque
hanseguidoadministrandoy dirigiendola fabricación”. Allí d3ndelos obrerosgestionabanel negocio
con la sola ayudade un delegadogubernativoexistíauna Arcadia feliz de superávity pan buenoy
se demostrabala viabilidad de la municipalizaciónsegún~uopinión. En algunaspanaderíaslos
obrerosse opusierona los repesosacusandode mala fe a los ediles. Algo nadaextrañoporqueel
repeso era un arma de presión nolitica, intensificandose uando convenía. Lo cierto es que la
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“intervención” fue muy breve, apenasun mes, no demostrógran mejora en el sector ni que
solucionasesus problemas-lo que tampoco pretendía-,pero sí fue un socorrido expedientepara
solucionarunahuelgasin obligara una capitulaciónde los patronos.Véanselas quejasobreraspor
la actituddel Ayuntamientoen “Los cómplicesde los tahonerosacusana los trabajadores”,~, 13-
xii-1919, y “Hablanlos obreros”,E~, 17-xii-1919.Unaprolija explicaciónde la incautaciónacargo
de Hencheen “El conflicto del pan”, ~, 54-1920.La Real Ordende devoluciónen la Gacetadel
día 1 de enerode 1920.

46. La disposicióngubernativaen “El escandalosonegociodel panen Madrid (11)”, ES, 9-iii- 1920.

47. ~, 27-xii-1919. Los dirigentessocialistassiempreinsistieronen que los obreroshabíandado
beneficiosaún cuandoen los primerosdías de la intervenciónel caosdel sectorfue absoluto,pero
sólo allí dondedelegadossuyoshablangestionadola produc’:ión.Los datosdesgranadosporManuel
Corderoen “El problemadel panen Madrid”, ~, 184-1920,sumabanun total de 450.000pesetas
de beneficios.Lo mismo parael pesocabal. Esto fue confirmadopor el Gobernador,marquésde
Grijalba, que informabade un beneficio de 40.000peset~s,una vez deducidas“una pérdidano
inferiora600.000pesetas”quehuboal principiode la incautación.Cfr. £$, 22-i-1920.Queel fraude
y el atrasopersistierony seacentuaronen eseperiodoera por supuestoel argumentode “El pan
bolchevique”,ABC, 23-i-1920.

48. Los argumentosde estetenordel gobernadorcivil en “Cimunicadodel gobernadoral ministro”,
en la serie“El escandalosisimonegociodel pan en Madrid (1)”, ES, 8-iii-1920.

49. El proyectode Burgosy Mazo, el dictamende la Coniis~ón(quesólo sugeríala subrogacióndel
pancandeal)y los informesobrerosy patronales,todosíntegros,en el amplísimoinformeya citado,
“El escandalosonegociodel pan en Madrid (II, III, IV y V)”, ES. 9, 10, 11 y 12-iii-1920. Es muy
sugestivover la gradaciónde las soluciones,muestrade los :ambiosy el miedo a estosquese vivía
en el sector.El presidentedel Sindicato,Dimas Cuervo, sólo se muestrafavorablea la subidadel
precioy contrario al monopolio,por anularla competencia.ser “perjudicial” para el vecindario y
porqueMadrid al parecerera alérgicaal arancapitalismo: “el abastecimientode pan de una gran
capital, como negocio industrial lujosamenteadministradomediante gerencias, Consejos de
Administración,serviciosde reparto,oficinas burocráticas,1.4), seriaruinoso” y “es inútil pensar
en la transformaciónsúbitade la costumbredel puebloa basede la supresióndefábricasy despachos
deventaque (...) llenanla necesidaddeacercarel productoal consumidor”.“La CampiñaTriguera”,
“La Unión Panificadora”y “La NuevaPaneraIndustrial”, cadavezmásunidasa guisade consorcio,
sonpartidariasdela subidaperotambiéndel monopolio, “reconcentrandola fabricaciónen el menor
númerode hornosposible”y maximizandolaproducción.Tambiénerapartidariade la concentración
la SociedadArrendatariadela CompañíaMadrileñadePanificación(la de Romanones),perocontraria
a la subida del precio-su especialidadera el pan de precio mínimo-. Todos eran contrariosa la
¡nunicipalizaciónpor supuesto.No podemosaseguraren cualquiercasoque la municipalizaciónfuese
el Olimpo paratodoslos obrerospanaderos;sabemosque lo eraparalos dirigentessocialistas.Por
los antecedentes,sabemosque habla una importante corriente de opinión, apartadapero no
desaparecida,partidariadel mantenimientode la industriatradicional.

50. Se hablabade dejarunos500 despachosy cerrarbastantestahonas,tanto desdemediosobreros
comodesdelos partidariosde la subrogación.Estaambivalenciade los dirigentesde las sociedades
de panaderos,a medio camino entrela oposiciónferoz a la concentraciónempresarialy a favordel
progresismoindustrial en el sector,queconllevabaéstade algtinmodo, esfundamentalparaentender
los durisimosavancesdel que sepretendíaSindicatoUnico del sector. Cuanto mayoreseran las
mejoras concedidasy más importanteslos avancessindicales más camino se recorría para la
consolidaciónde un trust panadero.
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51. Cfr. “Acta deReunióndeDirectivasdePanaderos”,2-i-1920,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1678.
Allí serecomienda“que lo antesposiblese vaya a la formacióndel Sindicato puespudierahaber
algunpeligrograveparacuandola Ponencianombradadictamine”.Tambiéndirá RufinoCortés“que
la situaciónno es tan prósperacomo nosotrosnoscreemos”.

52. La Ejecutivala formabannuevemiembros.Candealt¿nfadosmiembrosde su seno,pero sólo
ocupabala vicepresidencia.TambiénrepetíaViena.El prestigiode estasociedadsuperabael número
de sus militantes: de siete sociedadesocupabael cuarto lugar. Su relación con los confiteros y
pasteleros(casiun millar a comienzosde 1920)y sucualiflcncióny categoríaentrelos panaderoseran
mayores.Las sociedades,ahorasecciones,no eranigual de afectasa la UGT por otra parte:Candeal
debíasuscuotasdesdeel primertrimestrede 1918, mientrasqueVienay Francésestabanal corriente
de pago (Actasdel CE del SAB de 16-ii-1920 citadasmás abajo). El Comité empezóa funcionarde
inmediatopor acuerdode las Directivasdel 12 de febrerode 1920, forinandoseal díasiguientecon
una cuotaimprovisadade 50 céntimospor afiliado paratodas las secciones,cuota elevaday sin
distinciónde categorías,en un contextode apresuramientoy provisionalidadquedelatasu intención
defensivafrente a lo que acordasela Comisión. El objetivo inmediatoera mantenerlas mejorasy
reconocerel Sindicato.El actade constitucióndel CE del SAR en AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1230.
La decisiónapresuradade quesecrearaen ibid., C. 1678.

53. Los confiterosexpusieronmuy prontoel problema“de las fábricasde galletasy chocolates,y
preguntanque si procedena asociara todo el personalde dictasfábricas.Se acuerdaautorizarlescon
la recomendaciónde evitar en lo nosibleconflictos y los auesurian. los tratencon cautelacaraaue
no tenganrepercusión”(el subr.esmio). Por supuestoel consejono sesiguió demasiadocomo se
verá. (Actade la CE del SAB, 5-iii-1920, A}IN-SGC/S-PSMadrid-C. 1230).El 13 demarzo (ibid.)
seacordabaque “las fábricasde galletasesténfueradel Sindicatoparalos efectosde la cotización”.
Medidarealistapero tardía; tres días despuésestallabael conflictode “La Fortuna”. La secciónde
Confiteros no se comprometíaa cotizar por los asociadosde las fábricasde galletas la peseta
estipuladapor asociado,pueslas mujeresy aprendices(la mayoría)sólo abonaban50 céntimosa la
sociedad.Más tardeella misma sugirió que los galleterosquedaranfuera de la Sección.Cft. la
“Memoria” del Comité del SAR en Boletín del Sindicato de Obreros de las Artes Blancas
Alimenticias, 1 (viii-1920), p. 2.

54. Estasnotasy semblanzaen la serie“Industriasde Madrid” que laCámarade Industriaconsagraba
a las empresasmás emblemáticasy modélicaso punterasde a ciudad.En BCOIPM, xii-1913, PP.
2-3. Estacrónicada la fechafundacionalde 1912,peroen realidades1902. Porsi la descripciónde
la pulcritud y rectitud sin tachadel funcionamientode los talleres y oficinasno era suficientese
incluían fotos de las uniformadasempaquetadorasy los laboriososoficinistas (pp. 4-7). Sobreel
accionariadolos panaderosdescribían“La Fortuna” como “unasociedad[a] quepertenecencasitodos
los tenderosde Madrid”, “Acta deJuntasDirectivas”,5-iv-1920,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1678.
Corderola despachóen el Ayuntamientodiciendo que “explota de un modo cruel a pobresmujeres
y a niños,a quienessepagansalariosde unairritantemezquiniad”, “Ante la huelgade panaderos”,
ES, 23-iv-1920.

55. PerfumeríaGAL (S.A.), “Reglamentoprovisionalparael régimeninteriorde la fábrica”, 1925,
AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1013. Estasnuevas fábricassolían incorporar prestacionessociales
bastanteavanzadasal personalfiel a cambiode unasumisióncoinpletaa susnormas.En Gal setenían
diez díasde vacacionespagadas,jornal por accidenteo enfermedadque cubríaun trimestre, las
mujerescasadasseis semanaspagadasantesy despuésdel emtarazo.Todos estosderechoscon un
año de antiguedadmínimo casisiempre.

56. Los datoseconómicosdela gestióndela empresaen“La Fortuna.SociedadAnónima”, Memoria
del ... elercicio social ¡,resentadaa la Juntageneralordinaria de Sres.Aceionistas,Madrid, 1905-
1923. De unosbeneficiosde 107.674 pesetasen 1904 sehablapasadoa 132.668en 1911. Los
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beneficiossecontrajerondrásticamentecon la guerra-29.533ptas.en 1916- por el encarecimiento
de las materiasprimas, pero también por “la más enconadalucha, en forma jamás conocida,
combatiendoa nuestroscompetidoresy afrontandoamenazasde los mismospor resistimosa seguir
susderroterosaumentandoconsiderablementelos preciosde nuestrasgalletas”.El resultadofue un
récorden las gananciasde 150.315ptas.en 1918 y 1919 (148.841).El parónde 1920 sólo arrojó
83.974.

57. Estasorpresaantela actitud de “obrerosordenados,pac(ficosy trabajadores”seexplicabacon
los tópicosal uso: “la fatal influenciade predicacionesexaltadas”y a “instruccionesporun ideal que
no conocenni pretendenconocer,porqueen su interior sientenquees contrario a su tranquilidady
al bienestarde sus familias”. Todo en “la Fortuna”,Memorii...convocadaparael día 20 de marzo
de 1921,Madrid, 1921,p.3.

58. Buena partede la producciónde la fábrica no se regia por ~¡jft alguna: todo el destajode
mujeresy adolescentesse guiabapor “una tarifa absurda,inverosímil”. Paraconseguirtrespesetas
dejornal los de la producciónde caramelosteníanque traba¡arde 45 a 90 kilos, los queenvolvían
pastillas30 kilos, los del chocolateenvolver800libras,400latasde galletas,20 cajones,etc..Véase
“La explotaciónde mujeresy niñosy la “Acción Ciudadana”,La Internacional,9-iv-1920, p. 7.

59. El planteamientode la huelgaen ES, 17-iii-1920. Quedabastanteclaroqueen ningúnmomento
hay “personaldespedido”comosedirá másadelanteparapr~sentarla huelgacomo un triunfo. El 5
de abril, cuandoya los incidentescomenzabana prodigarseel SAB informabaque la causade la
huelgaera“pretenderel gerenteoponersea queseasociaran”(“Se imponeel somaténrojo”, ~, 5-iv-
1920).Al parecerhablahabidoconatosde conflictos anterioiescuandono existíapersonalasociado
de ningunaclase,con resultadosbaldíos.La versión que da el Comité del SAB del conflicto para
justificar la huelgageneral en un manifiestopúblico (fS~ 24-iv-1920) coincidesólo en partes.La
causadel descontentoes la existenciade un “contrato de trabajo firmadopor el patrono” y luego
“falseado” y la admisión de obrerosno asociados,cada vez en mayor número (hastacatorce).
Advertido el gerente de esto, “contestó metiendo la suardia civil y desalojando el local
violentamente”- El cambio del contrato -es decir de la forma y clasificación del trabajo-
probablementese realizótras la implantaciónde las ocho horasy ya sabemosque en estasfábricas
eraprerrogativade los dueños.Del dato de los no asociadosno cabeconcluir quesólo hablacatorce
no asociadosen el establecimiento,sino quelas últimasadmhionesdepersonalquesehabíanhecho
teníanesacondición.El final estásesgadoparaatraersea la opiniónpúblicay presentarel conflicto
comoun despidocolectivo.Ya sabemosla ambivalenciade las boicot/lock-outen estospleitos.

60. Para la prensade izquierdasse tratabade un contuberniocatequístico-maurista.Las nuevas
empleadaseran “las Trinitariasde Méndez”, el gerente“maurista”, la Unión un “neorrequeté”de
“miliciánganos”.Cfr. El País,10-iv-1920. Probablementeel hechodeque “La Fortuna” resultabaun
nudo piramidal muy importanteen las relacionesentrelos temerosos y asustadoscomerciantes,
accionistaso no, fue de tanta ayudaparaestablecerestasre[aciones como la abnegacióncristiana.
Paralos republicanosteníaquequedarclaroque aquelolono representabaal comercioy la industria
de la ciudadmesocrática

.

61. El 3 de abril marcael comienzode la escaladaen esteconflicto. “El personalacudió, como
siempre,a presenciarla conducciónde pobresniños y niñas a esamazmorrade esclavitud(...) hasta
queaparecieronallí los guardiasciviles y deSeguridad,policíasecreta,poííosdela Unión Ciudadana,
esquirolescon revólveresy esquirolasconnavajaen la liga, agrediendotodosa una”, enunanotadel
SAB a ~, 5-iv-1920. Dos de los detenidospor el asesinato,Serafín Morales y León Lamoneda,
aunqueveladamente,contabancomose realizabala “recluta”gn susdeclaracionesal juezde guardia:
“dandoun paseopor la calle de la Princesa(...) se enterarondeque llevabanel mismo camino,y se
dirigieron a la calle Ancha. En el trayectose encontraroncon 18 ó 20 obreros,compañerossuyos,
y continuarontodosjuntoshastallegar a la calle de San Vicente (...) escucharonunadescarga(...)
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e instintivamentese apostaronen la esquinade la calle del Norte y San Vicente y repelieronla
agresióncon las armasde quedisponían,y despuésde dispararemprendieronla fuga”. “Colisión
sangrienta”,~, 10-iv-1920.El sucesoocurriópor la tardey a la salidadel trabajo. LeónLamoneda
trabajabade decoradoren unaobrade la GranVía, lugardoideserepitieronlos conflictos en esos
añosenlos distintostajosdentrodel ramode la construcción(véaseel CapituloIX.8). El impactodel
entierro del ingenieroy las reaccionesconsiguientesenF. DEL REY, Ernni~1 ..., p.666.

62. Al carecerde suficientetrigo sehabíahechohabitualpararlasfábricastemporalmenteo trabajar
media semana.Los harinerosse negabana volver al trabao sin un contrato y en Juntageneral
rechazarondos proposicionesal respecto,unade las cualesaceptabavolvera las fábricasa cambio
de queel SAR estudiaríalas peticiones.La reuniónen “Los obrerosharineros”,ES, 17-iv-1920.

63. Estosinteresantisimosoficios los finnabancomo“Sociedades”y no comoSindicato,al no existir
éstede iure. Aquí ya se iniciabala tesis del despidocomo causade la huelga“por el solo hechode
ejercitar el derechode asociación”.Y seexplicabaque la solidaridadse ejercíapor habersido las
autoridadesparcialesen el conflicto, por poner “a disposicidnde dicha Compañíaun considerable
númerode fuerzas[lo] que (...) hizo que la Compañíaacrecontarasu soberbia”.Se iba a la huelga
paraquelas autoridadespresionasena la fábricaparair a un arregloen un pleito (el de la expulsión
delos no asociados)quelos huelguistashabíanperdidoya. ~, 22-iv-1920.En cualquiercasoaunque
existíaun acuerdodesdeel 8 de abril, no sepusoen prácticahastaque el pleitode las fábricasde
harinasno pasóa mayores.Quese pedíauna aumentode jornal -que luego se abandonarácomo
petición-en la conferenciaentreel SAR y el marquésdeGrij~Jba,gobernadorcivil, ~, 24-iv-1920.
Los harineros“por no atrasarlo de la Fortunalo an dejadoparasegundotérmino” (la supresióndel
descansorelevo), “Acta deJuntasdirectivasdel SAR”, 21-iv-1~20,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1678.

64. Estoes de Manuel Cordero,ahoratenientede alcaldeenel Ayuntamiento,en “El problemadel
pan”, ES~ 17-v-1920.El edil socialistaahoralo considerabaun problemanacional,insolublepor el
municipio, y en el que por vez primeraacusabaa los acaparadoresde trigos y no al gremio de
tahoneros.Lo cierto es quela posibilidadde la huelgano estabamal vistapor los patronos,deseosos
de librarsedela tasaen los preciosde las harinasy el pan.

65. Existenmultitud de testimoniosquedemuestranque la huelgageneralera unanecesidadparael
SAR tal y como estabala cuestión.Véaseesta manifestacidnconfidencial de Manuel García, de
Francés,en reuniónde Directivas: “exponela situaciónde estasección,apuradapor la escasezde
harina,y dicequeparecequeexistemiedoparadeclararla huelgageneraly él creequeesnecesario
declararlapor que no se puedesostenerestasituacióncon el personalparado” (AHN-SGC/S-PS
Madrid-C. 1678, 15-v-1920).Henchele contestóquesi el martes(18) se abría“La Fortuna” habría
huelgageneral,que en ésta “habla que resolvertodaslas cuestionespendientes”(no sólo la huelga
local), que“cree queno hay confabulaciónentrelos fabricartesde harinasy de pan, si no quehay
verdaderaescasezde harina”. Además se criticaba sin empachoa los harinerospor actuar sin
consultarcon la Comisióny a los molinerosporralentizara ~ropósitola producción“puesestospor
no estareducadossocietariamenteno quierenproducirmás por quecreenquecuandose acabeeste
trigo quedaránparados”.Aunquelos patronosestabanlibres de sospecha,no así las autoridades,a
las queseacusabade retenerharinay no distribuirla,lo queparececierto, en vistadel abastecimiento
fluido que tuvo la ciudadcon la huelgay después.

66. El Arte Culinario, unade las sociedadesque convocabanla huelga,hablapedidoel ingresoen
el Sindicato,negandosela Ejecutiva “hastaquesediscutael ¡íuevoreglamento”,“Acta de la CE del
SAR”, 13-iii-1920, AHN-SGC/S-PS Madrid-C. 1230. Lo trismo les ocurriría a los camarerosen
octubreno obstante(aúnno habíaun reglamentodefinitivo). Aunquesegúnun criteriocontemporáneo
estostrabajadoresforman partedel gremio de la hostelerlaQervicios),entoncesse les incluía en el
ramo de la industriade la alimentación.Buscabanfundamentalmenteimponer el contratocolectivo
en su sector.Anunciadala huelgageneralde Artes Blancas ‘acordaronunificar el movimientocon
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el del Sindicatode las Artesblancas,no volviendoal trabajoningunade las Sociedades(.~.) sin que
hayansidoaceptadaslaspeticionesdetodosestosorganismos”<~, 20-v-1920).Tambiénel Sindicato
de dependientesde la alimentacióny los obrerosen pasiasparasopaofrecieron ir a una huelga
conjunta,pero todasestaspropuestasfueron rechazadasamablementepor el SAB y los cocineros
prolongaronsu huelgacon sussolasfuerzashastamediados<le junio.

67. Las nuevaspropuestasparanegociar y la decisiónde dividir el Comitéen “Acta de la CE del
SAR”, 10 y 19-v-1920,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1230. Los Comitésnacionalesdel PSOEy la
UGT en un comunicadopúblico acusabanal Gobierno de que “se inhibe de toda intervención
razonable”y daba“sospechosapruebade indiferenciaqueno tieneprecedentes”.EL tal comunicado
tenía el objetivo explícito de avisar a los obreros “que, EN NINGUN MODO, SEA
CUALESQUIERA LA GRAVEDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS, REALICEN ACTOS
TUMULTUOSOS QUE PUEDAN SERVIR DE PRETEXTO A LAS AUTORIDADES PARA
REALIZAR REPRESIONES” (en mayusc.en el orig.) y alvertirlosde que“en todo momento,no
es el Gobierno,sonlos obrerosmismoslos quedebendeteminarla tácticaqueles convieneseguir”
(~, 22-v-1920). Su sentido implícito era señalara los huelguistasque sehabíansituado en un
callejónsin salida.

68. Porlo queparece,lasautoridadesempezabana tenerbastanteexperienciaengestionarlas huelgas
de la panaderíade Madrid. Desdefebrerode 1919 a mayode 1920 habíallovido mucho,sehablan
intervenidolas tahonasendosocasiones,y aunquela experienciasindicalde los panaderossehabía
enriquecidoen estetiempo, sin duda la de los administradorestambiénlo habíahecho.Tambiénel
público habíafortalecido su estoicismo en todo este tiempo. En estas ocasioneslos socialistas
arremetíancontra“el pueblo” -como elementoneutroen la luchade clases-por no baberprovocado
másdisturbios,acusandolede pasivo y oveluno,y estaocasiónno fueunaexcepción.Cfr. paratodo
lo dicho estepasajedeManuel Cordero,reviviendola huelga.,en “El problemadel pan”, f~, 12-vi-
1919: “Estepuebloesun pueblode abnegados.Acostumbradoa sufrirhambrey miseria, lo aguanta
todo sin protestar.Y hastallega a cosasverdaderamenteincreíbles.Aquellamanerade pasarselas
nochesen la colay llevar organillosparadistraerseesalgo digno de seranotadoparavergtienzade
todoslos quesentimosprofundasansiasde redenciónhumana.Un puebloasílo aguantatodo (...) Al
empezarla huelgano habíaharina.A las cuarentay ochohorashabíabastanteharinay buena.”.

69. <‘El Sindicatode la Alimentaciónsuspendela huelga”, E5~, 26-v-1920.

70. La solución,presentadaa la asambleageneral,en “Los ubrerosde las Artes blancastriunfan”,
~, 27-v-1920.Otra versión,más abreviaday teñidamás “favorablemente”,en “Acta de la CE del
SAR”, 27-v-1920,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1230. De aquíprocedeel texto entrecomillado.No
se consiguió la readmisiónde los seleccionadosporqueel ministro de Gobernaciónrespondióa las
demandasobrerascon el silencio afministrativo; tampocose logró el aumentopara los harineros,
‘<Memoria” del Comitédel SAR, BSOABA, p. 3.

71. Se hablaaprobadoun “Proyectode Reglamento”,con unadeclaraciónde principios incendiaria,
en la queel Sindicato“declaraque tienepor aspiraciónla posesióninmediatadel Poderpolítico por
la clasetrabajadora,paramediantela dictaduradel proletariado(único medio posible) implantarel
nuevo régimensocialbasadoen la justiciay en la razón,transformandola propiedadde los medios
de producciónde individual o corporativaen común,hastaconseguirla aboliciónde todaslas clases
sociales”. Estadeclaraciónfuebloqueadaen Gobernación-con buenapartedel restode esteprimer
proyecto-,que senegabaa aprobarla.Por lo demásseprecisabael “programa inmediato” en una
tarifa mínima, a poderser i2ual entretodas las secciones,la abolicióndel destajo,descanso-relevo
paratQíI~, trabajode díaparatodos,etc..Se prohibíael ingretoatodo patróny accionista.A estos
últimos ya existentesse les recortabansus derechos.Esteprhrer proyectono eratan centralizador
como lo seríanlas reformasdel añosiguiente.Puedeverseen JiSOABA, 1 (viii-1920), Pp. 4 y ss..
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72. La Ejecutivatuvo quedar cuentade su gestiónantelos ataquesen asambleageneral.Deahíes
la cita de Henche.Cfr. “Acta de la Asambleadel 2-ix-1920”, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1678. Más
tarde,Hencheconfesaríade estahuelgaque“parami éstees el másgrande[error], ¿porqué?,porque
nospusimosal ladodeunasmujeresy de unosniños”, en “Acta dela Asambleadel 14-1-1921”,1h14..

Estasdeclaracionesrevelanel profundodesconocimientoe irLcomprensiónde la mayorpartede los
dirigentesde la Casadel Puebloparaacercarsea los no asociadosy a los no cualificadosentrelos
trabajadoresmadrileñosy la valoracióníntima del presidentedel SAE de que el fracasose debíaal
abandonode las tácticastradicionales.Las proposicionesal Congresoen 1h14., “Reuniónde juntas
directivasde 16-vi-1920”. El propio Hencheestaba“en cuerpoy alma” con la Terceray el voto del
SAR fue contrario al mayoritarioen el Congreso.Candealsemanifestaríaopuestoa la colaboración
en el IRS. Como es sabido,la UGT ni llegó a la fusión, ni ~i apoliticismo,ni al acercamientoa la
TSR, ni a la desvinculacióncon el brazo pgiftkg. Más bh~n al contrario, con la excusade los
sindicatosde industriade pantalla.El enérgico sello con el quela Ejecutivadel SAB rubricabasus
documentosrecogíasu emblema:unahoz y un martillo sobreunasespigasy el lema“Proletariosde
todoslos paises:Unios”. Recordemosla “Declaraciónde principios” del proyectode reglamento.

73. Los molinerosy harinerosse encontrabanasociadosdt forma recientey su aparición como
asociaciónse ligaba indefectiblementea la industrialización<le estesector, relativamentemoderna.
Antaño, los propiospanaderos“teníanquedescargarla leña, La pajay el trigo. Entoncessemolíaen
lastahonas;aúnno existíala verdaderaindustriade la molinería”. La relativamodernidaddel sector
explicaba su pasividad,de “pobres parias” y”esclavos”, de “vida verdaderamentemiserable”,
trabajandohastacatorcehoras.Cft. “La huelgade Molineros”, BSOABA, 1 (viii-1920), pp. 18-19.
Estesectorsin tradicionessocietariaserael de másbajacualificacióndel SAR y susmovimientosdel
verano,como los de los galleteros,guiadospor la batutay los procedimientosde éste,no surtieron
el efecto apetecido.

74. El planteamientodel problemay el acuerdocon “La Fama” en “Acta de la CE del SAR”, 26-vi
y 5-x-1920 respectivamente,AHN-SGC/S-PS Madrid-C. 1230. La resolución de sostenerla
económicamenteen “Acta de Directivasdel SAR”, 2-vii-1920,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1678. El
SindicatoprotestASenérgicamenteporel empleode militares parasustituiral personalreacioa volver
al trabajo mientras no se le atendiese.Cft. “El conflicto de las harinas” y “Replicando al
gobernador”,ES, 8 y l0-vii-1920.

75. Estaideaera compartidapor los obrerospanaderos,aun~uedesdeotro punto de vista. No nos
resistimosa insertarun testimonio,absolutamentecreíbleporlo absolutamenteconfidencial,deMauro
Bajatierra,“izquierdista” y no “gremialista” dentrodel oficio, escritoen su exilio francéstrasel golpe
primorriverista.El ahorarebautizadoMauriceMorand explicaa suscolegasdel SAR las dificultades
parasu inserciónen el “Syndicat deBoulangers”-sindicalistai comunista-y su mayúsculasorpresa:

“me encontréque el trabajodepanaderoenParises totalmentedistinto al nuestroy teniendo
en contraque el trabajoes tan brutal que en algunossitios (no hay horario determinado)
trabajanhasta18 horas,siendogeneralque un obrexo sólo trabaje sin ayudade nadietres
sacosde harinateniendoél que preparar,hacerel pan y cocer; rehusodeciroslo que esto
significaraparami. Las masasno me son extrañas,el hacerpan, tampoco(...), pero como
no he cocidonunca(...) no sécomosesolucionaráel ¡‘roblema. (...) Aquí hayun obrerosolo
en cadapanadería,tengonecesidadde sabercocer(...) meveo negro pararesolvermi vida
(...), mientras me pongo en condicionesde trabajar como aquí lo hacen, es decir
brutalmente”.

El arte de la panaderíaestabacompletamentearruinado Lejos de Madrid: donde debíahaber
profesionalesespecialistashablaproletariosesclavizados.En “CartadesdeParisde M. Bajatierra(13-
xi-1923)”, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 968.

76. Estose les hizo sabera los patronosel día 10 de septiewbre,“Acta de la CEdel SAR”, 1 1-ix-
1920, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1230.
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77. Estosdespidoseran unaprotestapolítica sin embargo.Y seprodujerontras sendosacuerdos
municipales.Los primerosse amagaronentreel 9 y el 15 ~enoviembretras servotadala sujeción
a repesode todo el pan candeal.Con una fórmulade arreglodel alcalde,el condede Limpias, de
consagrarel 80% de la harinade Usaa piezasde kilo y mechokilo y tI 20% restantea panecillosde
250 gramos a 17 céntimos (a 68 ctos. el kilo cuando~;uprecio en barra era de 66) pareció
solucionarseel pleito (aunquelos tahonerospedíanque fuesende 200 gramosy a 14 céntimos,es
decira 70 el kilo). Perolos despidosretornarontrasel día21) cuandola fórmuladel alcalde,apoyado
por los mauristas,eraderrotadaporotrasocialista,quecoinagrabael 60%de la harinade tasapara
las piezasgrandesy el 40% parapanecillosde 150 gramos y a 10 céntimos(esdeciren igualdadde
precio,unos66 ctos.). La propuestasocialista,presentadapor GarcíaCortés, fue aprobadapor 19
votos contra9 (“Ha triunfadola minoría socialistaen la cuestióndel pan”, ~5, 20-xi-1920), con el
apoyo de republicanosy liberales.No debemosolvidar quedesde 1918 y hasta1922 el municipio
madrileñofue muchomásdependientede los concejaleselettosy por tantode la voluntad popular,
y por tantouna institucióna medio camino entrelos mecarismosde la representatividadpolítica y
de la protestaconsuetudinaria.

78. Noticiade las dosoleadasde despedidosen “Actas de la CE del SAB”, 9, 15 y 20-xi-1920.Los
obrerosaceptabanel movimientoporquesuponíapromoverreivindicacionessin responsabilizarsede
la movilizaciónde unahuelga.Lo último el 24 de noviembrc~(diciembrepor error) y en “La escasez
depan”, LS, 24-xi-1920.

79. “Contestandoal gobernador”,ES, 25-xi-1920.

80. EvaristoGil haciabalancede las causaspor las quelas huelgasde panaderíacadavez duraban
másy teníanmenorefectividad,aunquesu intenciónerala cntrar¡a,demostrarlo insustituiblesque
eranlos obrerospanaderos,replicandoal gobernador:“No lía dicho que Madrid no estáabastecido
de pan ni muchomenos;queel que sehaceen panesgrandeses imposibledigerirlo; queel pan de
Viena y francésno se fabrica casi nada;que setraen de fuera 50.000 kilos, y que para dar la
sensaciónde normalidadsetieneocupadosen las tahonasa barrenderosy todaclasede obrerosdel
Municipio, guardiasde seguridad, equipos militares, sujetos de la Acción Ciudadana,seres
desgraciadosrecogidosde todaspartesparahacerde esquiroles,máslos tahoneros(quesoncercade
200) y sus familiares, dueñosde puestosde pan y repartidoresa domicilio”, “El conflicto de los
panaderos”,ES, 4-xii-1920. se calculabaen unos 600 los hombresque manteníanla producción
entonces.Tanto en estahuelgacomoen la de “La Fortuna”,el mantenimientodela producciónque
habíaido perfeccionandoel Gobiernoa golpe de conflicto fue decisivoparadoblegaral SAB, así
como la alta impopularidadde ambas.Henche,retiriendosea la primera(aunquees muy probable
las confunda)dirá: “al octavodíaestabaMadrid abastecidod~ pan, quéhibamos[a] acer,sino darle
soluciónrápidamentey lo antesposible; y segundo,en nuescras luchasno sólo interbieneel factor
patronoy obrero,quetambiénynterbieneel factoropinióny factorprensa”,“Acta de Asamblea,14-i-
1921”, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1678.

81. Véase la ordenen “La actituddel proletariadomadrileto”_ ES, 7-xii-1920. Estaordende no
abandonarel trabajo“en tantono recibanordenexpresade susJuntasdirectivas”, estabarespaldada
por UGT, PSOEy Casadel Pueblo.

82. Algunasformasde protestaanteestasituaciónfueronbastanteexplicitas.Duranteestahuelgaun
grupode obrerospanaderos,a la salidade unaasambleagenetal,apedrearonlos cristalesde la Casa
del Pueblo-y después,de diversosescaparatesy automóviles-.Todo en un clima de frases“duras y
contundentescontralos elementosdirectivosdemangoneadoresdel partidosocialista,y especialmente
de la Casadel Pueblo.No serecatabanen censurarlesduramentey con razón,acusándolesdeser los
causantesdel fracasoa queseles ha llevadoen las huelgasúltimamenteplanteadas”,El Liberal, 30-
xi-1920. Esteincidentees bastantedemostrativo,y aunqueestediario lo usabaparademostrarla
“dictadura sindicalista” que oprimía a los descontentostrabajadores,se encuentrainsertoen el
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contextoa quealudíamosdedesavenenciasentrelos panaderosy deestosconlaorganizaciónugetista
y el R¡&¡XQ vecindario en general. Los panaderos,en cialquier caso, tenían fama de vándalos
alcoholizadosentodo Madrid de antiguo.VéasemásadelanLesobrela Comisiónmoralizadoracreada
paramostrarla buenasendaa Candealen 1921. Aunqueel SAB explicó el incidenteal contrario,es
decircomomuestradeunaminoríade descontentos,no lo negóen absoluto,“Manifiesto atodoslos
asociados”,3-xii-1920,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 2041.

83. El 11 de diciembrese votó unanuevafórmulaqueasigrLabaun 80% dela harinade usaparalas
grandespiezasy un 20% paralas de 250 gramos(a 17 céntimos,esdecir a68 el kilo, doscéntimos
más),más panlibre de pesoen panecillosde unos120 grarnósa 15 ctos (1,25 el kilo, muchomás
ajustadoal precio realde la harina), “Vergonzosasesiónmunicipal”, ~, 13-xii-1920.En vísperade
eleccioneseste acuerdosuponíael principio del fin tambiénparael “trienio democrático”en el
Ayuntamientode Madrid. Previamentea tal acuerdola flirmula fue acordadapor el marquésde
Grijalba y el condedeLimpias, gobernadory alcalderespectivamente.

84. El Gobernadorcivil manifestóen las entrevistasque “cíe ningunamaneratolerabaun aumento
mayor que el oftecido por los patronos, que le parecía excesivo”. Las peticionesobreras
fundamentaleseranun jornal mínimo de 9’50ptas.,pago d4~l día de descansosemanaly un kilo de
panpor cabeza.Estecomenzóa sustraersede todasformas “como consecuenciade la luchaentablada
contralos patronosdentrodel taller”. Todo en “Actas de la CE del SAB”, 12 y 17-xii-1920,AHN-
SGC/S-PSMadrid-C. 1230.Hubomuy seriasdiscrepancias~aenel transcursode las negociaciones:
Grafía, presidentede Candeal,se negó a responsabilizarsede los acuerdosadoptados.Con total
crispación,receptoradel tradicional aislamientoy hostilidad social existenteen Madrid hacia el
gremio, queya comentabamos,y de la decepciónanteéstade los panaderos,expresabaasí como
debióde conducirseel Comité: “que estepuebloes borreguil,queno merecemás quecomergrava,
si los amos en octubrebienena confa[bujlarse coLnbnigo. yo me confabulo,pero aumentolos
jornales”, “Acta de la Asambleade 14-i-1921”, ibid., C. 16’18.

85. Sobrelo queseavecinabaseprodiganlos testimonios.Henchehablabadeque“las circunstancias
queatraviesala industriapanaderason laspreliminares(...) deunahondatrnsformaciónen la misma
y que para acer frente a las necesidadessin menoscabode los ynteresesdel Sindicato y de sus
afiliadosesprecisoapretarmás aún los lazosquenosunen”, ‘Acta de Asambleageneral,24-1921”,
AHN-SGC/S-PS Madrid-C. 1678. Sobre la fecha real de esta asambleacfr. nota 82. Sobre la
“reconcentración”y los intentos paralelosdecrearun sindicatolibre, “Acta de la Asambleageneral
del SAR”, 20-iv-1921,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1678. “(ue el pan tiende a reconcentrarse”,es
de ConradoGarcía,ibid., 7-v-1921.

86. La tablade productividadpor cadasacode harinaen las listruccionesdel SAB a susafiliadosel
18 de diciembre, fl~, 22-xii-1920. El original repartidoen AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 2041. Por
cada saco 92 panes de kilo (libretas) y 23 panecillos de cuarto de kilo. En una supuesta
reglamentaciónde trabajoseescondeunaauténticadeclaraciónde guerra: “No hay queconsentirque
ni un kilo de harinade la queel Gobiernoda al preciode tasaseaempleadaen elaborarflama u otra
clasede pan (...). Toda piezade pan debellevar su pesoexactoy estarbien cocida.Es llegadala
hora de que no se nos puedadecir que somos cómplices en el robo que la industria realiza”.
¿Trabajandoo imponiendojusticia?.En el Ayuntamiento,paradójicamente,no sentómuy bien que
ahoralos obrerossepusiesentanestrictos,despuésde haberconsentidoel fraudeduranteaños,por
miedo a un nuevoconflicto.

87. Comité Central esla consignade modasin duda en estosañosen muchasorganizaciones,en la
propiaUGT, enla FLE y otras.Laspropuestas-comobasesprovisionales,pueslos Estatutosseguían
sin aprobarse-de cambiosen el organigramaen “Asambleageneralde 2-i-1921”, AHN-SGC/S-PS
Madrid-C. 1678.La fechaesdudosa,puestoquelaEjecutivaserefierea “la asambleadeestanoche”
el 3 de eneroparala misma cuestión(ibid., C.1230).Fueronaceptadaspor unanimidadcomo era
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habitual,peroesto no eraóbiceparasu deslegitimación.Aunqueparticiparonya en el CC del 25 de
febrero,el comitéde Candealseretiró el 23 de marzo.La elecciónde las vacantesde la Ejecutiva
serealizabade forma totalmentelibre entretodos los afiliados del SAR que debíanponeren una
papeletaen blanco a los dos representantesde Candeal(7). Uno de los elegidosfue precisamente
CornadoGarcía,quedeclinó la vicepresidenciaque se le ofr~cia. El cargono fue cubierto.El otro,
Antonio Puente,que sí aceptóel suyo,no fueaceptadopor Candealcomorepresentantepropio. No
habíapor tantoningunoen la Ejecutiva,quedecidió“no estara mercedde los caprichosdeCandeal”
y continuarpesea todo. cft. “Actas del CC del SAB”, 25-ii y 11 y 23-iii-1921, ibid., C. 1230.

S8. En “Actas del CC del SAR”, 23 y 25-iii-1921, ibid., C. 1230.

89. La secciónde molinerosen realidadinició un procesod~ reconstruccióncasapor casa,método
criticadosin embargo“porquelasmujeresdelos mismosles influenciaríanparaqueno seinscribiesen
y muchomásdespuésde la derrotasufrida” (1 1-ii-1921). No se confiabamuchoen las compañeras
de los obreros,aunquehabíandemostradounaelevadacombatividaden las callesde Madrid desde
tiempo inmemorial. La amenazadel Sindicato libre proveníade estos sectores,así como de los
revendedoresy dueñosde puestos,y los muchosesquirolesqueproliferabantras las últimashuelgas
(18-ii). Todo en ibid., “Actas del CC del SAR”, en las fechasindicadas.

90. La tácticaseexpresócon unafórmula quepretendíaimpedir el autodespidode un personal
previsiblementedeseosode mejorarsu situación,escapandode la fábricay baciendosepanaderoen
unatahona: “Que a los obrerosde la fábricade Romanonesles seránentregadaslas cartillas,con la
condición de que el carnéde asociadono le daráderechoa marcharsecuandole dé la ganade la
Fábricaparatrabajaren el sindicato; esdecirque aúncuandoseles entreguenlas cartillasno tienen
derechosdel sindicatonadamásque trabajandoen la Fábrica,en la cual tienenquepermanecer(...).
Se exceptuaráde esta condición aquellos que sean despedidospor el patrono, por haber hecho
propaganda(...) o por otracualquieracausaquejustifique no ha sido voluntaddel despedido”(1-iii-
1921).Paradorarla píldora,Cordero -que ahoraeramunícipe-advirtió que“a la fábricano hay
que concederlaen la presentela importanciade antañopor~ueproducemuchoy bueno”. Aunque
parezcacontradictorio,creemosserefiere a que no hay que recelar “tanto” de su personalcomo
antaño.Ahora trabajabien, lo lógico es que seasocie.TocLo en ¡kI4L. Cuandolos candealistasse
opongana dar relevo a los seleccionadosde la fábrica, el primery significativo rumor seráque “uno
de los seleccionadosno es panaderosino cestero”. Esto no erauna boutadede una sección,sino
vulnerarun tabú de todo el oficio. Así, en el CC se dirá “que hay algunoque no sabesacarmasa
(27-iii-1921).

91. Estasasambleasson las de 26, 27-iv y 7-v-1921, ibid., C. 1678. La alternativatáctica no era
sóliday lo demuestrael hecho dequecomo siempreseaprobabala conductade los comitésanteel
riesgode que estosdimitiesen.Eramanifiestaen todosestos asuntosla impericiadelos candealistas,
numerososy expeditivos,pero de menorpreparacióny culturaque la mayoríade suscolegasmás
artesanales.Tampocohabla una ideologíaaglutinante,mezcíandosesoflamas radicales,egoísmo
gremial y sindicalismode choqueen un ambientegeneralde crispacióny protestaantelo queestaba
ocurriendoen su mmilenaria actividad. Tampoco esta constanteoposición tiene su origen en el
levantamientode ningunabanderaroja. Como ejemplo, Rufino Cortés,respaldabaa la Ejecutiva, y
se declaróde la III Internacional,atacandoduramentea estesectorpor barrenarel SAB: “hay que
acabarcon los sedantes(...), la masaan[h]ela el sindicato(...) y hechoestoa imponerla dictadura”,
ibid., C. 1230, “Acta del CC”, 1-iv-1921. Quizá la asambleaquemejor representaesteestadode
rupturapermanentesea la del l0-v-1921, ibid C 831. En ella no se deja hablar a los que
intervienen,sevota la conductadela Ejecutivay el Centraly seaprueba(!) peropor 101 votos frente
a 97.
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92. Manuel García, elegido para vicepresidente,dimitió explicandoque se habíapresentadoen
principio “porqueél, que [lila oído hablartantascosasde Conrado,no queríadejarleel campolibre
y queríair allí (...), ademásqueríaconvencerse,y si Conradoestanmalo comosedice,precisamente
considerabayo un deveraceptarel cargode vicepresidentep ira ponerleen evidencia;al no aceptar
ConradoGarcía,yo tampocoacepto” (Actadel CC del SAB, 1-vi-1921, AHN-SGC/S-PSMadrid-C.
1230).Luegoseríaelegidopresidenteparamesy medio.Fuela víctimapropiciatorianecesariaantes
de quelos ugetistasrecuperasenel control del Sindicato.Co~rado,viejo zorro, representóel papel
de Isaacen estaturbiatragicomedia,dejandosesacrificasea un inocentecorderoen lugarde a él.

93. Las comillasde “Acta de la CE del SAR”, 14-ix-1921, ¡Lii. Parecequetrasla escisiónde abril
de 1921 los socialistasacabarondondepudieroncon estasEje:utivastanheterodoxas.No estabanlos
tiemposparaagitacionesde masasni para libertadesextemporáneas.A estaEjecutiva se la llamó
“Relámpago”, “símbolo del sindicalismoy comunismo,vió comodesapareciósin haberhechonada
práctico”. Susplaneseranla unificacióndejornalesy la centralizacióndel relevo,en lo quefracasé
estrepitosamente,“ActadeJuntaGeneraldeCandeal”,17-iv-923,AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 2252.

94. Sobreel reglamentoen principio secombatió la idea ale la doble moral, esto es, teneruno
aceptadopor las autoridadesy otro interno real, propuestapor Henche(2-xii-1921), peromás tarde
se aceptó(t2-v-1922).No tenemosconstanciade asambleasmagnasde todo el SAR entremayo de
1921 y noviembrede 1922. Henchedespachó“una instanciaen la que un númeroconsiderablede
compañerospiden sedé asambleamagnaparaque el oficio reunidomarquelínea de conductaa
seguir” con el criterio “contrario a las asambleasmagnas,cree (...) debenserpara los casoso
momentosgraves.Se muestrapartidariodelasjuntaspor secciones,ademáseslo reglamentario”.La
propuestala desechóel Central por 15 votos contra5. A favor estabanlas basesde Candealy
Repartidores.Sin embargouno delos representantesde CandealentonceseraPuente,el vetadoel año
anterior,quepor supuestorechazóla ideade verseanteuna asamblea(2-iii-1922). Al Sindicatoen
1922 sele seguíaconsiderando“una ficción”, las seccionesno sedisolvieron e incluso tuvo que
volverseatrásen acuerdoscomoel de la centralizacióndel rel~vo, volviendoa hacerlopor secciones,
trasel caosoriginado,desdiciendoel propio reglamentoaprobado(1 1-iv-1923). Habíatardadotanto
en ponerseen marchaqueyaprácticamentehabíaquehacerotro nuevo.Todo en “Actas del CC del
SAR”, ibid., C. 1230, en las fechasseñaladas.

95. En noviembrede 1921 volvió aretirar su comitédeseccióndel Central.CadaComitéde Candeal
nuevo elegidoproponíanuevas(7)fórmulas,pasandopor el tradicional “sabotajepesandocompleto”
o “ayudara la patronalparaque consigaqueel pan de flama quedefuerade pesocomo Francésy
Vienaa fin de queésta[Candeal]consigala mejora”. Recibierkdonegativasconstantesde suscolegas.
Lo primeroporquees seguroque“el personalno respondavien”; lo segundopor “inmoral”. A lo que
sereplicabaconel tradicionalrencory lafrustraciónde los panderos:las medidaspuedeque “fueran
perjudicialesparael pueblo,pero como el puebloen otrasocasionesse ha mostradoinsensibleen
nuestrasluchas,se hagacasoomiso del puebloy vayamosderechosanuestronegocio” (30-x-1922).
Paraellos,el repartode la tartaeramuy claro,lamentandosede que “seccionessecundariasmejoren
en tanto que la seccióneje del sindicato estáestacionada”(7-xii-1922). Todo en ibid. La lista de
vicios de los candealistasnosmuestraquela mala famade los panaderoshabíasobrevividoal trabajo
nocturno.Seguíansiendolos alborotadoresde la Casadel Pueblo;aquellos“elementosqueabusando
de la inmunidadque les concedíala toleranciade muchos iños de organizaciónequivocada,que
haciendo del vestíbulo campo de sus hazañas,poco edificantes,convertíanéste en un aduar”,
presentandose“al trabajoen estadolastimoso”.El Comitémoralizadortomó medidascontralos que
se dormíanen los pasillos,los pendencieros,quepromovía! escándalosagrediendoa todo tipo de
compañeros,los quellegabana los talleres“en condicionescontrariasal buensentidoo enestadode
embriaguezo malas condicionesde higiene”, los abstencionistas,los que hacían “oposición
sistemática,dictadasolamentepor los efectosdel alcohol”. Era evidente.El descontentode los
candealistassedebíaa su escuálidacondiciónmoral y escasaeducaciónsocietaria.Sudesorientación
moral y personalerael origende su desorientacióntácticay actitudescolectivas.Los objetivosde la
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Comisiónenun manifiestoa Candealde 7-xii-1921, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 1500.

96. EvaristoGil dijo a uno de estos6ltimos comitésdesecciónqueCandealhablaelegidoque“todos
los comités[anteriores]hancaldoporla mismacausa,porhaberofrecidolo queno podíanconseguir
y vosotrosllevais el mismo camino” (19-vi-1923).Peticionesde Candealesedía y en 24-v-1923.Se
solfa decirde Candealqueactuaba“sin dirección”. En 1h14.. C. 1230.

97. En un manifiestodel CC del SAR en 29-vi-1923,AHN-SGC/S-PS Madrid-C. 832.

98. Véaseel contratoen ibid., C.832. Los patronosfirmarontrasuna intervenciónde las autoridades
y con la presiónde existir variastahonasclausuradasporéstas,lo que “favorecía” el acuerdo.Como
sabemos,parecequeestainjerenciaeracondiciónsineouanqnparagarantizarlos aumentosdejornal
o la alteracióndel precio-en estecasoparaunabaja.

99. La sesióndel Ayuntamientoen ~, 1 1-vii-1921. De a~ui las comillas. Estadecisióncoincidió
sospechosamentecon unainterinidaden la direccióndel Sindicato,envueltoen plenacrisis. Pesea
todo llegó a haberunarebajaen el precio entrefebreroy marzode 1923, productode las bajasen
las harinas,y quepasopor el expedientetradicionalde la incautación,en estecasomunicipal.En esta
ocasiónsecerraronalgunastahonaspor considerarselesinviables. Una presiónmás para llegar al
consorcio,consagradomástardecon la Dictadura. El SAR flO pidió nadaa cambiode la devolución
de las tahonasa sus dueños,aunqueseintentó unasubidadejornales,equiparandoloscon los de las
compañías.Se conformócon sureconocimientocomo entidEd,hastaentoncesmás quedudoso.Por
supuesto,los candealistasy repartidoressesubieronel sueldo,unavezencargadosde la gestiónde
las tahonas,pero el SAR les obligó a dar marcha atrás(‘Acta del CC del SAR”, 3-iii-1923, AHN-
SGC/S-PSMadrid-C. 1230).Estatareafue protagonizadapor “Cordero,Henche,Cortésy Gil, que
ivan juntos en motohaciendomalaslaborescon órdenesa los delegadosde rebajarlos jornalesque
ya algunoshabíanelevado”. (“Acta deJuntaGeneralde Canceal”, 17-iv-1923, Ibid., CC. 2252).La
posiciónde Cordero y la minoría socialistaen el Ayuntamentoen esteasunto&edfan rebajarel
precio de 72 a 60 céntimos,aunqueluegose quedó en 65) fue muy duramentecensuradapor los
obrerospanaderosqueles acusaronpoco menosquededemagogosy guiarsepormotivoselectorales
y no por amor a la claseobrera,porqueel panera imposiblevenderloa eseprecio,y seinvitaba a
unarebajade los jornales,“Acta de la Asambleageneral”,21-31-v-1923 ibid., C. 831.

100. Antes del Consorciohubo unasbasesfirmadasentreel GobiernoCivil y los industrialespara
la transformacióndel sector,reduciendodespachosy concentrandola producción,“La transformación
de la industriaen el Gobiernocivil”, BSOABA, s.n. (v-1924~?)),pp. 8-9. En 1931, trascincoaños
de Consorcio,se insistíaen que “ha permitidodurantesu actuaciónque la fábrica construidaporla
PanificadoraPopularMadrileña, que con veintitréshornoshubierapodido fabricar de 35 a46.000
kilogramos, concentrandoen ella la fabricaciónde un gran sector de Madrid, sehaya derruido,
destinandosuslocalesa otraindustria”, y que“la CompañíaMadrileñadePanificación,conocidapor
fábrica de Romanones,fué adquiridaen traspasopor los ftbricantesde pan del Consorciopara
cerrarlay derruir sushornos,con la finalidad de abolir la competenciaquesiempreles hizo, y hoy,
derruida,sirve de talleresa una empresaeditorial”. Todo en el “Proyectode municipalizacióndel
serviciode fabricación y venta del pan en Madrid”, presentadoen el Ayuntamientoen agostode
1931, AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 2041.

101. Su orientacióny fines en “Reglamentodel Sindicato1’rofesional de ObrerosPanaderosde
Madrid”, 1924. En AHN-SGC/S-PSMadrid-C. 2550. La quejE y el origenauspiciadoporla patronal
en una copiade la carta de la Directiva a las autoridadescon fecha 16-x-1925. Allí se afirman
engañadospor los patronos,pues“se nos ofreció a cambio de quesiguieramossus planes,un trato
humanoy trabajollevaderocon retribuciónsuficiente” y no “jornadasde 11 y 12 horas,produciendo
un 75% más que lo establecidopor la industriahaceya bastantesaños;nuestrossalariossonaquellos
que nos quierendar, menoressiemprea los establecidosentrela industriay los obrerosde la Casa
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del Pueblo(...) senosobligaa empezarlos trabajosdelas 10 de la nocheen adelante.No existepara
nosotrosel descansosemanal.El tratoes,en lamayoríade los casos,cruely grosero,amenazandonos
constantementecon el despido”. En 1h14., C. 2077. Como s~ ve estossindicatosno eranproducto
exclusivodel descontentode los obrerospanaderos(escisiones)ni de los esquirolesde las huelgas,
protegidosmás tarde en una organización,sino también encubrían reclutas de personal poco
cualificado másbarato,con el que se podíaevitar la ~¡jf~> lasjornadasy condicioneslegalesde
trabajo.Aunqueesdifícil de asegurar,con todaprobabilidadestepersonalsevinculabaa lastahonas
depeorescondicionesdehigieney produccióndela ciudad,y podíanresultarun expedientenecesario
parasu microsunervivencia

.

102. En 1924 todavíainsistíala Ejecutivade turno: “como estamoshoy, no podemoscontinuarun
momentomás. O la personalidaddel Sindicatose afirma, o desaparece.Las ficciones perjudican
muchoy es menesterquedesaparezcan”.Las costumbresy ritualesde los panaderosno parecían
habervariadomucho, y se insistíaen el podertaumatúrgico<le la organización:“la organizaciónno
seha hechosólo paramejorar la situacióneconómicay fisba de los trabajadoresaumentandolos
salariosy disminuyendola jornada,sino paraaumentarsu cultura, mejorandoasísu personalidad
moral. Acudir a las asambleasa vociferar, ademásde serunacosade mal gusto,da una lamentable
impresión de incultura que es precisoque se borre definitivamentede nuestrahistoria social”. Y
tambiénsearengabaparadejarlos viejoshábitosdetrabajo: “aferrarsea costumbresviejasnecesarias
en el régimen industrial presente,pero inadecuadasen una industria moderna, puede tener
consecuenciasgravesparanuestraprofesión”. Todo de “Nuestrapresentación”,BSOABA, s.n. (y-

1924(7)), Pp. 1-2. Porentoncessólo habíaseisseccionesen el SAR; sehabíarenunciadoa organizar
a los molineros.
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Xl. LA VIEJA HEGEMONlA Y LAS ESENCIAS: LAS IMPRENTAS

3(1.1. El oriullo del “rano de mostaza

”

Cuando se hacíareferenciaa la claseobreramadrileñade principiosdesiglo -la organizada,que

es a la querealmenteseconsiderabatal, aúnhoy en muchoscasos-y la actitud de sus oficios más

representativos,junto a panaderoso albahules,no sesabesi liderandoloso flanqueandolos,siempre

aparecíanlos obrerosde la imprenta, los tipógrafos1,Madrid hablajugado un papel fundamental

como capitalcultural creadoray difusora de pensamientoy opinión, incubadoray crisol de muy

amplios e importantescírculosliterarios, intelectualesy políticos, con sus respectivasclientelas,y

albergabaun amplio mundo social deseosode saciar:;u ocio y ansiasde informacióny de ver sus

propios temores,rumorese inquietudesreflejadosen letra impresa.Una respetablered editorial y

periodísticase hablaencargadode satisfacerestanece~;idady cumplir estepapela lo largodel siglo

XIX, el siglo de las libertadespúblicasy la alfabetizacióngeneralizada.Un sólido y establenúcleo

detrabajadoresespecializadosla tejían,fuertementevinculadosa derechosy libertadesfundamentales

comolas de prensa,expresióny transmisiónde ideas,ei lasquesehabíanamamantadoduranteaños.

Y ésteerael papelde los obrerosde ArtesGráficas.

Si las Artes Blancascombatíanel hambrede los niEdrileños,las ArtesGráficasteníanque lidiar

con su ignorancia. Los panaderosreglan el estómago,los tipógrafos el intelecto. A. un nivel

organizativoy sindical, bien puededecirseque los primeroseran admiradospor su músculo y los

segundospor su sabiduría.Si unaparte importanted~ los problemashistóricosde los panaderos

habíangiradotradicionalmenteen torno a la integracióny el aislamiento,las preocupacionesdelos

tipógrafoshablansido el liderazgo y el magisterio.Praellos nadaera más lógico quemarcar las

pautasa los demás.Una acciónde los obrerosliermno~o el pueblode Madrid quedisgustasea los

panaderospodía muy bien ser consideradapor estos como una manifestaciónde rechazoy ser

respondidaagresivamenteo conunasordareaccióndehostilidad.Paralos tipógrafostal circunstancia

eraun evidentesíntomade desorientacióny error y su deberera sercondescendientesy mostrarel
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camino correctoa los descarriados.Uno podía imaginarsea un enjambrede panaderosapedreando

la Casadel Pueblo o durmiendo borrachosen un vestíbulo, pero difícilmentese los imaginaba

diciendoa nadielo queteníaquehacer,y muchomenosconvenciendole2.Si procedemosexactamente

a la inversatendremosla imagenquede los tipógrafoslenia todo el mundo:aristocráticos,atildados,

3

orgullosos,y un pocopagadosde si mismos.

A estavocacióny personalidadhablarespondidolíistdricamentela sociedadde resistenciadel

oficio: la Asociación Generaldel Arte de Imprimir. Ella habíasido el vivero de el movimiento

socialistatodo, del PartidoObreroy de la Unión, a nivel urbanoy nacional.Las ideas, las prácticas

y la mayor parte del personalpolítico y burocrático de la organizaciónobreramadrileñaen sus

primerostiemposprocediódirectamentedel acervocultural de esta aristocraciaobrera,de fuertes

tradicionesasociativas,republicanasy letradas.FigurascomoPabloIglesias,GarcíaQuejido,Núñez

Tomás,JuanJoséMorato,GómezLatorre,PeñaCruz (dondeseimprimían los reglamentosy folletos

socialistas),AndrésSaborit,RamónLanoneda,IsidoroAcevedoo RivesMoyano(queserápresidente

de la Casadel Pueblo),habíanmilitado y muchosaún militabanen estasociedad.La sabiduríasuele

ir asociadacon lo venerabley añejoye) Arte tambiéncimplíaeserequisito.Erala organizaciónmás

antiguade la Casadel Pueblo,únicaquepodíaremontarseal sexenio(1871),y pioneraen casitodo,

en federarsede forma nacional,en convocarun movimiento generaldel oficio (1882), en establecer

la basemúltiple (cuotasúnicaselevadascon un objetivo de resistenciay de prestaciónasistencialal

mismo tiempo), en establecerun escuelade aprendices.etc..

Aunquela asociacióntipográficaeraunade las pocassociedadesde oficio quepodíapresumiren

1914 de tener más de un millar de afiliados su verdaderopoderen la Casadel Pueblolo dabasu

prestigiohistóricoy no su pesonumérico. Su influenci3 iba más allá de lo que la simple aritmética

nos puederevelar. Casi todos los conceptosy prejuicios teóricosque las Directivas de las otras

sociedadesbarajabanparaelaborarsuspropiastácticas¿nerivabandeunaformau otrade las prácticas

deoficio que los obrerosde la imprentahabíanelevadoa paradigmasindicalduranteel último tercio
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del siglo XIX y quela UGT comoorganizaciónenbuenamedidahizo suyas.Lo queseseñalóenotro

lugarcomoprocedimientosy tácticaspreconizadaspor la Unión erarealidadviva allí dondesehabía

incubado,entrelos obrerosde la imprenta4.

Sin insistir de nuevo en ellas, sabemosse centrabanbásicamenteen un adecuadoplanteamiento

de las negociacionescon los maestrosde los talleres,quu sólo debíanterminaren huelgacuandola

intransigenciade estosno dejabaotra salida.Porello la concepción“tipográfica” delashuelgashacia

de ellasun medio de luchaquedebíade afontarseconpnídenciay enel momentojusto,siemprecon

todo favorablea ser posible, es decir, cuandoexistíaabundanciade trabajo,asociaciónde la casi

totalidaddel oficio y unacaja socialrebosantede fondos. Estostresrequisitospermitíanel control

del mercadodeltrabajo,la presiónsobrelos salariosparaqueno sedepreciaseny con ellos la ~aIW¡~

del oficio y la resistenciaindefinida en huelgasparciale;interpretadascomo auténticospulsos que

durabanmeses.Y se conseguíancon unaamplísimared defensivaextremadamentepegajosaparalos

pequeñosy mediospropietariosde imprentas(muchosde ellos asociados,así como los regenteso

encargados):una tarifa (o tarifas)máso menosrespetaday que formabade hecho“la jurisdiccióndel

Arte” entre los patronosque la respetaban,y que pooia ampliarse nacionalmentemedianteuna

federaciónquebloqueabaen lo posibleel esauirolaiede provincias.Las casasquequedabanfiera,

si erancapacesde mantenersusnegociossin personalasociado,con inexpertosamarillosllenandode

pastelesy mochueloslos impresos,y aguantabanel tirón inicial deunahuelga,podíanaún recibirel

castigodel Ñk~at y entredichopúblico, un severodaño en la imagende estosrespetablesy serios

establecimientos,especialmentecuandoeraun diario el ~Lfectado5.

Toda esta estrategiaestabaespecialmentediseñadarara el mantenimientode huelgasaisladas

imprentaa imprentay taller a taller, en un contextogeneralde producciónpoco concentraday de

relacionescon los patronosvis a vis. La aceptaciónde las tarifas residíaen muchoscasosen la

presenciaal frentede las imprentasde determinadosdu,ñoso regentes.Al morir o ser sustituidos

estos podían llegar cambios y con ellos las huelgas. Por supuesto,el otro requisito para el
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mantenimientode estediseñoerael carácterde la mano de obra queseempleabaen las imprentas.

Estaera realmentemuy especializaday sus tareasde complicadoaprendizaje,si sela valoraen su

conjunto y si se la comparacon sus colegasde otros trabajos.Pararendir en el trabajo con ciertas

garantíasserequeríaun mínimo de alfabetización,qu’~ podíaser máximo si sequería llegar a ser

correctoro regente.Inclusoel trabajomássimple, el de distribuir letrasen los cajetines,requeríala

identificaciónde estas.Sepodíahacercarreraen una imprentasustituyendolos conocimientospor

la dedicación,pero los progresoseranmuy lentos.De modo que eranmuchos los llamadospero

pocoslos elegidos6.

En un trabajocomo éste, la calidadfinal podía llegar a ser determinantede la viabilidad de una

editorialo un periódico,y un buen-y rápidoy hábil- operariono erafácilmenteimprovisable.Esto

dabaua estostrabajadoresun granpoderen el taller. Erandifíciles de sustituiry a la inversademuy

fácil movilidad, puestoque teníanmuchasprobabilidadesde encontrartrabajo...en la competencia.

En una industria como la madrileñaera una quimera represaliarloscon listas ne2rasy con una

organizaciónnacionalfuertesehaciamuy complicadoreclutarlesenotrasciudades.Si a ello unimos

su profundoorgullo profesional-profesabanun arte y no un oficio cualquiera-y su nivel cultural,

estimableenmuchoscasos,tenemosla combinaciónperfectaparaexplicarsu perpetuoenfrentamiento

con encargados,directoresde periódicoso dueñosde imprentas,y su convencimientoIntimo de que

la claseobrerapodíaregir no ya un taller o unaindustria, sino la sociedadtoda.El único problema

es quesu aa~, como tantosotros, estabadejandode serlo y el recuerdode un gloriosopasadono

dejabade empañarla evoluciónde tan ilustre gremio7.

Como ya quedódicho en otro lugar, estetipo de artesanoscualificadosposeíanuna solidaridad

informal muy fuerte. Al tenerper se un sentidoy una concienciade comunidady de oficio muy

fuertessusasociacionesformaleseranaltamenteestables,y hastacierto puntoinnecesarias,mientras

la primerasemantuviesemuy fuertey las condicionesde la industriano variasenmucho. A lo largo

del siglo XIX éstasvariaron: el sectorcreciónotablementecon la alfabetizacióny la expansióndelos
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diarios, proliferandolas minúsculasimprentaseditorasde 5W~2~, de muy relativa calidad; aumentó

la divisióny el ritmo deltrabajo,dislocandoselas tradicionalescategoríasdeoficial-ayudante-aprendiz

con nuevasespecialidadesquesegmentabancadavez más el antaño integradoprocesoproductivo

(“paqueteros”,prueberos,maquinistasy “minervistas”, correctoresy componedores,mozos,etc.),

y con ello el tradicional aprendizajefacilitado por los gremiossevió invadido y desbordadopor una

entradade mano de obra infantil y adolescente,más baratay menoscualificadaque antaño,quesi

bien no estabapreparadaparaafrontartodo el procesc,con tres o cuatrooperariosavezadospodía

hacersecargode multitud de pasosparciales’.Juntoa ello los nuevosgerentesque se hacíancargo

de las imprentasvenfandispuestosa reducirlos tiempos detrabajoy a interveniren la regulaciónde

un ~- quedesconocían,proponiendoe imponiendosi~4emasdedestajosy cuadrillas,deproducción

por~g¿j~~(ajustarel trabajopor pliegoso resmas),y otros,evitandoasí las tarifas9

.

Por último, pero no por ello menosimportante,el sector se mecanizó,primerocon máquinas

tipográficassimples como las minervas,después,en el albor del siglo XX, con las máquinasde

componery linotipias, quevolvían a unir enparteel procesoproductivo,perocon menosoperarios.

Bien puededecirsequeel Arte fue hija de las minerv~, como la FederaciónGráficade Españalo

fue de las linotipias. Esteprocesode mecanizacióne~ progresivoy muy lento, como lo sonotros

procesosde cambiosocialenla Españadecimonónica,:~‘ estoquizácontribuyea explicarel marasmo,

pocointerés,cuandono hostilidad-inconscienciasegúr los socialistas-,de granpartedel oficio hacia

la sociedadformal durantecasi tresdécadas,hastael fin de siglo, y queparaMorato fueron “años

grises”, de estancamientoy pasividad.En contrapos~ción a esteperiodo brilla con luz propia el

periodo 1899-1909,que da un impulso definitivo al mundo periodísticoy editorial, y que ha sido

destacadounánimementepordiversosautores’0.Sobrelas imprentasdirá Morato: “eraun oficio que

sehundíaparaluegotransformarseen industria; erauraPrensaquedesaparecíaparadejarel campo

al periódico industrial””.

Estastransformacionesy esta aceleradaintroducci6nde nueva maquinariasupusieroncon toda
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probabilidadun reactivoqueatrajocajistasa la organizaciónobrera,muchomáscuandoestadecidió

respondera la realidaddela especializacióndeltrabajo,segregandosedel Artenuevasentidades,muy

significativamentetodasentre1899y 1902,hastala “segundaoleada”dela segundadécadadelsiglo.

Los encuadernadores,litógrafos, impresores-el personalde máquinas-y repartidoresde periódicos

organizaronsus propiassociedadesen esosaños.Ahora sisehacianecesariala sociedaddefensora

del oficio y la recreaciónde unatarifa y unaregulacidnde la industria.

El Arte por ello creció no sólo cuantitativamentes no llenandosede nuevoscontenidos.A nivel

internoesaetapacoincidecon el periodopresididopn Quejido entre 1904 y 1909, consagradoa

adaptarlas tradicionesde oficio a los nuevostiemposy a proponeren definitiva todo un programa

para el restode sociedadesafines y de la Casa del Pueblo: la basemúltiple, una vasta red de

solidaridad económicacon los afectadospor los avataressocialesy de la vida, como eje de la

resistenciay la vidasindical,un ambiciosoproyectodecontratocolectivo(denominadopomposamente

“Ordenación del trabajo tipográfico”), que debíansuscribir los patronos,una reordenacióndel

aprendizaje(se crea la Escuela)y el aislamientoy boicot de talleres y empresasperiodisticas

refractariasa las tarifas. Estapugnapor conseguirconducira la industria a un pacto flrin¡JQ va

delineandoun mercadoen el quela manode obrala casimonopolizala Casadel Pueblo, y en el que

selograun aceptable~Ufla..uuQy grandesavances(el de;cansodominical, buenosjornalesquereducen

el impactode las máquinasde componer,cadavezma extendidas,unasociedadrica, queactúade

kanuun¡ del resto, las nuevehoras).Asimismo, los patronosse asocian(los encuadernadoresen

1902, los impresoresen la “Unión” en 1904), probiblementemuchos de ellos partidariosde la

unificacióndejornalesy prácticasparacombatirla competencia.

Y esqueempiezanaaparecerempresaseditorialesquehacencasoomisode lastarifas.El ejemplo

más clásico es el de ABC, adalid y protectorde formas productivascondenadaspor el Arte: destajo

en las máquinasde componer,no abono suplementariode horasextraordinarias-o lo que es lo

mismo, horario flexible-, empleo de menoresde dieciocho añosen abundancia,turnos nocturnos
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abusivos, maquinariaque suprimemano de obra sn contraprestaciones.Todo adobadocon una

obsesivamilitanciadesdesuspáginascontralaorganizaciónobrera,a la queproscribedesustalleres.

Lo importanteno es su carácterde rara avis aisladapor la Casa del Pueblo, ni su militancia

ideológica, sino que simboliza la viabilidad de crear un diario moderno y de elevadacalidad

prescindiendodel Arte y trabajandocon amgllJm, queteóricamenteerangarantíade lo contrario.

Estomuestraa las claraslas limitacionesde la táctica tradicionalde los obrerosde la imprenta12.

No debemosolvidar no obstanteque, a la alturade 1914, el ABC no eramás queunaexcepción

y la inflexibilidad tarifariadel Arte y susretoñoserala normaimperanteen las imprentasmadrileñas.

Pero habíaindicios de que muy pronto otras casaspodían seguir sus pasos: en 1908 secrea el

Sindicato de tipógrafos y similares, probablementeel más duraderode los sindicatoscatólicos

madrileños,queaglutinabaa los amarillos,y quea diferenciadelos intentosanteriores,cuajará.Esto

facilitabael empleode personalparaleloparaeludir los bQisQW3. Las huelgasparciales,la mayoría

perdidas(como la de Rivadeneyrade 1909), sehaen repetidasy el entredichoy el boicoteo

permanentey más estricto a diversosestablecimientoscomienzana ser monedade cambio habitual,

lo que enfrentarárepetidamentea las organizacionesde la imprentacon los periodistasy con los

propiospolíticossocialistas,ahoraredactoresy report~rosprofesionales,y no obrerosdel taller. Y

es que su conducta“no encajabaen el viejo y estrechocriteriode los tipógrafos”’4.

3(1.2.Un liderazeoperdidoy añorado

Lo cierto es que tal actitud corre en paraleloa la pérdidade influjo y liderazgode los obreros

madrileñosde la imprentacomo colectivodentrode la organizaciónsocialistay ugetista.De serel

ejeincontestablede la Unión en sus inicios hablanpasadoa segundopianoen vísperasde la Guerra

Europea,tras los ferroviarios, los metalúrgicos,los ebrerosde la construcción,los mineros, los

intelectualesdel Partidoy los burócratasremuneradospermanentes.Sin duda, desde1909, el Arte

adoptóposicionespuristasy contrariasa la politización republicanay parlamentaria)aceleradade la

Unión, oponiendosea la huelgageneral de 1911, por considerarla“absurda” y “peligrosa”, y
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contrariaa la ortodoxiaqueellos encarnaban’5.

Peroestapolitización se incrementócon la guerray el Arte, y despuésla FederaciónGráfica,

asumieroncon firmezasu papelde concienciay faro d~ unaorganizaciónmadrileñay nacional,a la

queconsiderabandespistaday desviada.Enprimerlugar, los obrerosgráficospropusieronun modelo

de transformaciónno rupturistade las estérilesy anticuadasfederacionesnacionalesde oficio, que

estabanbasadasprecisamenteen la pioneraFederaciinTipográfica. Ahora se incorporaríanlas

sociedadesafines (impresoresy encuadernadoresfundamentalmente)enuna federaciónnacionalde

industria, con una mayor centralización,representadapor un Comité Central estable -pero no

remunerado,es decirde auténticosobreros-e incorporandoa éstala basemúltiple, ya triunfanteen

el Arte. Estarevitalizaciónorganizativasin embargocostómuchoimponerla.Comoya hemosvisto

en otros casos,la sociedadmás importante-sobrecuyasespaldasiba a recaerbuenapartedel coste

económico-,el Arte de Imprimir, seopusoa la reforma,respaldadapor otrassociedadesmadrileñas

(Encuadernadores,que luegosesaldrátras la reformade 1920, y Fotograbadores,reciéncreadaen

1912).Tras estaoposicióninicial (1914-15>,el empeñoy el influjo de GarcíaQuejido, queseráel

primerpresidentede la nuevaFederación,y deRamónLamoneda,quepresidíael Arte, consiguieron

la luz verdeparala reformaen 1916,aunquela nuevaFederaciónGráficaEspañolano entróenvigor

16realmentehasta1918,y con gravesproblemaseconómicosdesdeun principio

Observesequeel modelo eraunafederaciónde sociedades,no un sindicatode secciones,mucho

más centralizadorsobreel papel.Eranacional,y no lo:al, esdecir,con predominiode las presiones

verticalessobrelashorizontales,aunqueel pesode las :;ociedadesmadrileñaseraabrumador-elegían

de hecho la mayor parte del Comité Central. Optabapor sistemasreglamentadosde solidaridad

económicay por el purismo obrerista antiburocrático<antinolitico, entendidala oolítica como

actividadprofesional),frente a otras tendenciasposibles.De hecho proponíauna alternativaa la

evolución de la Unión, que suministraríamás adelanteun importante núcleo de dirigentes al

tercerismoy al futuro PCOE,como Acevedo(queademásse crió en el Arte como líder obrero), y
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los mismosGarcíaQuejidoy Lamoneda.Y debeatenders’~aque,peseamanerastanQfiQ~9fl¡, contó

si no conla oposición,si con la indiferenciay escepticismode la mayoríade los obrerosmadrileños

de la imprenta.La FGE sólo fue apoyaday aprobadaen Madrid desdeun primermomentopor los

de máquinas,los impresores,deseososde contarcon el apoyo económicode sus elitistascolegas

cajistasen sus reivindicaciones,pero no de ser avasalladospor éstosy si de obtenerunadirección

minimamenteconsensuada.Los litógrafos,aúnmáseliti ;tas,permanecieronensu propiaFederación

de oficio y en ella continuaron,sin la menor intenciónde disolverla”.

En un sentidomás directo,el Arte y la FGE enfrentaronsu criterio al de la Unión con respecto

a la politizaciónde la campaflade abaratamientode subsistenciasqueéstaimpulsódurantela guerra

europea,y al hilo de su condenade la huelgageneralparaestoscometidos,expresadaya en 1911.

En principio, en vísperasde la huelgade 24 horasprcyectadaparael 18 de diciembrede 1916, la

FGE envióunacircular (la número2, fechadael 8-x-l?16) a las seccionesoponiendoseal cierrede

los periódicos,opinandoque de decretarse,se logradaun vacio informativo, colmatadopor los

diarios más conservadores,y se perjudicaría a los nás progresistas.Aunque finalmente, y en

asambleamagna,las sociedadesmadrileñasaceptaronsecundarlade forma total, esto se hizo ante

presionesexplicitasdela Unión (deLargoCaballeroco icretamente,y cuyaposturafue “resultamente

hostil anosotros”)y de la Casadel Pueblo.El balancedel parono fuebueno,precisamenteentrelos

diarios, como se suponía. Casi todos intentaronpubli’:arse, a excepciónde algunosrepublicanosy

radicales,y lo consiguieronel ABC y otrosperiódicosde extremaderecha,queno teníanpersonal

asociado,pero ademásEl Debate,El Liberal o El Imparcial, que silo tenían. Ademásel diario

mauristaLa Acción decidiódesembarazarsede éste,lo queprovocó unahuelgaindefinida, o lo que

18
es lo mismo, el entredichoy boicot del diario

Evidentementeestaposiciónsemantuvo con respectoa la huelgade agostode 1917, un ejemplo

del “peligro de ir a remolquede partidospolíticos’, de vulneraciónde los estatutos(en lo que

respectaa la neutralidadpolítica), “de caldearal rojo la indignación ciudadanay apagarlacon
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repentinaschaparradas”, de desorientacióny de dciica equivocada.En el congresode la Unión de

1918 la FGE presentóun listado muy prolijo de censurasa la labor del ComitéNacional en este

punto, apoyadasverbalmente,perono con el voto, porotrosdelegados.Los grandesdiariosvolvieron

a publkarsecon soldadosy personalamarillo (exceptoELSg~i¡1iEa, El País,EsnañaNuevay El

MunJ~). En El Imnarcial los obrerosreanudaronel trabajopor su cuentaal tercerdía. Fueronmuy

extendidoslos comentariossobreel manifiestodesco~itentode los tipógrafos’9.

Al parecer,la alternativaquepreconizabala FIJEeracombatirlacarestíade la vida conpeticiones

de aumentosde salarios,porque “para el sometido borreguilnientea un salario irrisorio siempre

estaráncaraslas subsistenciasy su vida serála del siervo irredimible”2’. Resultacomprensibleque

desdeel punto de vistade Artes Gráficastodo se solucionaracon la elevaciónde las tarifas,y su

resulta, la elevaciónde las cuotas,de las prestacione~;y de la resistenciaen las huelgas-pjfl¡Q.Las

huelgaspreconizadaspor ellos antesde la guerra,y aúnmásdespués,eranabsolutamenteparciales,

circunscritasa un taller y con peticionesmuy concretas,y estallabansólo en casosde que las

negociacionesfuesen inútiles. Estashuelgas,frente a o que pudierapensarse,antetantaprudencia

y moderación,eranmuy prolongadasy solíanperden;ey terminarcon la sustitucióndel personal

asociado(por otro católico “de convicción” o mucho más frecuentemente“de conversión” o

simplementerepresaliadoo en lista negra en la Casa del Pueblo). Pero esto no tenía mucha

importanciaen un mercadolaboral tancontroladocomoéste.Lo que les interesabaa los obrerosde

la imprentaeraganarla guerray no batallasa vecesminúsculas.Más tardeo mástempranomuchas

casascedían,reincorporabanpersonalasociadoy aceptabanpartede las ~¡jfr~, o biendesaparecían.

Paralos tipógrafose impresoreslas huelgasno se perdíansino quesu resultadosimplementese

aplazaba.Las huelgasde los obrerosde Artes Gráficasno eranprotestasairadaso heroicassino el

logotipo de lo que se entendíapor el “conflicto industrial” en el Madrid de antesde la guerra. No

estallabanparaforzar una solucióno una intervenciónD=littk¡~sino muy al contrario porquetal

acuerdo-las másvecesverbal y personal,decaballeros,~onel regenteo el propietario-sehablaroto,

y no se cerraba-el boicot la prolongabade hecho-hastaqueésteserestablecía21.
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La huelgamás significativadurantela guerrafue la te la CasaRatés(o másbiende la imprenta

de D. JaimeRatés),que estalló en enerode 1917, y no porqueseperdierao porquesu motivo

principal fueseel respetoa la tarifae implantar“mejoras‘lueadecentaranaquelb~~g~ntipográfico”,

sino porquepusode manifiestolas rencillasinternasquese incubabanentrelos h«rnan~s de taller.

Los cajistas,que fueronlos promotores,recibieronla solidaridaden primerainstanciade impresores

y encuadernadores,pero estosúltimos decidieronvolver al trabajo. Al conminarselesa abandonarlo,

la junta general de la Sociedadaprobó su conducta.El tema seelevó al congresode la FIJE de

septiembrede 1918,queacordóunasoluciónsalomónica,viendo“con disgustola resoluciónadoptada

por la Directiva de Encuadernadores”y reconociendocue “la secciónde Cajas” (no seempleabael

venerablenombredel Arte) “debió apurartodoslos recursosparalograrde los encuadernadoresuna

identificación de conductacon los demás”. O lo que es lo mismo, que el Arte debíaempezara

acostumbrarsea compartir su tradicional mandoy a sustituirel imperativopor el interrogativo~.

Con estastácticas,enemigasde generalizary dramatizarlos conflictos, secomprendela firme

oposiciónde ArtesGráficasa lo queseperfilabancomohuelgasdesatinadas.Dentrodel mismooficio

laúnicay última huelgaa la quepudo llamarsegeneral -afectó auna treintenade casasy a unos400

operarios-databanadamenos que de 1882, en los leroicos primeros tiempos. Lo cierto es que

ademásla prudenciaseextreméconla guerra,sobretodoen susprimerosaños,porel encarecimiento

del papely la desorganizacióneconómica,la laboriosaconstrucciónde la Federación,las campañas

nacionalesde la Unión, y por las dificultadespara~‘romoverhuelgasparcialesfrente a amarillos

minimamenteorganizadosy rota la unidad societariaoriginaR. Pasadaslas dudas iniciales, la

mecanizacióny transformacióndel sectortambiéndebióacelerarseen estosaños.Todo esto sin duda

compensadopor unamarcadocrecimientodel sector,quese mostrabapletóricode empleo a finales

de 1918~.

Estosañostuvieronsin dudaefectosinternosen las sociedades.En el Arte, el perIodo 1913-1918

fue una etapaclara de transicióne inestabilidadcon evidentesrealineamientosque augurabanuna
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nuevaetapa.En tresañoshubohastatresdimisionesdeDirectivasantela Juntageneral,lo queseñala

el descontentogeneralizadoentrelos cajistas,y con la excepciónde RamónLamoneda,dirigentede

segundageneración(entróen el Arte en 1908),partidariodel sindicalismoy de la organización“por

industrias”~, y que en realidad muy pronto fue calapultadoa la FIJE, los presidentesde las

Directivasno tuvieronexcesivabrillantezen su gestióii. Se sucedieronAurelio de la Riva (abril de

1913),TomásEspaña(febrerode 1914),RodríguezCideres(octubrede 1916) y Lamoneda(febrero

de 1917).El descontentocon las líneasseguidashastaentoncesy con la políticaseguidaporla Unión

sehicieron evidentesen octubrede 1918, con la eleccióndeun anarquista,JoséRodríguezRomero,

parapresidente.El merohechode ver aun libertariodirigiendotanvenerabley simbólicasociedad,

madredel socialismoespañol,hablapor si solo del inicio deunanuevaetapa,delos deseosdebuena

partede los tipógrafosde que secambiasendeterminadasestrategias.Los añosno habíanpasadoen

baldeparael purismo tácticodel oficio, y se necesitabaun cambio acordecon los nuevostiempos.

RodríguezRomeroiniciaba su presidenciacon el explicito mandatode “realizar un movimiento

económicodentrodel plazomásbreveposible”.No sólono erasocialistani un prohombreimportante

de la Unión, sino que eraun emigrantemurcianoquesólo llevabaen Madrid desde1913, sehabía

educadoen la luchasocialen Barcelona,y eraenemipde la basemúltiple. Bien puededecirseque

eraun auténticooutsiderdentrode la organizaciónmadrileñade Artes Gráficas.De hechosólo fue

elegido en segundavotación.Perosin duda, gran parlede la sociedadconfiabamás en esterecién

llegado paralograr un movimientogeneral,un acercamientoa las demássociedades(incluidos los

católicos) y a los represaliadospor el rigorismo y la inflexibilidad de Directivas anteriores,y

conseguir un ambientede unidad y entusiasmo.No por ello se iban a abandonarlas buenas

costumbresde métodoy prudenciadel Arte. A saben plantearunasnegociacionesprimero, y la

huelgasólo si fallabala primera solución;hacerloen un buenmomento,esdeciren otoño-invierno,

y con crecimientodel empleoy subidajustificativade los precios;evitar los esquiroles,paralo que

sepactóunaalianzacon los católicosy se “amnistió” a muchosdescarriados,hinchandola sociedad

de dudososcotizantes;y por último, hacerpeticionesrazonables-asumibles-,comolo erapediruna
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subidaen los jornalesde entreun diez y un veinte por ciento y las ocho horas.En realidad, las

peticionesdemejoraenmascarabanun auténticoy muy prolijo contratodetrabajo,quedetallabamuy

profusamentelas categoríaslaborales,reglamentabael númerode aprendicespor cajista,de donde

debíanreclutarselos mecanotipistasy monotipistas(siemprede dentrodel oficio), númerodeobreros

por máquina, las tarifas de los ~ag~t~~¡ (destaji~Ltas que cobrabanel “paquete” de letras,

generalmenteun millar), la necesidadde que los regentesfuesentipógrafos,etc.. Se pedíael día

-z

remuneradode descansosemanaly la abolicióndel destajoenun ano

Tampoco se renunciabaa marcar el camino a la; demás sociedadesde la Casa del Pueblo

mostrandocómo debíanarticularsey gestionarseunasreivindicacionesconjuntas.En el Arte se

nombróunaComisióndereclamacionesautónomael 5 cteenerode 1919 conPabloCermeño,pionero

del Arte, y Lamonedaa la cabeza-y con Cideresy Saborit-y con un solo miembro de la nueva

Directiva, el propio RodríguezRomero, con la sana intenciónde equilibrar la “inexperiencia” o

desviación de ésta. Ella fue en realidad quien elaboró las bases,quien las firmaba y quien las

gestionó.Se llegó a un acuerdoen asambleamagnael 19 deenerode 1919 entrelos oficios de Artes

Gráficas(el Arte y los Impresores,Encuadernadores,Litógrafos y Fotograbadores),parapresentar

suspeticionesdeconsunoe iniciar negociacionesen pralelo-queno es lo mismoqueconjuntas-con

sus respectivospatronos en muchos casos,aunque zomo la mayor parte de estos trabajadores

convivían en los mismos talleres,el peso de la Unión de Impresoresera decisivaen este caso.Un

granéxito coronólas negociaciones,no necesitandoseir a la huelgay firmandoselas basesparacada

oficio el 1 de febrero.En ellas los patronosaceptabanen lo esenciallas subidasdejornal, las ocho

horas,los aumentosen horasextraordinarias,el día li,re semanalen los periódicosy la semanade

jornal en casodedespidoarbitrario.Se aceptabacomo normageneralel trabajodominical y nocturno

(las veladas~y el destajo,aunquecon tarifas especiale~;27.

La aceptaciónde la nuevatarifa fuegeneralentrelos patronos,imponiendosepor primeravezun

sI¡ULW¿a generaly consensuadoen casitodoslos talleres-exceptoABC y algunascasas“de lo más
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pobrey mezquino del oficio’. Con estetriunfo sin luchano sólo seevitaba “la vergilenza,en el

oprobiodeun vencimientocontempladopor muchosorganismosqueen rigor o nacierono vivían de

la savia inicial queles dieragenerosoel Arte”, sino que, como era la obligaciónde los tipógrafos

desdeantaño,se encabezabay liderabalo queiban aser laspeticionessocietariasen cadenade todo

un año, empezandopor los próximos meses~.De estaforma sedabael banderazode salidapara

la reivindicaciónde las ochohorasy de la firma de contratosy basesde trabajocolectivasentrelos

trabajadoresmadrileños,quesellaríala primaveratriunfal de 1919.Y al mismotiempose consagraba

un modelo de negociaciónunitario -cincosociedadesen armonía-y sin tensionesni huelgas.Todo

un programaa medio camino entrela huelgageneralcíe industriay las tradicionalesy profesionales

gestionesdel Arte, O lo que es lo mismo, progresosin rupturao radicalizaciónde unaortodoxia

purista.

Bien puededecirseque la consecuciónde unasbasesde trabajo, tan fácilmente y sin huelga,

indudablementefomentóy favoreció comoprecedente~laluviónde reivindicacionessubsiguiente,no

ya enotras industrias,sino en las propiasArtesGráfi’:as. Pero,pesea esto,pareceevidenteque el

año 1919 sóloseparecióa estemodeloen que las huelgas,queseprodujeronen casitodoslos casos,

se resolvieroncon cierto éxito en los primerosmese~;, duranteel primer pináculo huelguísticode

febrero-abril.No parecequeestemodelofructificaseen absoluto,ni por lo unitario ni porlo carente

de tensión.Los “hijos” del Arte no presenciaronuna derrotade los líderesmoralesde la Casadel

Pueblo pero tampoco pareceque se sintieranmuy atraidoso entusiasmadoscon tal propuesta,con

toda seguridadporque era inviable en las condicionesde sus oficios. Paratoda la organización

madrileñael impulso(el élan)vital de 1919 lo marcaronlos brevisimosparosde la construcciónpor

las ocho horasy de los panaderos,que obligaron a una fulgurante y muy favorableintervención

política. Aquello parecíano sólo muchomás plausiblesino un auténticoreto al poder y unaprotesta

degran resonancia.
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XI.3. Un intento de cuestaal día: la huchaneutraldeArtesGráficas(1919-19201

Pesea todo, la Directiva “anarquista”del Arte no renunciéa participaren el reto nolitico del

movimiento de clasede la primavera,aunquedesligandolode las peticiones“económicas”previas.

El inicio de la censuraroja entre los tipógrafosbarc~loneses,consistenteen negarsea imprimir

noticias desfavorablesparalos trabajadores,como cuntestacióna la censuragubernamentaly la

suspensiónde garantíasconstitucionales,suscitéla solidaridaddel Arte (25demarzo).Evidentemente

esto iba más alláde las reivindicacionesde oficio y colicabaa las ArtesGráficasen el terrenodela

luchaideológica.Entrelos mediosde prensasela considerabaunacoaccióndel libre pensamientoy

una ingerencia inadmisible en la línea editorial y ce opinión de los diarios, y no una mera

rectificaciónde noticias falsasy tendenciosas.Esteprocedimientosin dudaavinagrélas relaciones

entre el personalasociadoy la direcciónde los periddicos.Aunquese llegó a un acuerdopor lo

general,la mayoríade los diariosconservadoressenegarona tratartal asunto.EnLa Enoca,El Siglo

Futuro, La Acción, El Debatey La CorresnondenciaMilitar el personalasociadose retiró. Como

habíaocurridoen las huelgasde 1916-1917la censuraobreraafectéfundamentalmentea periódicos

de centroe izquierdasque la necesitabanmuchomeno~;, cuandono la aplicaban<autocensura~ellos

mismos.Sin dudasupusoun eslabónmásen la cadena<le hostilidadesentrelos talleresy las oficinas

de los periódicos,forjadadesdeentoncespor motivos~epoder,y un antecedentemuy precisode las

hostilidadesdediciembre,pueslas empresasperiodísticassereunieronparaintentarun frentecomún.

En el Arte, y en cualquiercaso,tal procedimiento,guiadopor el climade radicalizacióngeneral,no

29

debióde parecerdel todo oportuno:en veranosesuprimió y con él cayó la Directiva

La quelesucedió(septiembrede 1919),sin embargo.seaprestóa continuarel climareivindicativo

quesacudíaa los trabajadoresmadrileños,tras los éxitos de la primavera.Su nuevopresidente,José

Cernadas,si era socialista,pero tambiénsehabíacurtidoen la luchasocietariaen la primeradécada

del siglo y fuerade Madrid -eragallego-,no llevandont diezañosenla capital.Organizadorsindical

agrario y contrario a la basemúltiple en la FIJE, corno RodríguezRomero, tampococoincidíacon

el daguerrotipocaracterísticode los dirigentestipógrabs.su principal virtud, segúnMorato, erala
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de serun “político habilisimo”, esdecirun grannegociadory un hombrede consenso;“por ello logró

que “en su tiempo” se adoptaranacuerdosy prevalecierancriterios que años anteshubieransido

reputadosde absurdos”~.La presenciade Cernadasal frentebien puededecirseque selló una

alianzatácitaentrelos partidariosde un sindicalismoradical más agresivo(los RodríguezRomero)

y los puristasobreristasdeseososde reconducira la Unión (y al Partido)a nuevas-o viejas,según

se mire- aguas(los Lamonedao GarcíaQuejido).

El primer criterio de estetipo fue ponerseal ftente de una iniciativa de la base, en lugar de

convencera los afiliados de su error y de lo que les convenía. Más de un centenarde afiliados

pidieronla rectificaciónde las tarifas de principiosde ELfo al alza (octubrede 1919), aprovechando

la épocadel año,y la Directivahizo suyaslaspeticiones.Se nombróunaComisiónpararedactarunas

nuevastarifasy que luegoseencargasede las negociacioneso de la huelgaen casode producirse

ésta.En ella no estabanLamonedani Sabority si RodríguezRomero.El presidenteera el histórico

Cermeño,pero a causade unaseriaenfermedad,ejercíaprácticamentecomo figura decorativa.La

subidaproyectadaera nadamenos que de un 50 por 100 en los jornales(6 de noviembre).Como

puedecomprenderse,estapetición estabamuy lejos de ser moderaday difícilmente con ella se iba

a evitar unahuelga.Tampocola coyunturaparecíala idónea,si aceptamosla ortodoxiapuristadel

Arte, ni social, en un momentoen que eradifícil i~gfl’~¡¡ la huelga,con unaciudadsoliviantadapor

las amenazasde lock-out y unahuelgade panaderosen marcha,ni de opinión pública, con ya unas

peticionesconcedidasenmenosde un añoy unamanifiestaofensivasobrela prensaen la primavera,

3>

ni económica,con unacaja desprovistade recursos

Estaactitudmuestrahastaquépunto habíaunasólidacorrientedeopinión en el Arte dispuestaa

modificarlas viejastácticas,impelidaporlas circunstancias.Los conflictosqueseestabanplanteando

en 1919 en Madrid no parecíanrespondera las trad cionalesdirectricesde esta asociacióny ésta

decidió demostrarsu liderazgoen los nuevostiempos liderandounahuelgageneralde industria. En

principio el conflicto erainevitable,porquehabíadiversassociedadesdispuestasa realizarpeticiones
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colectivasy si el Arte seabsteníade colaborarcon ellas -~ decanalizarías-corríaun seriopeligrode

versedesbordado,e incluso de perderj~r¡¡giaIa -espiritualy material- con respectoa alguna.Por

ejemplo,los encuadernadores,dispuestosaacercarsusjornalesa los desuscolegas,teníanpreparadas

nuevastarifas desdeagosto’2. También los fundidores tipográficos fundaronuna sociedaden el

mismo 1919. Otrosoficios afines, tras el éxito de las negociacionesde enero,seestabanasociando,

dentrodel virus generalde las ocbo horasy las peticionescolectivas,y plantearíanconflictos antes

o después.

De esta fiebre asociativaparticipabanlos periodistasy elementode oficinas, que se venían

asociando-y sufriendo despidos-a lo largo de 1919 en un Sindicato de Periodistasy Personal

Administrativodeperiódicos.Tanpocatradiciónsindicalcomoestosteníanlassobrerasy fabricantes

deartículosde escritorio, queen muchoscasostrabaja~an en los mismoso adjuntostalleresque los

restantesobrerosde las imprentas.Las destajistasdel japel, las sobrerasa manoy a máquina,las

engomadoras,las enlutadoras,las papelilleras,ya se hablan puestoen huelgaen marzo-abrilsin

ninguntipo deorganización,consiguiendoalgunasmejoras.Estahuelgasemantuvounastressemanas

sin ayudaeconómica,“al humo”, aunquecon el asesoramientode la Casadel Pueblo.En cualquier

casoselas encareció«la convenienciadequeseorganieenseriamentesí quierenhacermenospenosa

sucondicióndeexplotadas”.Esohicieron, formandoun asociedady adhiriendosea laFGE,buscando

asíun respaldoefectivode las organizacionesveteranas,pero sin cajaefectivaen realidad33.

Más antiguaseran las organizacionesde Vendedoresde periódicosy de Repartidores.Estos

últimos ni siquiera“constituyenoficio, sino que son ‘ocupación” de la que se saca un suplemento

dejornal”. Ocupaciónademásde operacionesquepueden“realizarsebieno medianamentebien sin

un aprendizaje”,y quepor dedicarseal pluriempleopodíaentablarunaluchasin cuartelsin cajade

resistencia,totalmentesuperflua.Ahorabien, si unabelgasealargaba,la reclutade esquirolesera

sencillisimay ya podía darseaquella por perdida. Si organizacióncomo era de esperarera muy

liviana y no aspirabaen ningun casoa sostenerningunnulso con la patronalsino a beneficiarsedel
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pesode los obrerosde oficinasy talleres.Ellos aportabana cambio otroclímax al conflicto. No una

luchasordade abandonodel lugar de trabajo,sino de pugnaabiertay escandalosaen lo queerasu

espaciode trabajo, esto es, en la calle, en donde podíanquemartiradas de periódicosenteras,

ahuyentara repartidoresamarilloso apedrearel ABC mientrasvoceabanEl Socialistt

.

La mayoría de estas organizacionesbisoñas, inexpertas, no de oficio, no masculinas,no

proletarias,sevincularona la FGE como sociosplenoso “en observación”,biende forma temporal

-algunasincluso desaparecieron-,biensin cotizar, con vistas al movimientoque sepreparaba.Así

sepreparabaun frentecomún de “Artes Gráficas” en los que a las organizacionestradicionales

(Cajistas, Impresores,Encuadernadores,Litógrafos :‘ Fundidores,derivada de éstas) se unían

elementosafines talescomoPeriodistas,Repartidores: Vendedoresde periódicos,Sobreras(amén

de las cinco), EmpleadosdeLibreríay Casaseditorialeso Fotograbadores,sin fondosy de querencia

asociativay sia~ más quedudosaa los ojos de los obrerosde oficio35. Peroen cualquiercaso,

los tipógrafosestabandispuestosa coordinar y “enseñar” a todos, incluidos a los periodistas,y

acercara los intelectualesa la organizaciónobreray concretamentea la Federación.Porotraparte,

esta labor les haría recuperarel liderazgo perdido entre las sociedadesde la Casa del Pueblo,

mostrandocómodebíadirigirseunahuelgageneralde industria -sin la dispersiónde la construcción

por ejemplo,incapazde articularlas múltiplesdemandasde sus oficios y conduciendoal iQ4~Z-~

mostrandoque el Arte no era un recuerdodel pasado,sino que~iatácticase adaptabaal tiempo

presente,y que los trabajadoresde oficina y profesionesliberalespodían luchar satisfactoriamente

aceptandotal táctica. En este sentido, la huelga que se iba a plantear combinabael aspecto

“económico” de las reivindicacionesde enero, con <1 “político” de la censuraroia, puesto que

planteabaal personalde los periódicosunadisyuntiva‘le poder: la fidelidada la empresa,al diario,

o al sindicato.Bajoesteplanteamiento,y enun climapatronalgeneralmuy sensibilizadopor la oleada

bolcheviquede huelgas,la batallaestabaservidt.

El 15 de noviembresefirmó un pactodeunión paradefenderlas reclamacionesrespectivasftente
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a los patronosimpresoresy las empresasperiodística’;,nombrandoseunaJuntacon un representante

de cadaentidad,más uno de la FGE. En unaasambl~amagnael 30 de noviembrede 1919 se sellé

estaunidadcon la voluntad de ir al huelgaa un tiempoen los talleresde obrasy en los periódicos.

El día 1 se iniciabala huelgageneralen los primeros,decidiendosesobrela marcha,la misma noche

del 30, no secundarlade momento en los segunios, al iniciarse las negociacionescon los

representantesde la prensa.Pesea los intentos en este sentido las empresasperiodísticasy las

imprentasdeobrasofrecieronfrentesseparados,aunquemuy pendientesunosdeotros. El núcleode

resistenciade estasúltimas fue la Unión de Imprescres,que impidió que los encuadernadoresy

litógrafos llegarana un acuerdo,y que recurrió a coaccionesy presionessobrelos patronosno

asociados,en su mayoríatransigentescon unanegociación.Estaquedósuspendidapor los patronos

anteel “atropello” que suponíala apresuradadecisiónde ir a la huelga, que sin duda rompíalas

tradicionesde las imprentas37.

Con el Comitédelasempresasdelos periódicos,de lasquehicierondeportavoceslos directores,

sí seinició una negociación,en principio bastantesati~;factoriaen cuestionestan espinosascomo el

reconocimientopreviode la personalidadjurídicade las asociacionesobreras.Esteobstáculoinicial

ya deslindédoscamposnítidos entrela prensa:la inmensamayoríade los periódicosde un lado y

el grupode irreductiblesdiariosconservadoresde otro. Estosultimos se abstuvieronde aceptartal

principio. Así, El SigloFuturo ABC La Enoca,~ El Debatey otros. Desdeun principio

Lucade Tena,(para los huelguistasDon Cóle2a,al parecerpor un defectode dicción), director de

ABC, y DelgadoBarreta,de La Acción, seconvirtieronen caudillosde la intransigenciafrenteal

sindicalismorampante. En cualquier caso la presenciade Miguel Moya, cabezasalientede la

“SociedadEditorial de España”,queaglutinabaa El Imnarcial,El Liberal y Heraldode Madrid, al

frentede la Comisiónnegociadora,ofrecíagarantíasde un diálogo fluido’~.

De hecho,se llegó a un acuerdoen la supresiónde meritorios y redactoressin sueldo y en no

discriminarentrepersonalasociadoo no asociadoen las f¡cinas;tambiénen los sueldosmínimosde
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los redactoresen los periódicos,divididos en trescategorías(300, 250 y 150 pesetas),en aceptarun

día de descansosemanaly un mes de licencia pagadoal año. El punto de discordiaque detuvo

totalmente las negociacionesfue la negativade las empresasa la ingerenciadel Sindicato de

periodistasenla confeccióny perfil de las plantillasde los diarios, lo quesuponíaun obstáculopara

la librecontratacióndelpersonal.La ofertasindicalde establecerunaComisiónmixtaqueinterviniese

en el temade los despidostambiénfue rechazada.Estoprovocó la ruptura,alentadaademáspor las

respectivasasambleas,lajunta generalde periodistasy la de directoresde periódicos,queobligaron

a modificar la fórmula de acuerdoen principio aprobuda3tAunqueen el apartadoeconómicolos

obrerosde los talleresno lograron el 50 por 100 de aumento,prácticamenteinviable, pronto se

encontróun margende regateoentreel 30, másrealista,propuestopor los tipógrafosy el 20 ofrecido

porlos patronos.Porello, no puedeaceptarse,aúnexistiendo,quela discrepancia“económica” fuese

el motivo de que la nochedel día 5 se llevase la huelgaa los diarios, como pareceasegurar

Morato~.

En un principio sólo aparecieronsin problemasdis diarios, El Socialistay NuestroDiario

,

publicadopor los reporterosen huelgay pobladode invectivasmordacessobrela vida internadelas

redacciones41.El 6 lograronsalir el irreductibleABC, El Debatey El Universo,pero su ventase

haciacasi imposibleantelas “hogueraspurificadoras”dindeeranarrojados.El ABC anuncióqueno

saldríapor solidaridadcon suscolegasy queapareceríaun periódicocomúndelas empresasllamado

La Prensade Madrid como portavozgeneral, algo que no sucediópor las discrepanciasque

comenzarona hervir entrelos periódicos42.Piezafuncamental en el mantenimientode un frente

unido fue la férreaposturade la Empresade Miguel ?‘~1 oya, quepesea gestionardiariosconocidos

por representara la izquierdadinásticae inclusorepublicana,participóde las tesisde ABC, proceso

queveniaincubandosedesde1916, cuandomenos.Por ello obligó asus redactoresde El Liberal y

Heraldo de Madrid a elegir entrela obedienciasindical o continuaren la empresa,lo quesupusoel

despidode unasignificativapartede ellos,paracrearLi Libertad y El Heraldo-luego Hoy, trasser

denunciadopor plagio de nombre43. Morato, que era redactorde Heraldode Madrid explica con
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conocimientode causalos temoresde estavieia nrens¡

:

“la Empresade aquel diario, o de aquellosdiarios, que siempredefendieronlos ideales
democráticosy estuvieronal lado de los obrerosy de las claseshumildes, veía en el
movimiento un manejo o conspiracióndel Sindicalismo (...>, ocurría que los diarios que
ocupabanpersonalasociadoerande peorcondición queaquellosotros en que trabajabanno
asociados,puestoque en los repetidoscasosde huelgageneral, los últimos aparecíancon
perfectanormalidad,y los otros, si sepublicaban,era merceda grandesesfuerzosy de un
modo deficiente””.

Lo cienoesquea partirdel 9 y el 10 dediciembre~mpezda sergeneralla desbandadadel “frente

común” patronalpor uno u otro motivo, lo quehizo imposiblecualquierfinal concertadoy aceptado

de la huelga.Por un lado comenzarona aparecery venderse,resguardadospor militares y policía,

y a vecesporlos soportalesde edificios públicos,y voceadosporlos “pollos mauristas”dela “Unión

Ciudadana”,algunos diariosjunto al inefable ABC, como ~LP~a1~o La Acción. Tambiénotros

periódicosdecidieronhacerconcesiones.Primeroi,¡gQrresoondenciadeEsnafiay despuésELEíg~m,

El Sol, El.Ea~ o La Tribuna, llegarona acuerdoscon ~;upersonal,uno a uno~. De la misma forma

seresquebrajóla disciplinade la Unión de Impresores;el 30 por 100 queaceptaronvariascasasfue

usadoparasufragarla huelga.El 19 sehaciapúblicauna lista demás de 50 casasqueya no estaban

en huelgay sedeclarabael l~i~~t a los periódicosde la “SociedadEditorial de España”(excepto~i

Imparcial,que llegó a un acuerdo),quevolvían a aparecercon personalamarillo. Finalmenteel 1 de

enerode 1920 el Arte llegó a un acuerdocon la Unión de Impresores,sobreun aumentodel 25 por

100 sobrelas tarifas de febrero, “asegurandoquedel estudioque de las mismasse haga(...) este

aumentoserásuperioral convenidoy citado25 por 100” (finalmentequedófijado entreel 25 y el 30

segúncategorías)”.El trabajose reanudódeforma gen~ral el 2 de enero,con algunasexcepciones

comolos fotograbadores,queno lo hicieronhastael 5 o las sobreras,quetuvieronque ir a la huelga

por su cuentael 13 de eneroy hastael final del mes pua lograrun 20 por 11KW. Quedaronfuera

dela nuevaiurisdicción,diarioscomoEl Liberal, Heraldode Madrid, El Díao ABC, todosen la lista

n~gn de la Casadel Pueblot

Es difícil valorar una huelgade estascaracterísticas,¡ilena de “unión de los obrerosmanualese
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intelectuales”,en la que “la rebeldíasubió del taller a a Redacción”’9,tan racionalmenteplanteada,

peroqueno pudotenerun final másdeshilachadoy po20 épico.El espaldarazoa las asociacionesde

Artes Gráficasen cuantoa militancia y númerofue muy importante,pero sólo temporalen muchos

casos~.El intentode sindicaciónde los periodistasfu~ un fracaso51.Buenapartede ellos -algunos

socialistas-semostraronalérgicosal sindicalismoobligatorio,tal y comolo planteabanlos tipógrafos,

y la propiadinámicade la huelga,dondela únicaalternativaparalos reporterosprogresistasbabia

sido la creaciónde sus propios órganos,mostraroncue la hormadel Arte no era tan fácilmente

exportablecomosepretendíaal ámbitode la oficina y el trabajointelectual.Este fracasoahondóel

recelode las imprentashacialos “intelectualesy “profesionales”,que llegabana acuerdossin contar

conlos talleres52.La unidadcon los periodistassólo habíaservido a efectosprácticosparaprolongar

y enconarinnecesariamenteuna huelga, quepodíahabersesolucionadomuchoantes. De hecho, y

pesea la resistenciade la Unión de Impresores(presioradaporla FederaciónPatronaly en un clima

enrarecido),el acuerdoeconómicocon las casasde obrasfue casi completoy en todala huelgalos

patronosmantuvieronlos tallerescerrados,evitando la provocación,el esquirolajemasivoy, por

tanto, los incidentes.

La tradicional resistenciaeconómicade los tipógrafosestuvoa punto de resquebrajarseantelas

colosalesdimensionesdel conflicto (unos 5.000 huelguistasen su momentoálgido). La ayudade la

FGE dejó mucho quedesear,pese a declarar las huelgascomo reglamentarias,y a la UGT se la

criticó ásperamentepor su pasividady tono melifluO3. Sin poder catalogarsela huelgade una

derrotasi atendemosa lo económico,el proyectode convertiral Arte y a los obrerosde los talleres

en el eje de un industriadel Libro y el Periódicocontroladasindicalmentede arribaabajo,fue un

sonadofracaso,y con ello el sueñode volver a convertirseen el puntode referenciadel movimiento

sindical madrileño.A partir de esafechalos tipógrafoE no solo no volveríana promoverconflictos

de industria, limitandosea los talleres,sin hacersecopartícipesdecómplotsdeoficina y de hogueras

expiatoriasen las calles,sino quedecidieronquelas negociacioneshábilesreportabanmásganancias

prácticasy costabanmuchomenosdinero (másde sa.aoopesetascostó la de 19 19-20).
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XI. 4. Mar de fondo y fracaso de la idea industrial (1920-19231

La huelgaademástuvo consecuenciasimportantesparael sectory no demasiadobeneficiosaspara

los operariosde los talleresen forma de compensacionesa las empresassuministradaspor el poder

político. El último domingo de enero de 1920 entraríaen vigor el descansodominical para los

periódicos (los vespertinosel domingo, los matinalesel lunes), medida que no favorecíaa los

tipógrafos,que ya disfrutabande un día semanalde descansoremunerado,y perdíanasíun díade

jornal, y si a los periodistas,queno lo tenían,y a los empresarios,queseahorrabanel lanzamiento

de un númerotras el alza de tarifas quehablasupuestola huelga.Ademásselimitó el númerode

páginaspor periódico,antelos problemasde suminisiro de papel-menosplanas,menospaquetes

,

menosjornal-, y finalmenteenprimavera,con Dato, st autorizóunasubidadel preciodelos diarios

prácticamenteal doble, sin que los vendedoresvies~tn aumentadassus utilidadespor esto. Esto

posibilitó la adquisicióndenuevosmateriales,reestructiiracionesdeplantillasy quealgunosperiódicos

serevitalizasen,empezandopor el propioórganodel PartidoObreroM

Tambiénhubomar de fondo en el Arte y en la Fed~raciónGráfica. En la primeraserenovócasi

todala Directiva, aunquecontinuóCernadasal frente-y lo haríahasta1922. Realmenteestehombre

parecíael idóneoparamantenercohesiónen la dirección tipográfica,donde“la heterogeneidadera

extrema,comopedíanlos tiempos”, mezcíandoseterceristas,socialistas,sindicalistasy enemigosde

la basemúltiple y la Federacióncentralizada.El descontentohervía,alimentadosobretodo por los

jóvenesy las nuevasgeneracionesde paradosy de emigrantesllegadosal olor delos aumentos55.

De estaforma, a la menorocasión, es decir en cttahtoseterminó el verano,se organizóuna

asambleaextraordinaria(el 15 de octubre)con el objetivo de pedirnuevosaumentosdejornal, que

calmasenun poco los ánimos.La celeridadfue inaudita.Seprescindióde las Comisionesy Ponencias

que determinaranla cuantíade las nuevastarifas,dandoun voto de confianzaa la propiaDirectiva

paranegociar.Sólose fuede acuerdocon los hermano~,Impresores,adelantandosea la iniciativa de

estosy a la de Encuadernadores,a los quesedejó negoziarpor su cuenta;todo estocon sólo 20.000
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pesetasen caja, es decir subsidioparaunasemana.Por supuesto,los tipógrafosveteranosquerían

desmarcarsedel clima huelguísticomuy elevado,aunqueya frenado desdela primavera-veranode

1920. Ellos, siemprepioneros,ya veníandevuelta. En lies días (el 18) seacordabannuevastarifas,

entrandoenvigor el 22 de noviembreM.La división de la patronaly los manifiestosdeseosmutuos

de no repetir la pugnadel inviernoanteriorfavorecióel acuerdo.Los encuadernadoresconsiguieron

los aumentostambién sin lucha,aunquemás de uno se quedócon el deseode ir a la huelga”. Lo

ciertoesquesehabíaconseguidoencualquiercasoquela negociacióncolectivasustituyesela antigua

“jurisdicción” logradapalmo apalmo, imprentaa imprenta.Ahora, unaredmuy tupida de delegados

de taller impedíael estallidode huelgasparcialesinopinadas.¿Quéhabíaquedadode aquelSindicato

unico quese levantabaamenazantea los ojos de la prensamadrileña?.

No sólo no habíatal, sino que el malestarque se ncubabaen las imprentas,canalizadoen lo

económico,comenzóa centrarseen los centrosemisoresdelpoder:enlos organismosnacionales.Con

respectoa la FIJE, ya se habla visto obligada en junio de 1920 a convocar un congreso

extraordinario,desbordadaporel déficit acumuladoantela oleadahuelguísticageneral.La Federación

apenaspodía atendera movimientos como el de Madrid de 19 19-20, y esto, pese a medidas

extraordinariascomodoblarla cuota(diciembrede 1919),suponíaquesusprestacioneseconómicas

hacia los tipógrafosmadrileñoseran muy inferiores a lo que estos pagabanpara sostenereste

entramadoburocráticoy el dela Unión. Su inestabilidadademáserapatente,con nadamenosquetres

comités centralesduranteel trienio bolcheviQue.Aunqueen estecongresose compensóa todaslas

tendenciascon unadeclaraciónde principiosquedecía<íue “todaslas tácticaslicitas empleadashasta

ahorapor los obrerossonigualmenteaceptables”,lo cielo esque la representaciónde ArtesGráficas

(encabezadapor Acevedoy Cernadas)al XIV Congresode la Unión no votó por la III Internacional

y que la desbandadade seccionesen todo el Estadofue bastanteimportante58.

Enel propioArte, quecomoyasabemos,nuncafue un entusiastapartidariodela Federación,pese

a estar dirigida éstapor el mismísimo Lamoneda,se levantó una importantecorrientede opinión
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favorablea salirse de dicho organismo.El hecho de que se consiguieranmejoraseconómicasen

octubrede 1920 sin necesidaddesubsidios,trashaberpagadocuotasdobles,parecíandemostraraún

más lo “costoso” e inútil de este “Sindicato único nacional”. Una vez roto el pactoCNT-UGT y

fracasadala huelgageneralde diciembre,sedesencadenóla ofensivaen esesentido.Entreeneroy

febrero de 1921 se discutió una proposiciónpresentadapor casi 460 asociadosparaabandonarla

Federación,quetuvo que dirimirse en un plebiscito. Todos los prohombresdel Arte, Lamoneda

(presidentede la polémicaFederación),el mismísimoRodríguezRomero,JoséLópez y López (que

era presidentede las JuventudesSocialistasjusto cuardosu conversiónen PCE), Cernadas,o los

jóvenes “concienciados” de VanguardiaGráfica se mostrarona favor de ésta de viva voz, con

manifiestoso desdeEl Socialista.Pesea esto hubo928 votos en pro de la Federación,698 por la

separacióny 400 abstenidos.las purascifras nos explicanque unaamplia mayoríaseguíasin estar

de acuerdocon el organismounitario. Probablementeel elitista Arte y la Federaciónsufrían un

empachodejuventud y deplétorade afiliados.La pasióaempezabaa ir demasiadolejos,amenazando

nadamenosquea la or2anización,sabiay afleja”.

Otras sociedadesno fueron tan tolerantes.Los encuadernadoresdecidierondespedirsede la

Federacióny de la Unión. Estos si se abandonarona lo sublime de la luchaa pecho descubierto,

sosteniendounahuelgade cincosemanascon los patrorosentrenoviembrede 1921 y enerode 1922,

siendoderrotados,si bien no represaliados~.Parece‘~ue, independientementede las valoraciones

ideológicasque quieranhacerse,fue decisivo el relexo generacionaly la apariciónde líderessin

suficienteexperienciay veteraníaal mandodela socieciad,algo de lo quese quejabanhabitualmente

bastantesmilitantes,junto al irrefrenabledeseode acercarsusjornalesa suscolegasde las imprentas,

más poderosos,sin su tutela61. Esta sociedadvió crearseen su senoun grupo de “disidentes”

afiliadosa la Federación,quecobrabanlos odiados“subsidios” frente a los demás,pero ya en 1923

parecíacondenadoa muertepor insolidario.Finalment’~ se escindiríacon la Dictadura62.

Lo cierto es queaúncuandola supervivenciade la 3ederaciónse garantizó,el sueñode queesta
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organizaciónnucleaseun modelo alternativo (o de ¡uenteentre la CNT y la Unión, entre el

socialismo y el tercerismo)se esfumó desde entonce;.El proyectado frenteúnico de las Artes

Gráficasquedóreducidoen la prácticaa la colaboraciónde impresoresy cajistaspara revisarsus

jornales cada cieno tiempo con la Unión de Impre;ores, sin recurrir a la huelga. Con estas

concesionesde aumentosse conseguíaentre otras cosasdesarmarel descontentoque pudiera

organizarseentrelos afiliados más inquietos~.

Tras la escisióndel PartidoObreropareceevidente que el Arte y la Federaciónextremaronsu

prudenciay conciliacióninternaparano poneren riesgosusrespectivasorganizacionesen aventuras

de ningún tipo, pesea que buenapartede lo mejor dt la tipografía formó parte activa del nuevo

movimiento comunista.En el congresofederativode se?tiembrede 1921 sevotó a favor de la Unión

y dela Internacionalsindicalde Amsterdam.Cernadasabandonóen 1922 la presidenciadel Artepara

dirigir la Federacióny evitarcualquierproblemaen el ecpeditivocongresougetistade eseaño,donde

sevotóa favor de la tareadel ComitéNacional.Los presidentesdel Arte en los últimos añosquenos

ocupanfueron Antonio Muñoz y Antonio Atienza. El primero educadoen la misma Escuelade

Aprendices,esdecira los pechosdel Arte mismo, y el segundo,veteranisimomilitante,miembrodel

PartidoSocialistay hastaredactorde El Socialista.En el Congresodela FIJE deseptiembrede 1923

seeligió incluso a un impresor,Manuel Lois, comopresidente,con un comité central en dondeno

aparecíani un solo nombrede la “época dorada”.Sin duda,se habíaacabadola heterodoxia.

Las aguasvolvían a su caucey los tipógrafosa su secularmoderacióny a sustácticas,reforzadas

con la prácticaconquistadela revisiónsalarial-aunque~eguiahabiendohuelgascontraintransigentes,

revoltosos y amarillos. La organización quedabaindemne, aunque circunscrita a la mínima

expresiónTM. A costa de su mantenimiento,se abandinópor completo aquel colosal intento de

recuperarel liderazgoperdido.Eseproyectoque mostrarla,como antañoel Arte, a la claseobrera

madrileñay de Españatodaque habíauna alternativamoderadapero firme, y sobretodo obrera,a

la imparabledesorientaciónde la Unión, a las guerrasciviles entrehermanos,a la burocratización



533

y al arribismooolíticoy al divorcio de trabajadoresmanualese intelectuales.La organizaciónvivió,

el liderazgomurió. El fracasadointentono se repetiría.

En vísperasde la Dictaduraen Madrid habíaunaorginizaciónlídersi, perosellamabaFederación

Local de la Edificación. En la Ejecutiva de la UGT habíatres personalidadesdel Arte si, Iglesias,

Sabority Núñez Tomás, pero ninguno trabajabaya en las imprentas.Quejido y Lamoneda,los

refundadoresdel Arte y de la Federación,eran persoaalidadessi, pero del nuevo, y muy pronto

minúsculo,PartidoComunista,el partidodelos perdedores.Tristebrochehistóricoparaunosobreros

tanorgullososde si mismos.
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NOTA$

1. Aunque se podrían poner muchos ejemplos, entresacamosuno de una obra clásica. J. A..
LACOMBA en La crisis esnafiolade 1917,Madrid, CienciaNueva, 1970, Pp. 260-261,a] referirse
al comportamientode los trabajadoresmadrileñosen la huelgade agostose refiere estrictamentea
albañilesy tipógrafos. La expresióndel título para referirseal Arte ya ha sido citada en otras
ocasionesy procedede 1.1. MORATO, Lj.g~n¡..., p. 611.

2. Curiosamente,y aunque el Arte funcionaba prácticamentecomo una ¡~¡g~¡ para toda la
organizaciónmadrileña,no tenemosconstanciade queen odoesteperíododieranunasolapesetade
solidaridad..,precisamentealos panaderos,quesostuvieronnadamenosquecuatrohuelgasgenerales.
Y eso que hastaayudaronal Sindicatode la Madera. ¿Tacañeríao antipatía’?. Resultatentador
imagínarselo.

3. Era imposible confundirun desastradopanaderocon un tipógrafo.En la huelgade panaderíade
1893,Morato, queactuabade mediador,cuentasu recibhnientoporpartedel gobernadorcivil. Este
al verlele espeta:“Usted de seguroestipógrafo,y no panadero.A ustedle ha[n] embaucado(...)“.
Si su aspectono le delatabalo suficiente,a continuación o haciasu orgullo profesional,su vocación
magistralo ambas.Así, enmiendala planaal gobernadormientras éstedieta su atestado:

“(...) en unade éstas“la autoridadcivil” dictó:
--Y.
--Y--repitió el amanuense.
Suexcelenciameditó un buen espacio,y añadii:
--Ahora,puntoy coma.
Todo podíapasar,hastalos solecismos;peroaquellono, e interrumpí,con todo respeto:
--PerdoneV.E.; pero despuésdey no puederonersepuntoy coma...
El gobernadorseindignó; el pobreescribientememiró estupefacto.
--lSe burla usted;sólofaltabaesto!
--No me burlo; esaconjunciónno admitedetrásmás que coma,y esocuandohay inciso,

quecorta,pero no concluyela oración.¿Sonhabascontadas!”.(La cuna...,p. 305).

Baroja, conocidopor lo sucinto y precisode sus retratos,y a travésde Manuel, que entracomo
aprendizen unaimprentade fin de siglo, al describiral regentey a Jesús,un cajista,destaca,entre
sorprendidoy jocoso, que en pleno trabajo ¡os dos portansendossombreroshongo, Mala hierba

,

Madrid, CaroRaggio, 1974, Pp. 123 y 125. Esto hay Iue entenderlocomo una imagencolectivay
dentro del contexto de los hábitospopulares,y no imride queel mismo Jesússe emborrachey se
acuestecon su hermanacarnal.

4. Paraun conocimientomásamplio de talestácticas‘i conceptosremitimosa lo que sediceen el
Cap. VII y a las notasde éste

5. El término de “jurisdicción” lo empleacerteramenteel mismo Morato, La cuna p. 374.
Mochuelo (“comerse” palabrasen la composición) y nastel (lineas, y a vecesplanas enteras,
desordenadas)son dos de las muchos errores que habitualmentecometíanlos cajistas y que
teóricamenteno debíanpasarel filtro del corrector. hanrecibidasjocosamentecuandolas cometía
un compañeroy ásperamentecuandoeranatribuidasa a propiahoja de servicios.Quelos cometiese
un amarillo eralógico, comosabemos.

6. La exigenteEscuelade Aprendicesqueorganizóel Arte en 1905 pedíaa los candidatos(mayores
de catorceaños)saberleer, escribiry las cuatro reglas.Luego de hechola mayoríano cumplía esos
requisitos.Apenasun tercio de los matriculadosterminabaestoscursos;aún menoslos aprobaban.
Cft. Morato, La cuna...,p. 588.
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7. Veasela hermosaconcienciade decadenciaque transmiteMorato, cuandodoscompañerossuyos
hojeanun volumen mostradopor Pi y Margall, que ademásde político, erahistoriadory bibliófilo:
“Eraun hermosolibro estampadoenlos primerosañosdela Imprenta.Buenosoperarios,enamorados
de nuestroarte(...), admiraronlo armoniosode la portada,la óptimadistribuciónde los blancos,lo
proporcionadode las márgenes,la igualdaddel espaciadoy otrosprimores de arte y técnica” (L~a
cuna...,p. 315). A. ELORZA definea los tipógrafoscomo “una aristocraciaobreraen declive”, en
“SobreMadrid y el socialismo , El socialismoen las nacionalidades...,p. 78.

8. Conocidaesla descripciónde una de estasimprentasminú~;culas,abundantesen el último tercio
de siglo, hechapor Pío Barojaen Mala hierba,...,Pp. 123-132.Con unaprensay tres cajistas,más
un par de hombresen la máquina,manteníanueveperiódicoso ~pg¡ intercambiables.Manuel, al
entrarcomoaprendiz,se encargade la distribuciónde letrasa los cajetinesy de introducir papelen
la prensa,tareaparala queera innecesariaun ayudante.

9. Lo que opinabanlos tipógrafosconscientessobreestas “intromisiones”,véaseen Morato, jj
cuna..., p. 228: “Hizose cargo de la gerenciaun señor entendidoen lo que llaman negocios -

generalmentecienciade “chalanes”-,perodesconocedorde lo queeraunaimprenta,un gerenteque
pronto chocócon el encargadode los talleres (...) ¡y que] qt iso introducir en el departamentode
máquinasreformasde organizaciónparafalsearlas tarifas”. Estefue el origende la huelgaperdida
deRivadeneyraen 1885. Comosabemos,la figura del gerente“inteligentisimo” dispuestoa imponer
nuevasfornasde trabajar,erafoco ineludiblede conflictos.

10. Sobreel mundo editorial puedenverseHipólito ESCOBAR, Editoresmadrileñosa Drincinios de
siglo, Madrid, Institutode EstudiosMadrileños, 1985; RafaelPEREZ DELA DEHESA, “Editoriales
e ingresosliterariosa principiosde siglo”, Revistade Occident~,71, ii-1969, PP. 217-228.Entrelas
innovacioneseditorialesde principiosde siglo destacanlas no~’elas brevesde grantirada(El cuento
semanalYSobreel periodístico,J. Timoteo ALVAREZ, “Propaganday mediosde información en
Madrid, 1900-1920”,La sociedadmadrileña Pp. 267-277,sostieneque “en torno a 1900, (...),

llegan a Madrid nuevasformas de entendery utilizar los perhidicos,en general,y la prensadiaria,
en concreto”,basadasen el espíritudel regeneracionismoherederodel Desastre,la conversióndelos
escritoresen “intelectuales” activos politicamentey la propagindaorganizadadesdelos gruposde
presión.Periódicosseñeros.Estoscambiosno sólotraennuevosdiarios;AflC comodiario (1905),
El Debate de HerreraOria (1911), Editorial Católica(1912) y el Yj, El Socialistacomo diario
(1913), El Sol (1917), La Libertad (1919). Esto supusouna ~resiónextraordinariasobrelos más
tradicionales:El País La Correspondenciade Esnaña,El LibezM, Heraldode Madrid, El Imnarcial

.

Estos tres últimos seaglutinaronen 1906 en la “SociedadEditorial de España”,síntomade estos
cambiosqueseavecinaban.

11. La cita es de La cuna...,p. 311. El Arte realzó su propia importanciaencargandoa JuanJosé
Morato la crónicade su propiahistoria (1925). Pesea utilizar su relato, concienzudoy crpitico, la
interpretaciónque da esteautor a estoscambiossin embargoes un tanto diferentea la que aquíse
sugierey definitoriadel espíritudefensivopostartesanalde esta5sociedades.El marasmoy desinterés
del periodoanteriora 1899/1900lo atribuyea la decadenciad~l a¿n tipográfico,con problemasde
desempleo,descuidode las tareasdel oficio, periódicosde mala calidad, imprentuchas,etc. En
definitiva “al sumo envilecimiento”.En el mismosentido,el i¡r pulso societariodela primeradécada
del siglo sedebesobretodo a cambiosde la demanda,un “renacimientodel buengusto”, al aflujo
de capitalestras la guerrade Cuba y con ello abundanciade Lrabajo, la mejora de los jornalesen
periódicosy editoriales“con tal de salirpresentadosbellamente’,que“cuidaron la “presentacióndel
producto””. Con ello se demandaron“operarioshábilesy completos”,resurgiendoel fl~ y con ello
la sociedad,que responderlaa un resurgir, a una “recualificación”, y con ello a una nueva
‘<consciencia” (pp. 576-577).Explicarlas transformacionesinduntrialesy el “resurgimiento”societario
por demandade más lujo y mejoracabadoen el productofinal eratambiénhabitualen el mundo de
la vivenda y la construcción. Nuestra interpretación es diametralmente opuesta: sería la
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“descualificación” aceleraday el deteriorode la tradicional “solidaridad informal” lo quefortalece
a la sociedad,queseconvierteahoraen la garantíainstitucionaldeunarealidadperdida.

12. Todo teníasuexplicación,y esque teníaaun “capitalt;ta(oscaun negociante“chalán”] quereza
comodirector”. Sobreel empleomasivode manode obra adolescenteen ADC existeel testimonio
oculardel propio Morato, quepor razoneslaboralespasabafrente a sustalleresa diario a primera
horade la mañanay por la tarde. Al parecereranutilizadosparalas tareasnocturnas,La cuna...

,

nota 1 de la pág. 410. Sin embargo,él mismo reconocela calidaddel periódico, “uno de los mejor
escritosy presentadosde España”(p. 408; también de aquíla primera cita), lo que contradicesu
opinión sobrelos amarillos-la del mundode los oficios-, s~¡stentadadurantetodasu obra. Por todos
estosmotivosel periódicoseconvirtió en la b~tiia>~gr¡ particulardelos obrerosorganizados.Pese
a todo, su supervivenciase la garantizabasu público lector -¿lites conservadoras,clasesmedias
atemorizadas-,queprecisamentebuscabaunaconfirmaciónde susmás negrospresentimientossobre
la evolución socialy política del país.

13. En el Censoelectora] socialpublicadoen 1920 erael sindicato “rival” más antiguo de cuantos
estabanconsignados.Su supervivenciamuestrasu viabiLdad, algo no siempre fácil para estos
organismos.Afecto al Círculo de SanJosé

14. En Morato, La cuna...,p. 376. Un ejemplonos lo surninistraEl Socialista,en su lanzamiento
como diario en 1913. Contratóla imprentade El Paísparaestemenestercuandoéstasehallabaen
el índicedel Arte. El kQi~ selevantó-en realidadseaceptaronlastarifasy seasocióal personal
previamulta-por presionesdeBesteiroy el propio Iglesias,~uesufriótodo tipo de invectivasde sus
antiguoscolegastipógrafos,y con dimisiónde la Directivade la sociedadincluida. Cfr. Morato, la
cuna...,p. 388. Nótesequede acuerdoa estetestimonioEl Socialista-diariosecomenzóa realizar
en unaimprentade antiguosamarillos. Porotro lado, sus inxectivascontraEl Socialistay el político
“obrero” profesionalabundanen toda estaobra. P. ej. su de~cripcióndeun “periodistay abogado”,
“arribista”, “mediocre”, “liberal” y “tenientedealcalde”, en¡p. 375-376,refiriendoseprobablemente
a GarcíaCortéso a sucompañerode Ayuntamiento,LópezBaeza,quellegó a representaral Sindicato
de periodistasen la huelgade 1919-20.Ambosabandonaronel Partidocon la crisis de 1921-22y se
convirtieronen concejales“independientes”.Estetipo de pro~lemascontinuóen los añostreintacon
la pugna, ideológicaperotambién periodística,entreELS~~ iplista, muy anticuado,y el rompedor
diario Claridad, de muchamayor calidad. A esteúltimo periódico se le acusópor partede Artes
Gráficas de no pagar a los obreros,de incumplimiento de las basesde trabajo y de fraude
administrativo.Cfr. F. SÁNCHEZ, “Prensaobreraen el Madrid del FrentePopular(febrero-julio
de 1936)”, Prensaobreraen Madrid 1855-1936(ecl. de 5. CASTILLO y L.E. OTERO),Madrid,
1987,Pp. 441-454.

15. Mario Anguiano,presidentedel Arte, expusoestecriterio, queal parecerconvenció-erael sino
de los tipógrafos-a las organizacionesde la Casadel Pueblo, perono a la Ejecutivade la UGT. En
Morato, Lacuna...,Pp. 381-382.

16. Sobrela transformaciónde la Tipográficaen la FIJE, cfr. Morato, L&.g¡ga..., Pp. 415420,y
sobrela oposicióndel Arte, Pp. 413414. El antiguo órgano federativo,La Unión TinoEráfica, se
transformóen El Obrero Gráfico. En su primer número(i-19 17) sólo constabantressociedadesde
Madrid, el Arte, Impresoresy Encuadernadores,de seis pos~bles(p. 24). De 3.678 federadosen
septiembrede 1918, 2.101 erande estastres secciones,ibid., 17 (x-1918).

11. Ni siquieraen el clima unitario de 1920 logró prosperaruna fusión con los litógrafos. Cfr. las
negociaciones“optimistas” al respectoen ~QQ, 35 (i-ii-1921), p. 4.

18. El texto de la circular y el balancede la huelgaen “EJ paro generaldel 18 de diciembrey la
Prensadiaria”, El Obrero Gráfico, 1 y 2 (1 y 11-1917), Pp. 3-4 y 7-10 (informe sobreMadrid)
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respectivamente.Las comillasen p.’7. Las casasdeobras(esdecirde librosy folletos)sí pararonsin
muchosproblemas,a excepciónde las imprentasoficiales. Aunque sólo hubo represaliasen la
Acción, se consignóun peligroso punto de partida y es qu<~ “los directoresde periódicos,en su
mayoría, han convenidoen prescindir de asociados,suponendo nosotrosque no seatreverána
secundarlos manejosde D. TorcuatoLucade Tena” (p.9). Las Empresasperiodísticasempezaban
a identificar modernidady crecimientocon personalsin asociar.Morato describióa los hombresde
la Unión y dela Casaquesepersonaronen la asambleadetip4grafoscomo “burócratas”queno iban
a perderun solo jornal,y el Arte a éstala llamó “sesiónpatriótica” (iasun¡..., p. 430 y 432, esto
último citandoel Boletín del propio Arte). Los encuadernadoressemanifestaronen cualquiercaso
a favor de la huelgatotal, frentea impresoresy cajistas,partidariosde unareedicióndel Primerode
Mayo.

19. Opinionessobrelos preparativosdel movimientode agostoen Morato, Ij.sug¡. .4p. 439-442,
citando el Boletín del Arte). Las censurasde la FGE a la direcciónde la Unión en el congreso,en
El ObreroGráfico, 23 (iv-1919), Pp. 5-7. Segúnsu testimonb(el de Acevedoy Lamoneda),y pese
a que tal oposición no tuvo frutos, “estamossatisfechos,porquelo que en realidadperseguíamos
nosotrosera trazar normasde conductaparael porvenir, y en este sentido (...) produjeronen el
Congreso la impresión saludable que buscábamos”. Durante la huelga Morato habla de
“desorientacióngeneral” (p. 445), y ya sabemosel poco enlusiasmoque causó la huelgaen otras
sociedadesmadrileñas,dispuestasa volver al trabajoa la mínimaoportunidad.

20. Morato, La cuna...,nota 1 de la pág. 432, citando a h. FIJE. Segúnsu opinión, las oleadas
huelguísticasde 1919-1920sefundamentabanen estecambio de tácticaauspiciadopor el Arte y la
FIJE, y teníansu sustanciaen las peticioneseconómicas.

21. La mayoríade las huelgasestallabanpor la inclusiónde ~narillosen los talleresy paraqueestos
fuesen expulsados,o por una ruptura del statu ouo del tall’~r por algún “ignorante” gerente.De
excepcionalpuedeconsiderarseunahuelgade imprentaquepasasede 50 obrerosy quedurasemenos
de un mes. Cinco tipógrafosdel Asilo de Huérfanosdel SagradoCorazónde Jesúsestuvieronen
huelgamás de 70 días en 1915. En la huelga del periódico La Mañana (1915-16) todos los
huelguistasfueronsustituidos.Otra huelgaen 1916durócasi 80 días. La de La Acción -un despido
en realidad-quemencionabamospreviamenteno sedid por terminadahasta40 días después,con la
mayoríadel personalsustituido.En la ImprentaEspañola(1917) fueron más de noventadías con
“selección” de personal.Cincofotograbadoresestuvieronmás de 130 díasen huelgaeseañopidiendo
el trasladode un aprendizmenorde edad;por supuestose emplearonen otra imprenta. Más de
cuarentaencuadernadoresmantuvieronunade más de 110 dia.’~ en 1918. Más de treintano volvieron
al trabajo.Cfr. la “Cronologíadehuelgas” de los añosrespeelivos en pp. x. Entrelas trecehuelgas
demás de 50 díasde 1914-1918,sieteerande esteramo.Ningunade másde 200trabajadoresantes
de 1919, y las dos que hubo a partir de esa fecha (la general de diciembrede 1919 y la de
encuadernadoresde 1921-22)unaseperdiótotalmentey la otra al menosen parte.

22. Sobreel origen, desarrolloy consecuenciasdel conflicto de Ratés,EOIJ, 2 (ii-1917), p. 21;
“Cuestiónenojosa”,~ 3 (iii-191 7), p. 10; y en ~ 17 (x-1918),p. 3. Los encuadernadores
alegabanquelas rencillasse remontabana la huelgade dicienbrede 1916, en la que mantuvieron
distinto criterio quelas restantessociedades,y queen el planteamientodela huelgano secontó “con
ellos para nada”, y que tuvieron que retirarsedel trabajo ‘desorientadosy disgustados”.En el
comunicadode la Directivade abril de 1917, Boletín de la Sociedadde ObrerosEncuadernadoresde
Madrid, Seg. trimestre1917 (estosboletinescarecende fechaexacta),Pp. 1-3.

23. Probablementedecisivaspara el planteamientohuelguísticode 1919 fueron la huelgade los
tipógrafosde la imprentade El Día, La Nacióny EspañaNut~ (abril-julio de 1918),quetuvieron
quevolver alos talleressin ningunéxito y la deencuadernadoresdela casaCalleja(julio-noviembre),
con másde treintasustituidos.Ambas,sobretodo la primera(unos 70 operarios),erancasasde peso
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enel sector,y en ambashubounaderrotacontundente,quep¿Lreciamarcarlos limites de la estrategia
deluchaslocalizadas.El planteamientode la primeraen “La huelgadetipógrafos”,~, 16-iv-1918.
El de la segundaen “¡Triunfaremos!”, BSOEM, Cuartotrimestre1918, Pp. 1-2.

24. El trabajode las imprentassedescualificabaen el sentidode perdersustrazasartesanalespero
sin duda no disminuía.La huelgade 1882 promovidapor el Arte fue casigeneral y movilizó a unas
400 personas.Entoncessólo hablaunasociedad.Antesde 1919 el Arte ni en susmejoresmomentos
alcanzólos 1.500afiliados.En 1919sólo enel Arte babiacasi2.000afiliadosy enlos tos siguientes
la cifra nuncabajó de 1.500. Los impresoresafiliados -los le máquinas-que antesde la guerraa
duraspenaspasabande 500 sobrepasabancon crecesel millar después.Eso sin contarlos litógrafos,
repartidores,encuadernadoresy otros, quebien podíanascendera 1.500.Y los del Sindicatocatólico,
en tomoa los 500. Evidentementeel tirón que sufrela militancia obreratras la guerraengordalas
cifras, pero hay que tener en cuenta que en este sector las tradicionessocietariasy la ratio de
afiliación siemprefueron elevadasy que la abundanciade trabajotambiénaumentabael númerode
cotizantesreales.Que la coyunturade finales de la guerraera buenaen el sector en general lo
testimoniaMorato en varias ocasiones.Cfr. Lisirnn..., PP. 406 y 452453. Sólo las temporales
restriccionesde papelde 1919-20retrasaronen algo estaexpansión.Es más,el saltode afiliadosde
1919-20,a vecesinaudito (p. ej. los encuadernadores,que ~n1914 sumabanunos 150, tras 1919
asciendena unos 800), lo quedemuestraes que entre1913 (o 1911, tras el cierrede la Casadel
Pueblo)y 1918 las sociedadesno sehabíannuestoal díacon nspectoal númerorealdeoperariosque
habíaen su oficio, que crecíapor susmárgenes,mientrasellasperdíaninflujo, ciñendosea los más
fieles, antiguosy establestrabajadoresquenucleabanlos tall’~res.

25. La.gjna..., p. 436

26. El lema por el que fue votado RodríguezRomeroen MORATO, Lasirn~..., p. 452. La época
mala,comoparalos panaderos,erael verano,cuandoaumentabael paroporlas vacacionesestivales.
Cfr. las peticionesdel Arte en “Las reclamacionesde los tipdgrafos”,~, 21-i-1919.

27. Existíantresasociacionespatronalesquerealmentefunciorasenquenosotrossepamos:la Sociedad
de maestrosencuadernadores,la Unión de impresores,que era la más importantey decisiva, y la
Unión gremial de litógrafos. Se envió una circular a 190 i¡rprentas; la tercerapartemás o menos
estabavinculada a la segundaentidad. Entre los patronos no asociadosdestacabanlas empresas
periodísticas-por ejemplo~UQi, La Enoca,la empresade El Día. la deEl Imparcial y El Heraldo

,

ADC, etc..Sólo dosdiariosimportantes,El Paísy El Mundo, de los que firmaronlas bases,estaban
asociados.Entrelos asociadosdestacabanpatronos“de obra;” quehabíansostenidopugnascon su
personalen los años anteriores.Es decir los más conflictivos pero que no podían o no querían
prescindirdel personalasociado,marginadopor buenaparti~ de la prensaconservadora.A saber,
casascomoRivadeneyra,Asilo de Huérfanos,Faure, Péant,Ratés, ImprentaAlemanay otras.Cfr.
las basesde Impresoresy los patronosfirmantes, asociado:;o no, en “Las reclamacionesde los
impresores”,~, 8-ii-1919. Un resumende los logros generalesobtenidosbajo el mimético título
“Acción sindicaldirecta” en EOG, 23 (iv-1919), Pp. 7-8. Los de encuadernadores,con el nombrede
“reglamento”, en BSOEM, Pr. trimestre 1919. Es verdideramenteincreíble el laberinto de
especialidadesen que sehabíaconvertidola tradicionaltrilogía oficial-ayudante-aprendiz:entrelos
cajistasno habíamenosde diez, entrelos impresoresseis, enirelos encuadernadoresunasocho (con
costurerasa pedal,oficialesdoradores,cortadoresde guillotina, numeradoresa pedaly rayadores).
Los jornalesde estosúltimos eran algo más bajos, entre3 y 6’50 los ayudantesy oficiales. Los
cajistassemovían entrelas 4’50 y 7’50 pesetasen “obras” y entre4’65 y 8 en “periódicos”. Los
impresores-los linotipistasestabanmuy solicitados-podíanirse hastalas nuevepesetasen algunos
casos.

28. Ambascitas sonde MORATO, La cuna....Laprimeraer. p. 463, la segundaen p. 461.
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29. La huelgaencincodiariospor el motivo dela censuraa3=jaen ~ 23 (iv-1919),p. 9. Aunque
enprincipiodecidieronno publicarse(27 demarzo),mástardelo hicieronconpersonalimprovisado,
lo queen los primerosdíassuscitéla hilaridad de ELS~ ialista, quepublicabalas erratasde estos
periódicos.Cfr. la tablade “Espectáculos”,quecopiabacte El Debatedel 28 de mano, con perlas
como “Cerbantes”,“sebilla”, “Nobillos”, “Ladazade los velos”, “La caluniada”,etc. (28-iii-1919).
Morato, un conocedorprofundo de las redaccionesde los diarios, censuré tal acuerdopor
“prematuro,y lamentablepor sus consecuencias”<La&cii¡i~. . .,p. 469).

30. la.g¡j>¡..., p. 477. No esningunacoincidenciaque tras la guerray hastael veranode 1922 -el
trienio bolcheviquede la imprenta-estosdoshombresrigicran el Arte.

31. Queel planteamientode laspeticionesno seconcretóhastanoviembre,enMORATO, La cuna...

,

p. 477. Hablade queel “estadoefectivode la Cajano era¡rósperosino casiprecaria”1;. 479). La
subidalineal del 50 por 100 seaprobódespuésde queenjuntageneralextraordinariase obligó a la
Comisión a simplificar su proyectooriginal, que nos imag~namossimilar al muy prolijo de enero.
Cft. “Los tipógrafos”,~, 7-xi-1919.

32. DSQ~frI, Pr. Trimestre1920, p. 1. Las nuevastarifasquepedían,enBSOEM, CuartoTrimestre
1919 (un 50% en los jornales).

33. Sobreesahuelgacfr. “Huelgade sobreras”,~, 24-iii-1919. y “Las sobrerasganansu huelga”,
E$, 13-iv-1919.De aquíprocedela recomendaciónde sus olegasmasculinos.Estamanode obra
femenina,marginadade las sociedadesde la Casadel Pueblo,solíaacudira expedientessimilaresen
sushuelgasa los de las modistaso las cigarreras. Un grupodecididoabandonabael trabajo, recorría
los talleres,soliviantandoel personalo “invitandole” al paro,paraluegoorganizarunamanifestación
querecorríalas calleshaciendopropagandade su causay prcmoviendoescándalo,buscandoganarse
la espontáneasolidaridad de los obrerosdel sexo fuerte, cue las solían aplaudir y/o tolerar con
condescendencia.Estahuelgaademássecontagiódel movimientode otrosamotinadosdel sobre,los
carteros.La FIJEsedisculpabade la pocaatenciónprestadaaestastrabajadoras,porquesu objetivo
era “organizar las poblacionesindustriales”C)y esto era “una nuevafuerza(...), la fabricaciónde
sobresy estuches,(...) objetosde escritorio,fuerzaúnicaoliidadapor los quededicamosnuestras
energíasal libro y periódico”, ~QG, 23 (iv-I9l9tpp. 10-11.Aquí tambiénpuedenverselosjornales
antesy despuésde la huelga(con subidasde un 10 a un 20 or 100). En realidadel pagohabitual
erapor millar de sobreso unidades(como los uaouetestipográficos).

34. La semblanzade estosobrerossin oficio en MORATO, La_cuna...,Pp. 596-597.

35. Morato, cronistadel Arte, se hacepartícipede estavisión, típica en la Casa del Pueblo, con
respectoa los dependientes,las mujeresy los oficinistas, carentes de las bondades de la
‘<organización” y de La “consciencia”, que ya sabemosveníana ser lo mismo. Véaseeste párrafo:
“¡Hastapobresmujeres,comosonlas sobreras,sabencrearuna Asociación,consolidarla,dirigirla,
administrarlay ganarbatallas;los periodistasno puedenseguiren la Federación;los dependientesde
libreríasy los fotograbadoresno puedensostenersusorganism3s!.tSeráquehemosde redimirlosy
hastadarlesnocionesde enterezalos toscos,los ignarosoperariosmecánicos?”,La cuna...,p. 604.
Por lo que se ve la experienciaobrero-intelectualde la huelgade 1919-20no dejó muy satisfechos
a algunos.En 1922 la UIJT expulsaríade su senoa la Sociedadde ProfesionesLiberalesde Madrid
por comunista,junto a los dependientesde comercioy alimentación.

36. Quelas reivindicacioneseconómicaseran el conductode problemastan o más importantesque
ellasmismasera reconocidopor los protagonistas.La huelgaerafundamental,“no por lo que en sí
pedimos,sino por la evolución que, triunfantes,alcanzaríamosrápidamente,hastacolocarnosa la
cabezade las más perfectasorganizaciones”.Era la opinión de la Comisiónde Encuadernadores,
BSOEM, CuartoTrim. 1919, p. 3. La POEpodíaconveflirsede hechoen unafederacióndeindustria
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-y no en la de las imprentas-,que controlarala produccióndel libro y la prensaen los planos
creativo,técnicoy de distribucióny venta. Asimismo, sereonoceriansociedadesrechazadashasta
entonces,muy especialmenteel principio de sindicaciónde los oficinistas y reporteros.No debe
rechazarseen cualquiercaso la radicalizaciónsindicalista:‘ t~z~Cist¡en el Arte, comdn a otras
sociedades.Por ejemploacordó no concurriral Congresocenetistade la Comediapor muy escaso
margen.

37. Los encuadernadoresno fueron a la huelgahastael di» 3 “por estar en negociacionescon la
Patronal”, flSQ~4, Pr. trimestrede 1920, p. 3. Las negociacionesde estos con su patronal era
imposible, puesto que no era representativa,“dado la relucida importancia de sus influencias
industriales”,“Los encuadernadores”,ES., 8-xii-1919. RodríguezRomerojustificó el apresuramiento
por la convicciónde quemientrastanto sepreparabanesquirolesy un 1g~.~jg, lo que nos muestra
la psicosisgeneral,“La huelgageneralde las ArtesOráficas’,~, 7-xii-1919. Este“anarquista”fue
el portavozdelArte enlos mitinesdurantela huelga,identificandoa los periódicoscon “el Gobierno”
y “la política”. La existenciade presionesy amenazasdirectasse puedeilustrar con cartascomo la
que copiabaEl Socialistafirmadaspor una fantasmal“UnitSn Patronalde las Artes del Libro de
Madrid”, con fecha4 de diciembre,que afirmabahaber“acordado la creaciónde LISTA NEGRA
de patronos”, invitando al destinatarioa que suspendieselodo trabajo “de Imprenta, Litografía,
Encuadernacióny Fotograbadoen sus talleres, quedandocaso contrario sujeta su casa a las
consecuenciasquese derivende tal acuerdopatronal”,~$, ~-xii-19l9.

38. Comohombrenegociadorlo describíaRodríguezRomenen “¿Se irá a la huelga?”,~5, 30-xi-
1919. Más tardeformarápartede las tres 2racias

.

39. La polémicabasecuartaquehabíanpresentadolos periodistasrecogíaescuetamenteel siguiente
principio: “Respeto,en principio, de las plantillasya establecidasen cadaRedacción,aunquesi las
Empresasconsiderasennecesarioreformarlas,encuantoal númeroderedactores,tendríanquehacerlo
de acuerdocon el Sindicato”. El Comité patronal ofrec‘a otra redacción: “Las plantillas ya
establecidasen cadaRedacciónse reformarán,desdeluego,por las Empresas,acomodándolasa las
necesidadesde los periódicosy a la grave crisis económicaque éstossufren”. Los representantes
sindicalestemíanlas represaliasy pidieronse añadiesela coletilla sobrelas reformas“no procederán
a hacerlasefectivassin anteshaberinformadoal Sindicato,quedarásu conformidado significarásus
reparos”.En casode desacuerdose remitiría el problemaa ~nComité mixto y al IRS. Finalmente
se llegó aun acuerdo,recoogiendola propuestapatronal,con el añadidode queel Sindicato“si lo
estimadejusticia, formule las reclamacionesconvenientes”y el pagode dos mesesde salarioa los
despedidos.Esta fórmula fue rechazadapor la Junta general de periodistas,aprobandootra
literalmenteidéntica,con el añadidode la Comisiónmixta (cun tresperiodistasy tresdirectores)que
deliberasetales despidos.Tambiénpor la de directores,qu~ suprimieronlo de las reclamaciones
sindicalesy antepusieronel requisito de llevar al menos un año trabajandoen la redacciónpara
acogersea la indemnizaciónpor despido.El diáiogo se terminó desde este punto y con él la
posibilidadde un contratocolectivoparala industriaen las oficinas.Las negociacionesy la ruptura
descritasmuy minuciosamenteen “La de los obrerosdelas Artes Gráficas” y “La huelgageneralde
las ArtesGráficas”,~, 5 y 6-xii-1919.El Socialistaafirmaba.abiertamenteque el problemano era
“el huevo”, sino “el fuero”.

40. La cuna...,p. 487. Morato presentala huelgacomouna pugnaexclusivamente“económica”,
aunquecomo es natural refleja los auténticostemoresde los directoresde los periódicos.

41. El Socialistaapareciópor su posiciónprivilegiadade por:avozobrero,no desdeluegopor subir
los jornalesun 50 por 100, lo que le habríallevadoa la ruinE., “Explicandonuestraactitud” ES 1-
xii- 1919.
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42. El anuncioen ABC, 6-xii-1919. Estabamuy extendidoci rumor del proyectadodiario,pero la
disciplinapatronalseresquebrajómuy pronto.

43. Entreotros, el mismo JuanJoséMorato, Luis Zulueta, AugustoBarcia, Antonio Zozaya o
Antonio de Lezama.En los talleresdestacóel despidode Ga’cíaQuejido.La..Lib~fla4 tuvoun gran
éxito y todavíacon la Repúblicateníaunarespetableinfluencia,no así fjQy, que apenasduróalgo
más de un alio.

44. ia.gjjg. . . ,p. 484. Estecontrito y sincerotestimonionosmuestrala posiciónde inferioridad en
que quedabanlos viejosdiarios frente a los nuevostiburones,levantadosdesdeun principio sobre
innovacionesorganizativasy técnicas,inconcebiblesen el sigló XIX. Paraun periódico antiguo el
esfuerzo de readaptacióny de superaciónde su obsolescenciainterna pasabapor un crudo
enfrentamientocon las plantillas y situaciones“heredadas” realmentearduo. Como sedijo en las
negociacionespreviasa la ruptura,un periódicomodernopasabaautomáticamentea ser de “primera
categoría”.Así, el ABC, fl.~s=io La Libertad

.

45. Estoséxitospermitierona El Socialistahablarde “Triunfo de la organizaciónobrera”,f~, 13-xii-
1919, conel deseode no relacionarel conflicto con el lockt~ de la construcciónqueseavecinaba.
En realidadno eraasí.

46. La fórmulaen “La de Artes Gráficas”,~, 2-i-1920.

47. Cfr. ~$, 13 y 29-i-1920.

48. El Ñ1QQ~ en ~QQ, Núm. extrord. (xii-1919), p. 7. Para la antigua preponderanciade la
“Sociedad Editorial de España” la huelga resultó un duro revés. Miguel Moya, su figura
representativa,falleceríaen el veranode 1920, quiénsabesi del disgusto.

49. En ~QQ,Núm. extraord.(xii-1919), p. 3.

50. Los fotograbadoresy libreros desaparecieroncomoasociacionesen 1921. Los encuadernadores
abandonaríanla Federaciónese año. Los periodistasy vencedoresno sevincularon a la FIJE en
principio, aunquelos primerostuvieronuna presenciaindividual -es decir no como Sindicato,sino
como Grupo- entre 1920 y 1923, parano constarya en el Congresode Valladolid de 1923. Los
litógrafoshicieronoídossordosalos cantosdesirenay permanecieronen su propiaorganización.Los
repartidorestambiénsesalieron,al parecerpor no poderhacerfrentea las prohibitivascuotas.

51. El Sindicatode Periodistasy Empleadosde la Prensano desapareciótras 1920, inclusola mitad
más o menos de sus afiliados estuvieronfederadosentre i~ste año y 1923. En el Congresode
septiembrede 1921 de la FIJE estuvieronbastantespresentes.Perosemantuvo totalmentefuera de
la influencia pianiontina. Su domicilio social en 1923 estabaen la calle del Espíritu Santo, su
presidenteerael célebreLuis deTapia,y su aspiracióneraser unaorganizaciónprofesionaly no un
sindicatorevolucionariode clase,manteniendosefuerade la iifluencia socialista.Entoncesintentaba
su “reorganización”y reconocíasu “actual debilidad”, contandocon 157 asociados,de los cuales83
estabanfederados.En 1921-22contabacon 335 socios, lo qutmuestrasu imparabledecadencia.Su
núcleo erael diario La Libertad, con más de 60 afiliados, el restoserepartíaentreEl Sol La Voz
La Correspondenciade España,Informaciones,y otros de menor importancia. Curiosamentesólo
habíaun socio en EL Socialista,claro que allí teóricamentetodos eranobrerosde oficio. Muchos
periodistasy empleados“siguen actuandoen los diarios amparadosal calor del Sindicato,pero sin
querertenerdeberes”.Aunquesedeclarabaadheridaa la Uniin y ArtesGráficassu vinculaciónreal
era muy dudosa.Cfr. La Unión Periodística,3 (vii-1923).
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52. Sin contarcon tai®i~ futuros, como los ya mentad& López Baezay GarcíaCortés, en la
mismahuelgahuboalguncasosignificativo. Carmende Burgos,redactoradel¡j~gJ4~,decidióelegir
la fidelidad a la empresay fue obligadaa abandonarla AgrupaciónFemeninaSocialistaa la que
pertenecíay motejadade traidoradesdetia~1mP¡¡rk.Sujustificación, olímpicamentedespreciada
desdeEl Socialista,rechazabael sindicalismoúnico, que, segúnella, impregnabala citadahuelgaen
un batiburrillo “monstruoso”,pero no por fidelidad a las ranciastradicionesde oficio, sino porque
“desde el primer momentohe rechazadoel Sindicalismo para nuestraprofesión, en la que es
manifiestay rotundala diferenciade capacidad,de originalicad y de iniciativade unosy otros; así,
en usode mi derechoy libertad,no he queridosindicarmeen un Sindicatoencuyofondo quizáexiste
una conjura contra determinadasEmpresasque han realizadouna labor extensaen favor de la
libertad”. Distinguíasindicalismode socialismoy veniaa resumirel fracasodepretenderaplicar la
recendel sindicatoindustrialal periodismo,resultandoun “hibrido” tiránico, “Una rectificaciónde
“‘Colombin’””~S., 1 1-xii-1919.

53. La Unión se limitó a enviar unacircular con fecha 11 ‘le diciembrepidiendo sesecundaseel
b~k~t y seayudaseen lo posiblea los huelguistas.“Os pedimoscon todael alma,con emoción,hasta
con verdaderaunción, querápidamente,en el acto, ejerzáiscnn estoscompañeroslos deberesde la
solidaridad(...) paradar la sensaciónde un plebiscito” ES, 1 2-xii-1919. Morato denuncióqueni tan
siquieraseorganizóunasuscripciónvoluntaria,Lacuna...p. 492.

54. El Socialistacambióde imagende forma rotundaa partir del 3 de mayode 1920, volviendoa
suspáginaslos chistesgráficosy los folletones,desaparecidosen los últimostiempos,y conun diseño
máslimpio y moderno.Ahorabien,costaba10 céntimosenlugarde cinco,precioquedatabadeantes
dela guerra.La protestade los vendedoresen ES 17-vi-1920. Estasdisposicionesno gustaronnada
entre los talleres. En 1905, frenteal Reglamentodel descansodominical entoncesaprobado,los
tipógrafosprotestaronpor la exclusiónde los periódicos,apoyaday propugnadapor los dueñosde
los periódicos.Desdeentoncesnunca“los intelectualesde la redacciónhanestimadoquedebíanellos
tambiénacogersea eseprecepto(...), ha sido precisoque las necesidadesde la vida hayanobligado
a los obrerosgráficosa elevarsusjornales”,paraquelos periodicosdecidanajustarsuspresupuestos.
Cft. JoséRIVES MOYANO, “El altruismo de las Empresas”,~, 24-i-1920. Por otra parte, los
reporterosno haríanefectivotal descanso,porquelas noticias seguiríansiendo cubiertasde algun
modo. Como puedeverse, todo habíacambiado mucho. De la misma forma que los pequeños
comerciantesrechazabanterminantementeel cierredominical ~n1905 (las tabernaslo definíanincluso
comouna auténticahecatombe)y en 1993 lo consideranimp-escindibleparasobrevivir, O temnora
o mores

.

55. La cita en Morato, La cuna...,p. 494. Menciona corro algo excepcionalque secelebraron
veintiochojuntas generalesen 1920, que la homogeneidadno existía desde que “los asociados
tomabancon interéslos asuntosde la colectividad” y que se multiplicaron todo tipo de cuotas
ordinariasy extraordinariasparalos paradosdel oficio.

56. Estaextremadarapidezen Morato, La cuna...,p. 497. las nuevastarifas de cajistas,impresores
y encuadernadoresen obrasy prensaen EOG,34 (x-xi-1920), p. 4-5. Lassubidasde tarifasactuaban
de imán para los operarios de provincias, lo que avivaba el paro y los problemas. Los
encuadernadoresseguíanpor detrásde los oficialesde lasotra;ocupaciones,aunqueen las categorías
másremuneradasya alcanzabanentrelas 8’25 y las 10’75 pe;tasdejornal. Sólo el quemáscobraba
podíaacercarse-queno equipararse-a los esterotipadoresy linotipistasde la prensa.Las subidasmás
significativasseproducíanen el destajo(un30 por 100). Enenerode 1921 tambiénlograríansubidas
los litógrafossin huelga,“Un triunfo de los litógrafos” ES, 7-i-1921.Claro quelosjornalesmínimos
de los oficiales grabadoresy dibujanteserannadamenosquede 16 pesetasy de los maquinistas12.
Los obrerosde la imprentaeranun ejemplode vuelta-a-la-normalidad

.
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57. “A los veinte años de la fundaciónde nuestrasociedad,es la primeravez que el oficio de
encuadernadorva a entrar en un periodo de lucha por sus reivindicaciones”,Manuel López en
BSOEM, Cuartotrim. 1920,Pp. 5-6. ¿Quéquiénopinabast? “el elementojoven, esasemillanueva
queha brotadocon fuerza, con airesde renovación,seamoslos primerosen la lucha”.

58. La citaen Morato, Lasuna...,p. 529. El acuerdode nc votar por la Internacionalde Moscú,
“por entenderqueno ha llegado aúnel momentooportuno”, en ibid., p. 547. Tuñónde Laraafirma
quela FIJEseabstuvoenrealidad,El movimientoobrero...,p. 686. A estecongresocomoessabido
no sepresentéQuejido,un importantecandidatopuristaala secretariade la Unión <y no un burócrata
profesionalcomoLargoCaballero).Es dudoso,en cualquiercaso,y frentea lo quesuponíaMorato,
que hubiesesido elegido, dada la marginacióna que estiba sometido. Abonando esta última
presunciónch. PérezLedesma,El obreroconsciente...,Pp. 157-159.

59. Esteasuntoy el resultadodel reférendumpuedenverseen Morato, lasiin¡...,Pp. 503-504.Las
comillasentresacadasde la opiniónde los detractoresde la FGE,glosadasporJoséLópezBaeza,en
“Excelencias de la FederaciónGráfica Española”, ~.S, 29-i-1921. Aquí se decía abiertamente,
“vayamos a la asamblea,sobretodo los jóvenes,desprovistosde apasionamiento,ya que de esta
forma larazónprevalecerá”.Propagandaa favordeéstaen “Un manifiestodela FederaciónGráfica”,
~, 2-ii-1921.Emanadodel ComitéCentral,criticabael egof;mosindicalde algunasorganizaciones
de Madrid, afirmaba que se respetabantodas las tendencias(las Directivas del Arte lo solían
demostrar),e ilustraba la “paradoja”: “con la plenitud de la fuerza numérica ha coincidido el
retraimientode los mejoresmilitanteso la timidez en su actuación,dejandoquelos gritos prevalezcan
sobrelas razones”.

60. Parala FIJE el fracasode la huelgaestabamuy claro, era “una vez más el fracasode la teoría
del todo o nada”,~ 43 (i-ii-1922), p. 5.

61. “No sepuedeir a la conquistade un kilo de pan, llevando algunoscompañerosmediokilo en las
alforjas.En estaforma la luchaesdesigual,porqueel quepa~tieney pandesea,su deseono puede
ser tan tenaz como el de aquel que lo deseapor no tenerlo”. Los subsidioseran “pan parahoy;
hambreparamañana”y •~freno de nuestralucha, quecalladamentehicistedel luchadorun metódico
calculista”. Todo enJ. Garcíaen “Subsidios”,BSOEM, Cuar:otrim. 1921, p. 4-5. Pesea todo, tras
la derrotaen la huelga,la Directivaaceptabacomonecesario“dulcificar nuestraunión” con el resto
de las Artes Gráficas; en “Conducta a seguir”, ibid., Pr. 1dm. 1922. Las quejas que hablande
enftentamientosgeneracionalesy del venerablevalor perdidode la experienciase prodiganen las
sociedadesmadrileñasenestosaños.Cft. “Senderoequivocado”de L. Fernández,quehablade “una
verdaderatorrede Babel”, y donderescatala consabidaparaioja:“la anterior [época],con muchos
desvelosy no escasaspropagandas,tan sólo llegaba a cobijar bajo la banderade la misma,
escasamentecuatrocentenaresde asociados;hoy en día,vemcscómoagrupadosnoshallamosla casi
totalidaddel oficio que la mismarepresenta,y sin embargode ello, ¿cómosecomprendequenuestra
Asociación se encuentraen plena decadencia?”,ibid., Pr. trim. 1923, Pp. 2-3. En tono más
desenfadadoy sobrelo mismo, “Hablandolas edades.‘Aglielos’ y ‘colegiales”’, ibid., Cuartotrim.
1923, Pp. 1-2.

62. Lo cierto es que Morato destacabade estaSociedad,que siemprefue “precaria” su vida y que
habíasufridosu industriaunatransformaciónbrutalhaciael irás purodestajo,“con plegadoy cosido
a máquina,con doradoen prensas”,La cuna...,p. 593. Tamuiénserefirió a las discordiasinternas
constantesentreellos, quedesmbocaroncon la división de 1924. Lo cierto es que la escisiónestaba
abiertaya desdeel año anteriora causade unahuelgaen los talleresde los Sucesoresde Hernando,
que no secundaronlos federadosde la sociedady en la que no se solidarizaronlos impresoresy
cajistas,“Manifiesto. A los gráficosmadrileñosy a todala opiniónorganizada”,BSOEM, Seg. trim.
1923. Tambiénen “Huelgay traición”, j~jd., Tercertrim. 1923, PP. 1-2.
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63. Así ocurrió en octubrede 1922, cuandoen lugar de siprimir el destajocomo se les había
solicitadoen asambleaextraordinariaen septiembre(Morato, La cuna...,p. 516), se logró un alza
dejornales(un 20 por 100 en los destajosy 1’25 los ayudantes).Un truequeque dejabasin carga
explosivael envenenadoencargode buenapartede los militantes. Envenenadopor lo difícil de
lograrlo en una negociaciónrealista,aunquesi un buen banderínde combate.Véanselas nuevas
tarifas en fQQ, 47 (ix-x-1922), p. 9. Tambiénenmarzode 1)23serevisaronlas de las sobrerasen
acuerdocon los patronos. Al menos pareceque estas “bi;oñas” mujereshabíanaprendidolas
bondadesde la organizacióny de las tácticasdel Arte.

64. Cabe añadirque se creó una nueva sociedadde Estereolipadoresen 1922, consecuenciade la
imparabledivisión del trabajo en las imprentas.
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XII. FUERA DE LA HEGEMONIA: LOS REFRACTARIOSY LOS PROBLEMATICOS

XIII. El transuorte urbano: lacayos y proletarios

Entrelos sectoresobrerosquesesuelendefinir por antonomasiacomoauténticamenteproletarios

y avanzadillasde la industrializaciónsin dudasehallan los del transporte.En un sindicatopotentey

modernosiempreformanuno delos palosfundamentalesdela barajade afiliados. Y la UGT en 1914

queríaserpotente;sin duda. No sepodíaimaginarunaciudadcomoMadrid paralizadapor el poder

de la organización,bajo el pulgarde la huelgageneral,sin un control de los mediosde transporte’.

A nivel nacionalhablarde transportemodernoerareferirseal ferrocarril,y la Unión habíahecho

espectacularesprogresosen esecampo en los añosanterioresa la guerramerceda la Federación

levantadapor Daniel Anguiano. Su sede se hallaba en la Casadel Pueblo y muchos de ellos

trabajabano estabandomiciliadosen la capital,perosu vinculacióna diferentescompañíasde ámbito

nacional(fundamentalmentetres,Madrid-Cáceres-Portugal,Madrid-Zaragoza-Alicatey ladel Norte)

les involucrabaen susreivindicacionesy movilizacionesa un ámbitomuy superioral circunscritopor

Madrid ciudado por la Casadel Pueblo.Si la fidelidadverticalde las sociedadesobrerasmadrileñas

hacia sus federacionespodíasuperara la solidaridadhorizontal que la convivenciade la ciudad

suministraba,en el casode los ferroviariosesto seagudizabahastaextremosinusitados.Por ello, su

participaciónen la vida interna de la ciudady en su paisajeurbanoeramuy escasa.En estesentido,

setratabade obreros“nacionales”amparadospor las vanas radialesque dabanvida a la capitalidad

de Madrid2.

No ocurría lo mismo con los que trabajaban en el transporteurbano, que destacaban

profundamenteen el horizonteobrerode Madrid’. Estesectorsehallabaestrictamentecuarteadoen

grupos de trabajadorespoco relacionadosentre sí, producto de las innovacionestecnológicas

sobrepuestasa la estructuraarcaizantede la ciudad. El transponede mercancíasy el acarreode

materialesde construcciónpor el interior dela ciudads~ haciafundamentalmentea brazopormedio
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de mozos,con rudimentariosvolquetesy con carrosde tracciónanimal. Los vehículoscon motor y

los autocamionesno dejabandeserunacosaexótica,quecomenzabaa hacersuapariciónen la ciudad

en esosañosy no tomaríaun impulsodefinitivo hastadespuésde la guerra.Mucho más importante

erael transportede viajeros,quesehallabaclaramentedividido entreel individualizadoy de élite y

el de masas.El primero, tradicionalmenteocupadopor el cochede punto o simónalquilado y los

carruajesde caballos, veía la aparición del más moderno automóvil, más rápido pero menos

distinguido,todavíatímida,pero irrefrenablea partir de la guerra.El segundohabíaperdidocasipor

completola tracciónanimal. Más de quinceañoscontenplabana los tranvíaseléctricos,auténticos

reyesde las vías madrileñasen estosaños.Perosu reinadocomenzabaa tenercompetenciaen esos

años tanto por superficie con el ómnibús automóvil (autobús), como por el subsuelo con el

Metropolitano, inauguradoa bombo y platillo bajo auspicio regio en 1919. Ambos medios de

transporteen cualquiercasono eranmás quedebutante:;y comenzaríansusprimerospasostambién

en la posguerra.

Por todo lo antedicho,puedeentenderseque el transporteurbano público (o entendidocomo

serviciopúblico, lo que seríamuchomás exacto) ofreziaun paisajeabigarradoal máximo, como

probablementeen ninguna otra épocade la historia de Madrid. A esto hay que añadir que el

transportede la élite, los carruajes,automóvileso moto:icletasprivados,auténticolujo al alcancede

muy pocosen este momento,tenía sus propios empleados,lacayos,cocheros,chauffeurs,que en

puridadno erandel ramo del transponey en buenamelida ni siquieraobrerosafiliablesen la Casa

del Pueblo,sino serviciodomésticoy simplescriadosfeudalesen muchoscasos,peculiaridadqueno

debeolvidarseal acercarnosa la psicologíade los conductoresde automóvilesy cochesde alquiler4.

XII.l.1. La tradición. Los cocheros

Probablementepor estosmotivosy a nivel asociativolos obrerosdel transportesemostrabande

formas realmentevariopintas. Si bien es cierto que l~ elevadacualificacióny una rica tradición

profesionalno eranlos rasgosfundamentalesde estosobreros,provenientesdel campoen muchos
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casosy del contingentede los sin oficio, existíandiferenciasreseflablesentreellos. La sociedadmás

importante,antiguay niamontinaerala Unión General le Conductoresde carruajesy similares,que

databade la última décadadel siglo pasado,aunque no pareceque se aproximaseal resto de

sociedadesde la Casadel Pueblo hastala décadasiguient¿.Se tratabade la asociaciónde los

cocheros,nadadespreciableen su número,cercanoa las 3.000afiliados,y quela convertíaen 1914

en la líder del sectory teóricoejedel resto delos obrerosdel transpone.Prontocambió de nombre

para llamarseUnión de cocheros,conductoresde automóvilesy similares de Madrid, con esta

intención, yaveremoscon qué éxito. Hastateníaun antagonistapatronalmuy definido,tangremial

comoellamisma, la Asociacióngremial deindustrialespropietariosde carruajesde plazade Madrid,

queabarcabaunos200 patronos.En estesentido,eran los únicos entrelos operariosdel transporte

homologablescon los obrerosde oficio, con una raigambremuy tradicional y con la suficiente

multiplicidadde casasde cochesdealquilerparano existir unaimportanteconcentraciónen el sector.

Como puedeapreciarse,pocoo nadateníanquever esiiostrabajadorescon el proletariadode Marx.

Aunque ni sus horarios ni su salariotenían parangónposiblecon los de los obrerosdel taller

(trabajabanmás de 14 horas,enmuchoscasosno eraunaocupacióna tiempo completo,abundaban

laspropinas),suscomportamientoshuelguísticoseranhomologablesa los deaquellos,casimiméticos.

Nuncapromovíanhuelgasdemasiadoestridenteso largas,y siemprecon objetivos razonablesy

fácilmentenegociables.Tambiénmonopolizabancon kstantefortunael mercadode trabajo.Porello

llegaron con relativa facilidad a acuerdoscon los patronos,como ocurrió en 1916 y 19176. En

muchoscasosel conflicto estallabapor no existir un acuerdoentrelos propietariosde los coches,a

vecesrepresentadospor algunaimportantecompañía,pero por lo general conformadospor casas

modestase incluso por propietariosde uno o dos coches,que en los casosde conflicto se veían

obligadosa conducirlosellos mismos.Así ocurrió en el conflicto dejunio-octubrede 1918, quizáel

demayorimportancia,provocadopor la peticiónde las 2’75 pesetasdejornal y lastrecehoras,y que

ilustra bien los procedimientosde este gremio. Al tratarse de un servicio público, la huelga

comenzabaen algunascasasy luegoseextendíapocoa poco,si éstaseprolongabay hablanecesidad,
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siempreintentandocausarlas mínimasmolestiasal públicoy ganarsela opinión,comosehizo en este

caso7. Comono hubounaprontaavenencia,los pequeliospatronospronto pidieronla intervención

de las autoridadesmunicipalespara una conciliación, o en su lugar paraque se les garantizase

personalmunicipal y hacerfrenteal servicio,y a serpnible paraqueseles permitieseun aumento

de tarifas. Se emitió un laudo por un Consejode coociliación favorablea los obreros,pero los

patronosno lo aceptaron’.

Como en la industria panaderay tantasotras, el servicio de cochesera susceptiblede una

intervenciónpolítica (o “incautación”), y por ello tocaprolongacióndel conflicto conducíaa un

estrangulamientoinevitablede la huelga,aúnen un oficio asociadocomo éste.Como la atomización

de la industriaimpedíaen buenamedidasu “transformación’ -concentracióno municipalización-,la

incautacióndel alcaldeLuis Silvela en 1918, enmascardun alzamás reducidadejornales(2’60), un

horario de 14/15 horas, la seleccióndel personal(“pudiendo los patronos admitir los que les

convenga’)y, como remate,la imposiciónde un uniformeaprobadopor el Ayuntamientoquediese

respetabilidadal cocherode plazahomologándolecor el de lujo y con las libreasde los lacayos

privados9. Estamedida “antidemocrática,depresivapira los interesados,inútil en su ejecucióne

incómoda y antihigiénicaen su uso” fue muchomás omentaday protestadaque la derrotade la

huelgaen sí. La existenciadel uniforme (“levita de paño gris con tres esclavinasy la chisterade

hule”) equiparabaa los cocheros“públicos” con los criados “privados” humillándolosy contrastaba

con las pesadasy suciastareasque teníanquedesarrol[ar10.

Encualquiercaso,los cocherospermanecieronfieles a sustradicionesduranteel virus generalque

afectó a los trabajadoresmadrileñosen 1919-1920,contrastandonotablementecon sus colegas

tranviarios, que oscilaránen las mismas fechasentre la sumisión servil y la protestaépica. En

diciembrede 1919, tras el desenlace-y lección-de la huelgade aquellos,la Unión presentóunas

peticionesgeneralescon la intenciónde lograrunasbas~sdetrabajolo másgeneralesy queabarcaba

a los cocherosde punto, a los de lujo, los depompasfúnebres,cochescorreo,serviciode incendios,



549

chóferesde serviciode plaza y de Círculos de recreo,en notabledispersión. Aunque¡legarona

presentarel oficio de huelga,realmenteéstano lIeg< a desencadenarsey se negociéunamoderada

subidadejornalesen casitodaslos casos.Estasnegociaciones,tambiénserepitieroncon igual éxito

en octubrey noviembrede 1920, dondelos conductcresde automóvilesya comenzabana tenerun

peso especificoconsiderablefrente a los codieros en las basesfirmadaspor los empresariosy

contratistasde hoteles,casinosy cochestaxis.Deellassededucequeel influjo de la Unión entrelos

conductoresdeautomóvilesse centrabafundamnentalm,nteenlos sometidosa los contratistasy casas

tradicionalesquehabíanampliadosupersonalantela iirupcióndel motor. Ahoradisponíande coches

de caballospero cadavezmás de estosnuevosvehicuosmásrápidos,funcionalesy mundanos1t

.

La únicaexcepciónfue la modernaSociedadanónimade Onmibus.Estacompañía,especializada

envehículosde automoción,no entréen negociacionescon la Unión; probablementesu implantación

entreel personaleraescasa.Esteno teníatradición asociativaningunay sus condicionesdetrabajo

eransimplementeleoninas.Tuvo que recurrir paramejorarlasa sus propios métodos,con plantes

brevesy espontáneos,de apenasun día, en señalde protesta.Así ocurrió en junio de 1919 y mayo

de 1920 enpro de aumentossalariales(en 4’50 pesetasquedósu jornaltras las subidas)y la jornada

de docehoras,que la empresaconcediógraciosamente.

XII.1.2. Los recién llegados.Los chauffeurs

Casoapartelo formaronbuenapartede los chauffeur~independientesy autónomosy conductores

de 1aAL~, que formabanel gruesode lo que ellos llamabanindustrialibre y seorganizaronen un

auténticogrupode presiónen 1919: la Asociaciónde conductoresde automóvilesy aspirantes,más

conocidapor “La Velocidad”’2. Detrásde ellaestabanlos chauffeurs,queno representabanun oficio

secularni mucho menossino una importaciónmuy reciente,como denunciabasu extranjerizante

nombre.Perola explosiónde estaactividadfue fulminautecon el inicio de los añosveinte. Aunque

las cifras de las primerasEstadísticasdel Trabajo editadaspor el Ayuntamientosonmuy discutibles

por su imperfección,de ahíqueel saltode cifras seadiscutible,la tendenciaesmuy clara:en 1919-
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1920másde 300,en 1921-23másde 3.000,en 1924 m~ls de4.000 (máslos cocheros,1.400en 1919

y másde 5.000en 1924).Explosiónconfirmadapor los datosde afiliación. Enañosde estancamiento

general,cuandono de retrocesoen los sindicatos,como 1921-23,“La Velocidad” pasade unos600

afiliados a más de 4.000 y la Unión de 3.000 a 5.4)0 (casi la mitad de su personalpasaa ser

chauffeur,aunqueellos empleanla palabraconductor<Le automóviles)’3.

“La Velocidad”desdeun primermomentosededicótantoa actividadespropiamentede resistencia

comoa lanzarcampañasen pro deun mayorcontroldel tráfico de superficie,que, entreotrascosas,

garantizasela integridadfísica de los chauffeurs,primerosagredidoscadavez que habíaatropellos

de transeúntes,lo que era muy habitual, tanto a cau:;a de los automóvilescomo de los tranvías

“mataniños”’4. Entresus peticionesse encontrabanlos limites de velocidad, la necesidadde que

condujesennrofesionales,sin “carnetsderecomendación”sinoconprevio examen-lo queles ayudaba

al control de~Ii4¡dde estostrabajadores-,acostumbrar“al público a transitarsólo por las aceras,

puesen éstasno se cometennuncaatropellos” y acircular por su derechaparaevitar a los carruajes

con más facilidad,porquecomoes sabidoen estaépocatodavíaestosibanpor su izquierda.Amén

de suministrode gasolina,liberaciónde arancelesparala importaciónde automóvilesy accesorios

y, por supuesto,respetoa la pequeñaindustria. De e5ta forma afirmó su personalidadfrente a los

rancioscocherosy a la Unión’5.

Al admitir ambassociedadesa conductoresde autorióviles,aunquede ámbitosun pocodistintos,

eradifícil no chocasenen aquellosespaciosno ocupadosporunau otra.Eso ocurrió con la incipiente

explotaciónde los nuevosautobuses.Tras los primercsensayos,sehabíaconstituidola Compañía

Generalde Autobusesde Madrid, que, siguiendola pautade los tranvías,pretendíamonopolizarel

nuevoservicio,bajo la atentavigilanciadelas autoridades.A causade la novedaddela industria,los

problemasiniciales paraponerlaen marchay obtenerbeneficioseran altos’6 y en estatesituratanto

la Unión como “La Velocidad” aspirabana presentarpeticionesy “conquistar” al personalde la

empresaen detrimentode la rival. Como ya vimos, en este sectorla fortuna de las tácticasde la
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Unión no hablasidomuy grande.

A ambasorganizacionesrivales-la Unión domiciliadaen la Casadel Pueblo,“La Velocidad’ en

la calle de la Abada- se les hablasugeridoen el Congresougetistade 1922 que llegasen a un

entendimiento,y la coyunturade presentarreivindicaciones(febrerode 1923)en la citada Compañía

parecíael momentoadecuado”.La Unión,por su pedigrí, antigUedady avales,aspirabaa aglutinar

el tráfico rodadoen tornoa un Caja central (como en el SÁB) y fusionarlas dosentidades,aunque

semostrabacontrariaa crearsecciones,gérmenesde sindicalismo,el cual serechazaba.En puridad

pretendíauna absorcióny sugeríaun referéndumde todo~; los afiliados de ambassociedadespara

determinarel carácterde la organizaciónfutura. “La Velocidad” aceptabala votación,perosólo de

los j~ff~jjj~ de ambasentidadesy erapartidariade unaFederación¡ocal quepermitieseautonomía.

Sin duda queríael control de su oficio frente a “cochaos,lacayos y demás elementos”,todos

embarcadosen imparabledecadencia.Por lo demás,era partidariade la Sindical de Amsterdamy

tambiénopuestaa los sindicatosúnicos.En estapugnaambassedeclararánseguidorasde la táctica

y espíritude la UGT, nadadeseosasde atraerselas acusacionesde heterodoxiao, en el casode la

Unión de cocheros,la expulsión,métodosauspiciadoscon otrassociedadesen las pja¡g~ del XV

Congreso.Finalmente“La Velocidad’ no aceptóir a ref’érendumconlos de uniformey librea (19 de

abril)’2.

La Unión, fiel a sustradiciones,gestionéunasbasesrealistas,negociando,y sin huelga,aumentos

reducidospara los conductoresy cobradores(hasta 10’50 y 8 pesetasdiarias cada uno) sobreel

principio de las ochohorasy atendiendoal estadoincipientede la industria’~. “La Velocidad” pedía

14 y 10 pesetasparaconductoresy cobradores,más 15 paralos oficiales de taller, y un día más de

fiesta.Al no seraceptadasestaspeticiones-y reconocidala sociedad-decidió la huelgaparael 23 de

junio. Más de la mitad del personalde movimiento y casi todo el detaller no la secundaron,fieles

a la Unión y a la empresa,y ademásdecidieronclicular con los coches.El 27 de junio la empresa

daba por despedidosa los huelguistasy comenzabaa reclutar nuevo personal.Los ~hm~ff~u¡~
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disidentesy otros obrerossimpatizantesdecidieronrecurrir a mediosexpeditivosmamadosen las

algaradascallejerasde la ciudady en las huelgasde 1917 y la tranviariade 1919: el apedreamiento,

los disparos,los obstáculosen la vía pública, los garrotazos~.Todo un clima intimidatorio que la

Unión de cocherosinteresadamentereducíaa “procedimientosquea Madrid se tratade importary

quela clasetrabajadoramadrileñarepudia”.Paradarla la razón las autoridadesno sólo cercabanlos

autobusescon defensaarmada,sinoquedetuvierona lo; dirigentesde “La Velocidad” y clausuraron

su centrocasi un mes. La huelgase transformóen I~ñ&~t en agosto,pero estabairremisiblemente

perdidaparalos chauffeursdisidentesyaentonces,rendidoso sustituidos.

La huelgaes un ejemploperfectode los elevadosnivelesde discrepanciaentrelos obrerosdel

transporte,bastantedubitativosy variablesen sus métodosy fidelidades,sin dudaalentadospor los

aceleradoscambiosque fracturarontodo su mundo en ~stedeceniomuy especialmente.Porqueeste

conflicto está muy lejos desdeluego de cualquierpleito de clase,puesto que se planteédesdeel

primermomentocomo un choqueentretrabajadoresy xganizaciones.Y su trasfondono espolítico

en el sentido ideológico o porque envuelva discrepanciastácticaso sindicalesde fondo21, sino

político en el sentidode la disputapor el poderno sólo sobreel personalde la compañíasino sobre

el futuro del transporteurbano. Los recién llegado5 de “La Velocidad” eligieron los métodos

expeditivosporqueeranexactamentelos opuestosa lo~ propugnadospor “los lacayosde la libres”,

en plenadecadenciay defensoresde una industria(el zochede punto) moribunda.El distinto nivel

de demandalo demuestra.Muchosde los despedidoshacían horas-pluriempleo,o anfibialecomo

diríanMorato o Lamoneda-como chauffeurspanicularesy en el negociode taxis y se defendieron

contrala intrusión con uñasy dientes.Los huelguista;fueron sustituidosen partepor ex-cocheros

amenazadospor la reconversión,porlo queseles acusabade conductoresineptos.Y esqueel volante

desplazabaa la fusta.

Los transportistasde la construcción,los carreros,mozos de cargay descarga,repartidoresde

productosalimenticios,etc., realmenteno estabanaglttinadosen unaorganizaciónpropiarealmente
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seria,siendolideradossegúnlascircunstanciasporsociedadessin oficio propensasa estosmenesteres,

y quesolíantenerproblemaspor su heterodoxiaen la Casadel Pueblo comola Sociedadde Peones,

quetambiéntuvo en los primerostiempos unapresenciadestacaday decisivaen la movilizaciónde

los obrerosdel nuevo Metropolitano,o el Sindicatode Dependientesde la Alimentación.Así ocurrió

con los carreterosy volqueterosde noviembrede 1919,con los carrerosy mozosen mayo-juniode

1920o con los de cargay descargade los ferrocarrilesen noviembrede l92l~.

XILX.3. Los independientes.Los tranviarios

Pero sin duda,el problemaprincipal de las organi!acionesde la Casadel Pueblo, su auténtico

UI~L4LAuUIe durante esteperiodo, fue su fracaso en conseguirhacer organizaciónentrelos

tranviarios(o tranvieros).Teóricamente,estosempleadosde un transporteplenamentemecanizado,

eléctrico,símbolodel progresoindustrial y del poder del raíl en plenaciudad, deberíanhabersido

un puntal fundamentaldel nuevoobrerismoorganizadode la capital. Ya a principiosde siglo habían

intentadoasociarsee incluso habíanido a la huelga(1901)con cierto éxito. Pero sus proyectos

organizativosresultabanmuy breves y su recelo hacia la Casadel Pueblohablapermanecidocasi

intacto. Su popularidadtampoco era muy destacableentre el público, con el que teníanun trato

constante,con los inevitablesroces,y su impericiay el ritmo detrabajo a que eransometidoseran

la causaen muchoscasosde multitud de accidentesy ELtropellos,lo que les haciacentroy blancode

todo tipo de acusacionese incidentes2t

En estecaso,todo tipo de intentoasociativono teni¿Lqueenfrentarsecon unamirladade pequeños

empresariosmás o menosdesunidossino con las pot~ntese influyentes compañías,muy apiñadas

entresi, y que se repartíanla concesióny explotaciónde las distintaslineasque surcabanel mapa

urbano. Una férreadisciplina controlabalos ascensosy la disciplina del personalen un clima de

constantesdespidos,multas, represaliasy delacionesde todaíndole, queenfrentabana los operarios

unoscon otros, especialmentea los vigilantes,jefes e inspectorescon el resto de la plantilla. Este

espionajeconstantese incrementósin duda antela noticia de que crecíael númerode asociado?’.
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Estohaciaespecialmenteodiosay tiránicala explotacióndel tranvíay muy dificultosatodainiciativa

societariaque no sehicieseen la más estrictaclandestiaidacP.Además, las autoridadesapoyaban

en estatareaa las compañías,deseososde no tenerparosy conflictosen un sectortandelicado.En

1915sedecidió lanzarla ideadeunasociedadde empleadosy obrerosde los tranvíasde Madrid, “La

Unión Tranviaria”, afin a la Casadel Pueblo,peroaoQi[Ii~¡, organizadadesdefuerapor sindicados

especialmentecombativosy voluntariososdeotrassociedades,comoladeaJbañiles,obrerosenhierro

y calefaccióny ascensores,másalgún agitadorprofesionalcomo Mauro Bajatierrt. En principio

inició su andaduracon buentino, aproximandoseinclusoa los obrerosde los círculoscatólicos,pero

prontoEl Tranviariodejó de publicarsey el resultadode la huelgade 1917 no dejólugaradudasde

quela organizaciónestabamuy verde.

En la huelgarevolucionariade agostola circulació~de los tranvías,apoyadapor el Gobierno,

respaldadapor el ejército y con colaboraciónde jóvenesmauristasy voluntarioscívicos (en los

embrionesde lo que serála Acción Ciudadana),supusotodo un reto y unaprovocaciónpara los

trabajadoresorganizadosde la ciudad. Aún así, la mayoría de los empleadosde la empresa

colaboraronen eseempeño,antelas presionesgubernamentales.Las excepcionesquesecundaronla

huelgaensu mayorpartefuerondespedidas.Los odiosostranvías“mataniflos” siguieronfuncionando

con la ciudad paralizada, representandola impoten:ia de los oficios madrileños para detener

totalmentela actividad y el escaparatedel poder conjunto de las grandescompañíasy del poder

político. SegúnBesteiro,la circulaciónde los tranvíasy las provocacionesquesehacíandesdesus

plataformasa los gruposdetrabajadoreshostilesfueronlos principalespromotoresde los desórdenes

y disturbiosurbanosde esasjornadas.El empeñodel Gobiernoen quecircularanse vió acompañado

en cualquier caso por la proverbial pasividad del tranviario. SánchezGuerra, ministro de

Gobernación,incluso lanzó una alocución patriótica a los tranviarios, en agradecimientoa su

comportamientoen la huelga,con condecoraciones:i gallardón incluidos~. Sin ninguna duda, la

posiciónde los tranviariosen la huelgairrité a buenapartede los obrerosasociadosde la ciudad;

hastael ~D, la bestianegrade la Casadel Pueblo,organizóunasuscripciónen su honor21.
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Porello, el empeñoen quelos tranviariosse aproximasenal restode los trabajadoresmadrileños

fue constanteen los mesessiguientes.Ahora el colectivo tenía la coartadade su comportamiento

“patriótico” ejemplar(“nuestroamor a la causadel ordenestibiendemostrado”)paracontarcon la

benevolenciade las autoridadessi sehacíanpeticionescolectivas,único medio eficaz de arrastresi

sequeríaconsolidarunasociedaden los tranvías.La coyunturade febrero-manode 1919, al calor

de las ochohorasy de las peticionesde los “gremios rrlayores”,en plenaoleadadepresiónsobreel

Gobierno,que parecíamostrarsedébil antela situación, parecióel momento ideal parasacarlasa

colación.En la nochedel 26 demarzoseorganizóunaComisióngestoraquelas redactóy presenté,

y que incluíanlas ocho horas(seisen servicio nocturno,en lugar de las diez/onceque trabajaban),

el jornal por enfermedad,aumentossalarialesde entrc75 y 5 por 100, un reglamentode personal

“con plantilla inamovible”, fijación de causasde despidoy ascensospor antigUedad,el 100 por 100

en horasextraordinariasy un monopolio sindical sin reconocimientoexplicito de unasociedadpara

evitar represalias:“no admitir a ningunode sus obreroso empleadosqueno seanasociadosen la

Sociedadque la Comisión gestorade estas peticionesdetermine” -la elegida iba a ser Gas y

electricidad.Más biensetratabadeun programaquede unaspeticionesviables~.

Se recurrió a la mediacióndel ministerio de Abastecimientosy a profesionalesde la Casadel

Pueblo(principalmenteSaborit)paralograra partir de éstasunasbasesde arregloquepudierafirmar

la empresa(conunabaseporla que“la Compañíano s~ opondráquesu personalseasocieo sindique

en la forma que estime conveniente” y una Comisión mixta para pleitos)~>. Pero estas bases,

prácticamentedictadaspor el Gobierno Romanones,dentrode su política de apaciguamiento,no

fueronaceptadaspor la empresa.Más tardese organiz&unConsejode conciliación con miembros

del Tribunal industrial, presididopor el alcalde, que dictaniinó un laudo el 14 de abril y firmó la

empresael 15, muy similara las ofertaspatronaleshechasel 24 de marzo,es decirdíasantesde que

el pleito se suscitase.Lo fundamentales que se aceptabael principio de sindicación libre y la

procedenciade los despidosdurantela primeraquincenadel mes seriaanalizadapor el alcalde.Pero

la huelgano se produjoy la organizaciónseguíasin consolidarse31.
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La tácticade intentarasociaral personalen Gasy Electricidadno dió resultado.La empresaestaba

decididaa que la Casadel Pueblono adquiriesepredicamentoentrelos tranviariosy mercedaeste

pleito habla detectadoa varios cabecillas, por lo que pronto comenzó a despedirasociados,

preferentementede entrelos másantiguos~.Ademas, de forma inteligente,comenzóa permitir una

asociaciónalternativa,“El Trolley”, un sindicatocaullicocreadoen abril de 1919, y domiciliadoen

la Costanillade San Andrés, donde residían otros de gran éxito, como el de tipógrafos. Esta

coyunturay sobretodo la garantíadeno recibir repre4;aliasle permitieronun éxito creciente~.Estos

despidos(los definitivos los de dos operarios,uno de los cualeseraun conductorcon másde veinte

añosde servicio, en noviembrede 1919), la rivalidad emergenteentrelos dosbandosde asociados

y el clima generalde movilizacionesde la ciudad d’~ eseotoño abocarona los tranviariosa una

huelga, aplazadadesdela primaveraanterior. Aunquelos despedidosfueron readmitidosel 28 de

noviembre,el pleito pendienteseguíasiendoel reconocimientode la asociación-en estecasodel

dialogocon Gasy Electricidad-y queseterminasecor. lo queseconsiderabaunaoleadade despidos

arbitrarios-oseael poderomnímodoy sin control de la empresa.

La readmisión de los despedidos,concretamentelos de marzo, a los que se consideraba

represaliados,y un aumentosalarial -quepodíaarrastrara los más indiferentes-eranlas peticiones

principales.En lo segundopodríahabersellegadoa un icuerdocon la empresa,no asíen lo primero.

Paraésta,la soluciónnegociadaeraimposible,porquesetenía “el propósitodeliberadode mantener

un estadoficticio de opinión en lo quese refiereal personalde estaSociedad”~.El clímax además

erapropiciatorio,conun lock-outde la construcciónanunciadoparael 13 de diciembrey unahuelga

de Artes Gráficas en desarrollo.Si este conflicto era respaldadopor todo el ramo de Gas y

Electricidad, la huelgageneral era prácticamenteun hecho. No ocurrió así sin embargo. Los

tranviarios fueron solos a la huelgael día 16 y aunqueen los apedreamientosa los cochesles

respaldabanobrerosde otros oficios, enfrentetenía un importantecontingentede obrerosque no

secundabanel paro35, las fuerzasdel ordenocupandolas plataformasy la ayudaparala protección

del serviciode los jóvenesde la Unión o Acción Ciudadana,que en estecasosi hicieronhonor a sus
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objetivosoriginalesde garantizarel funcionamientode los serviciospúblicos.La inexperienciay el

ardor de estosvoluntariosmultiplicaron los incidentes,con algun herido de bah, pero sin duda

completaronla vigilancia y el personalallí dondelos contingentespolicialesy de la empresano

hubiesenllegado,contribuyendoa mantenerla circulaciónde los cochesy adarun nuevotono, más

crispado,a los conflictos del momento’~.

En cuantola huelga,sealargómásdetreso cuatrodías la esperanzade los huelguistasse cifraba

enqueel Gobiernopresionasesobrela empresaparalogrartwa salidaairosa.Unaalternativaposible,

comoerala incautación,similara las conseguidasporpanaderosy cocheros,erainviablepuestoque

la empresaya hablaanunciado50 céntimosde subidaen los jornalesa partir del 1 de enerocon

promesasinconcretasde revisionesposteriores.Lo jue no aceptabade ningun modo era que las

autoridadesse entrometiesenen el tema de los despidos.Para entonces(19 de diciembre), las

defeccionesya hablan aumentadoconsiderablementey la empresaestabasegurade ganar el

conflicto31. La otra alternativabarajada,extenderel paro a todo Gas y Electricidad,llegó a ser

anunciado(18 de diciembre),pero antelas escasas¡robabilidadesque seveíande que la huelga

pudieseganarseya y sindudael temordela organizaci5nugetistaadesbordarel conflicto -“ nosotros

no necesitamosmatarmoscasa cañonazos”-sedió marchaatrásen tal propésit&’. Si el recursoal

Estadofallaba y el recursoa la generalizaciónde la huelgano convencía,unos trabajadorescomo

estos,desprovistosdel salvoconductode la multiplicidad de talleresy de la cualificaciónpersonal,

estabanabocadoso a claudicarhumillandoseante la compañíay los traidoresy pelotilleros o a

abandonarlos tranvíasdefinitivamente.Parael 25 de diciembrela compañíase ufanabade que la

huelgaestabaconcluida. Aunqueel servicio tardó un poco en normalizarse,los suelios de hacer

organizaciónentrelos tranviariossedisiparonen la Casadel Pueblocon la llegadadel nuevo año.

Pesea todo el instinto de asociaciónno murió. El gun triunfador en la nuevasituaciónfue “El

Trolley”, que rebasabael millar de afiliados en 1922-23y que sobrevivióhastala República,un

clarísimoejemplode que los obreros,allí dondeles esiabanvedadasciertasactividadeso tácticas

recurríana otras sustitutivas,sin tener que pensarque pensar por ello que los tranviarios eran
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t~iis~i y traidoresala claseobrerapor antonomasia.En cualquiercaso,sequedaronsin borrar el

estigmade 1917.

En un contextode aceleraciónde las transformacion~sdel transporteurbanocomoel de la guerra

y la postguerrainmediata,queprácticamenteseñalanesteperiodocomo el del inicio de unanueva

era en esteámbito, la falta de sintonía entrelos distinlossectoresobrerosque en él se movíanfue

muy patente.Ni siquieraexistió un mínimo acercamientoparaconformarun Sindicatoo Federación

local o un organizaciónunitariaseria,no ya entresecteressin unaasociaciónprofesionaldelimitada

conclaridad u operativaen la realidad(comolos mozosy carreteros)o en los quela asociaciónera

casi unaaventurasubversiva(como los tranviarioso los del Metropolitano),sino entrelos mismos

trabajadoresmásadeptosa lasticticasdeoficio dela Casadel Pueblo(los cocherosy la automoción).

Esteúltimo grupoes la mejor ilustraciónde estefracaso;no lograronno ya crearunaorganización

común, sino ni siquiera conseguir una concordiao una unidad en sus acciones societariasy

reivindicativas.

No seriahastafinalesde los añosveintecuandoseformasela SociedaddeObrerosdel Transporte

Mecánicoy aúnentonceslos tranviariosseguíanmilitanio enunaasociaciónindependiente.Porello,

y enla queparecíala nuevaépocade los sindicatosde Lndustria,el saldode lo quedebíahabersido

la cuartagran organizaciónmadrileña,junto a la construcción,Artes Blancasy Artes Gráficas,es

bastantepobrey timorato,y ni tan siquieraquedóenproyecto.Resultasignificativoqueentreobreros

nuevos, no tradicionales,de escasacualificación y relativamenterápido aprendizaje,y pocas

tradicionesgremiales,comoeranlos del transporteni hu ~otalesfederacioneso sindicatosde industria

ni hubouna únicao sólidaorganizaciónque les defendiese.Sólo los cocheros,sectoren recesión,

necesitadode reconvertirseen buenamedida,contabacon unasprácticasdeoficio reconocidasy una

asociaciónde importancia.De la misma manera, sus prácticasrehuíanla huelgaen favor de la

negociación,mientrasque la del resto de obrerosafinesoscilabaaparentementesin muchosentido

entrela sumisiónmás vergonzantey las explosionesdc protestamás incontroladasy de épicos <y
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fracasados)finales. A la ambigtiedadgeneralconstantedel origende las sociedadesde oficio y las

subsiguientesfederacionesindustrialesen Madrid, -organizacionesdefensivasde formasde viday de

trabajo consuetudinariasy/o agrupaciones de trabajadores nuevos conformados por la

industrialización-seañadióen estecasounatensiónmuchomásacusaday evidenteentrela tradición

y la modernidady entrelos transportesantiguosy los emergentesmecanizados,que ahondó las

diferenciasen principio, muchomás queatenuarías.

XII.2. Confección y producción prefabril: obreras ~ la hueI~a

Los oficios del “vestido y tocado” tampoco contaronen este período con especialesbuenas

relacionesentresi, ni llegarona formarunafederacióno sindicatolocal que los pusieseen contacto,

Varios son los aspectosfundamentaleslos retratany les danuna personalidadpropia dentrode la

esferaobrerade la ciudad.En primerlugar, casitodosteníanunaprofundaraízu origentradicional,

remontandosea los gremios preindustrialesmás rancios y al artesanadomás ancestral que

suministrabanlas prendasparael consumointernodel burgo.Así, aúnpodíacondensarseles,aunque

con muchoesfuerzo,en la mágicafórmulatriangular y orgánicaen que siempresehabíanbasado:

sombrereros,sastresy zapateros,segúnatiendesena las necesidadesdela cabeza,el cuerpoo los pies

de sus clientes.

Esta relativa tradición los equiparabaen buenamedida con otros ‘viejos oficios” del paisaje

madrileño.¿Quéhabíamásañejoqueun remendóno unamujer zurciendoensu casa?.Sin embargo,

y como en otros casos,estaprístinaunidadsehabíaduteriorado.La introducciónde la maquinaria,

muy simpleenestecaso(lastriunfales Singeñ,devaluabael artede la aguja,aunqueno lo suficiente

como para prescindirde un necesarioaprendizajey habilidad intrínseco al oficio. Más decisiva

resultabala pérdidade la mayor partedel control sobreel procesoproductivo, bien porqueuna

cadenade intermediarios-el maestro,el capitalistay el comerciante-se interponíanentreel oficial

y el cliente, suministrandolea aquél la tela, los útiles, el local o simplementelos pedidosy los

compradoresmismos,bien porquela rapidezy la estandarizaciónde la producciónen seriepromovía
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la especialización,y por tanto la confecciónde piezasfácilespor separado.Todasestastendencias

no hablanhecho más que incrementarseen estosofl’:ios a lo largo del siglo XIX y teóricamente

desembocanen unaconcentraciónde la producción,con grandestalleresmecanizados,consagrados

a estaproducciónen serie,profundamenteproletariay nadan~ika.

Entreel idílico artesanode la agujay la producciónfabril deprendasexistesin embargoun vasto

sistemadeproducción,definidoenmuchasocasionescomopm.mind¡¡rnial, queenrealidaddinamita

la disciplinay unidaddel taller sin reemplazarlapor la de la granfábrica: el conocidocomosistema

a trabajo a domicilio o sweatin2svstem~.Si bien el trabajo a domicilio estabaextendido a otros

muchosoficios, como la joyería, la fabricación de uguetes,abanicos,etc., era sin duda en la

confección donde predominaba,dominando-y casi creando-especialidadesenterascomo las de

guarnecedoras(en el calzado), las gorreras,las bordadorasen oro y en blanco (de pañuelos),la

lenceríaíntima y la ropa infantil, las camiseras,pantalonerasy chalequerasy las sastrasde ropa

militar. En Madrid, comoen otrasciudadesde España(especialmenteBarcelonay Valencia),eraun

modo de producciónmuy extendidoen estasespecialidades,consistiendofundamentalmenteen lo

siguiente:

“(...) el obrerou obrerarecibe la manode obra del patronodueñodel almacén,fábricao
tienda,en la mayoríade los casos,y especialmentesi abundael trabajo,constituyeun taller
ensu casa-habitación,trocándosede obreroen patronoy tal vezde la peorespecie(...) [con]
operariasa sus órdenes,desdela clasede aprendizas,con diez, onceo doceañosde edad,
y sin remuneracióndurantelas dos primerassemanas,hastaoficialas tan aptascomo la
seudoobreray verdaderadueñadel taller.

En todos los oficios, (...), se observaque los jornalessonínfimos, debidoa la ruinosa
competenciaproducidapor el excesode obrens,a lasquehay quesumar,en cantidadmuy
grande,personasde la clasemedia, y aún de la baja, que teniendoaseguradaslas más
imperiosasnecesidadesde la vida, buscanen ~ltrabajomanual domiciliario de la costura,
confeccióny bordadoun suplementoparahaceraquéllamás soportableo paracrearseun
elementode ahorro”~.

Los que suministrabanla obra podíanser comerciantesque vendíanlos productosal público

directamente,los dueñosde almacenesquelos vendi2nal por mayor, contratistassin talleresque

repartíanestetrabajo,o bien los patronosdueñosde talleres.Estostrabajabanpartede su géneroa
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jornal o a destajoenel mismocentrode trabajo,peropodíandarparteadomicilio, bienparaquesus

obrerosy obrerascontinuasenlas veladasen suscasa;o en fiestasy domingos,bienparael personal

que no estabaen plantilla y que trabajaba exclusivamentede este modo. Este sistema era

especialmenteexitoso, rápido y lucrativo en los momentosde muchademanda,comolo fueron en

buenamedida los años de la guerray suponíael complementosalarial de infinidad de familias

madrileñas-mucho más si el cabezade familia se hallaba preso, enfermo o en huelga. Eludía

cualquierproblemadejornal, al pagarsepor pieza,d’~ disciplinaindustrial y desperdiciodel tiempo

por el artesano,y sobretodo dejornada,porquela podíaprolongarindefinidamente,solucionando

la tensiónentrehorariosrígidosy acumulacióntemp3ralde pedidosquese les planteabana otras

manufacturas.Los patronosy contratistasseresguardabande conflictos, pérdida y deteriorodel

material, o de la sustracciónyio empeñodel género, con fuertes fianzasdepositadaspor “sus”

operarias.

En realidad,setratabadeun sistemacomplementariode la producciónde taller, peroal saltarse

las convencionesde monopoliodel trabajoporun oficio delimitado,por un varóncabezadefamilia -

o unamujer soltera-y por un jornal basadoen un horario,afectabae influía completamenteen la

esenciade éste. En primer lugar, porque evidentementelas presionesen los talleres para el

mantenimientodel destajo,la indefinicióndel horario (maximizado)y el establecimientodejornales

y tarifas mínimos, era mucho mayor que en cualquer otro sector de la producciónindustrial

madrileña41.La competenciade un amplio contingentecíe mano de obra, no sometidoa la disciplina

del taller y quetrabajabamás horas,másrápido en muchoscasosy por menosdinero,dificultaba,

cuandono hacia imposible,el poderdelas sociedadesde oficio de la Casadel Pueblo.Estoseparaba

a los obrerosdel calzadoy la aguja indefectiblementede otros ámbitos de producciónigual de

tradicionalesy atomizados.

Otro elementode complicación añadido es que eaosobrerosno eran tales, sino obreras,

mayoritariasen la mayoríade las especialidades.Los oficiales varoneszapateros,sombrererosy
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sastres,cabezasde familia, tenían que compartir ¡~¡¡ sociedadescon las guarnecedoras,las

planchadorasy las modistasoficiales (esto es,solteras).Yahemosvisto en otros casosel prejuicio

generalizadoen la CesadelPueblosobrela escasacombatividady experienciasindicaldelasmujeres.

Tambiénsabemosquesu presencia“devaluaba” los salarios,puestoque ala mujer le correspondía

consuetudinariamenteun jornal inferior, al no tener que mantenera una familia -su jornal era

consideradoun ~ en la economíadel hogar-.En estecasoconcreto,y por si fuerapocoparaesta

cosmovisiónsindical, las mujerescasadaso que permanecíancuidandoel hogarpaterno,fraternoo

filial, tambiénconseguíanestos~ sin serQflgjfl, atrayendoselas iras,no sólode los artesanos

varonessino el delas “modistillas” de tiempocomplcto42.

Paracompletarel panorama,las “modistillas” no teníanfamaprecisamentede serun dechadode

virtudes moralesy morigeración,dando la contrarrdplicafemenina a los panaderospor su poca

consideraciónpopulary amora la lujuria, el esctndalcy el alcohol,por el queselas conocía0.Esto

convertíaa la mayoríade la mano de obradel corte!~ confecciónen un difícil sujeto activo de las

tácticasde la Casadel Pueblo: un oficio que traspas~bael taller, con escasasposibilidadesde ser

reducidoa tarifa, de obreras,sin la disciplinamoral necesaria,en definitiva sin identidadprecisa.

Probablementelas sociedadesobrerasniamontinasque existíanson el mejor ejemplo quepodemos

señalarde supervivenciade unastradicionesgremialesdel pasado,muchomásquedeorganizaciones

creadaspor las nuevas industrias.El impulso que la; animabaera la abolición del destajoy la

produccióndoméstica, las tendenciasque el siglo XX estabaalimentandoa sus ojos y no la

producciónfabril, que apenasexistía.Porello hicieron defensacerradadel sistemade taller, donde

el monopolioasociativoy latarifa les dabaun granpodersobreel trabajo,deotramanerainexistente.

XIL2.l. Añeios y recién llepados.Zanaterosy sastres

Comoen el mundo asociativodel transporte,existía una sociedaden el sector,más antiguaque

las demás,muchomáspoderosay prestigiosay quese cilentabaa la lumbrede las tarifasdel oficio

y del viejo espíritu democráticoy radical que siempreLabia informadoal gremio. Me refiero por
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supuestoa los zapateros,aglutinadosdesde1890 en It Sociedadde Obrerosy obrerasen calzado

(luego de Zapaterosy Guarnecedoras)”.Estasociedadrondabael millar de afiliados en vísperasde

la guerraeuropeay eralamás activapromoviendohuelgasen los talleresantesde 1914,porno decir

la únicadeciertaactividady peso.La sociedaddesastres“La Razóndel Obrero” o lade sombrereros

(quesecrearonunadécadamástarde)apenaspasabande la centenay núcleosde trabajadorascomo

lassastraso lasmodistasapenasteníanalgunarepresentatividadenla Casadel Pueblo.La impresión

generalquedenotael sectoresde sumadebilidadde su; comportamientossocietariosy dedispersión

y hastafrancarivalidad entregremios’t No seráhastalos últimos años de la guerra-entre 1903 y

1917 no secreaningunaasociaciónquetengaalgúnpapelrelevanteen los añosqueaquíseanalizan-

cuandoestasituacióncomiencea cambiar.Probablementesetratade uno delos sectoresquemayor

entusiasmoproporcional -es decir en relación a su escasomovimiento anterior- despliegaen las

oleadasde 1919-20,coincidiendocon la contracciónde la demandacreadapor la guerramundialde

vestimentasy uniformes.Enestabruscapuestaen escenacoincidencon el comercioy otrosservicios.

Trasestosaños,supresenciaen la conflictividadmadrileñade 1921-23prácticamentedesaparecebajo

la amenazade las rebajasde los jornales,a diferenciadel sectorservicios,queno sólo la mantiene,

sino queen buenapartela protagoniza.

En estecontextodeatoníalos únicosconflictosdeslacables,comoseha dicho, los promovíanlos

zapateros,siguiendolas pautasde las huelgasde talle,. Impuestasciertascostumbresy unastarifas

por pieza, sellevaba a la huelgaa algúntaller reticertea aceptarlasy en el quehabíamayoría de

asociados,aislandoel conflicto. El resultadosolía ser la pérdidadel taller o casa,a cambio de

colocarleen una situacióndelicada,en cualquiercasoeranconflictos muy esporádicosy muy poco

deseadostPromoverun conflicto en un tallersin asesurarseel personala domicilio conducíaa una

derrotasegura,quesólo unaorganizaciónpoderosacorno la de los zapaterospodíapermitirse.Como

en la guerrasin dudaestepersonalno cesóde aumentar,cualquierimposicióndetarifassin ganarselo

era imposible47.
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Sólo a partir de marzo de 1918 los oficiales sastresde “La Razón del Obrero” sedeciden a

plantearunasreivindicacionesde tipo general,aproveclandolas elevadasgananciasquesuspatronos

estabanobteniendocon la guerra.Eranlas primerasquerealizabanprácticamentedesdesufundación

“por temorsiemprea un fracaso”,y aúnasísehicieror con muchasreticenciasporquesetratabade

unasociedadque“nuncallegó a teneren susfilas ni siquieraal 40 por 100de los obrerosdel oficio”.

El resultadosorprendiósin duda y desbordótodaslas previsiones.Dos mesesdespués,enmayo, se

pasabade unos225 asociadosa unos 1.500w.Las basesdenegociacióneranlas típicasde un oficio

que intentabasentarun reglamentoy unastarifas mínimas, sin concretarcantidadesni jornales.

Bastabacon la garantíade quelos patronoslas respetarían.Así, sepedíaun precio mínimo en cada

prenda(a serposibleun 50 por 100 más alto del actual), una fijación del sistemade primerasy

segundaspruebas,fijación deun díade pago y unahonL decobro,un jornal mínimo paralas ayudas,

“aumentode un tantopor ciento” (7), y jornadade odio horas-que luegoquedóen nueve-,respeto

del domingo y de las categoríasprofesionales.Un acuerdomínimo sobreel trabajo, lejos de la

arbitrariedaddel poderpatronal,que senegociéy acertó el 22 de mayo. El problemasurgió, como

en otros casos,por la falta de representatividadde la; comisionespatronalesnegociadoras,que a

continuaciónerandeslegitimidas,conduciendoa la hu~dga,que se resolvió en los primerosdías de

junio,y afectóa unos3.000sastres-de ellos un millar mujeres.Unahuelgade movilizacióngeneral,

y no de taller por tanto’9.

El resultadofue bastantesatisfactorio,con unasbasesaprobadaspor unaComisión mixta y el

reconocimientode la sociedadobrera como interlocuLora, en un sectorhastaentoncesrealmente

pasivo. Frentea los zapaterosla explosióndelos sastressedebíaa unamilitancia advenedizay muy

reciente,quetenía queprobarsu recién adquiridapujanza,y sobretodoampliar su radiode acción

a las operariasmarginadasdelproceso:lasbordadoras,costurerasderopablanca,modistas,etc..Para

ello el final de la guerrasignificó un magnificocontexto:la contracciónde la demandasubsiguiente

atrajomilitanciaa la sociedadconun espíritumarcadanientedefensivoantelo queseavecinaba,pero

al mismotiempo inflamadapor el clímax huelguístico<le la primaveratriunfal de 1919 y el virus de
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las ochohorat.

Al £ilmn asociativo,y en partepromovidopor su rechazoy un instinto defensivode protegerel

puestode trabajobajo el mantopaternalde los Círculoscatólicos,tambiénsedeberála difusión de

los sindicatosde obrerascatólicas amparadosprimero por la Federaciónde SindicatosObreros

Femeninosde la Inmaculaday luego en la Dictadurapor la Confederaciónnacional de Obreras

Católicas,los organismosimpulsadosdesdela calle de Pizarro, número 19. Se crearíana partir de

1918 sindicatosdebordadoras,modistas,costurerasderopablanca,sastrasy guarnecedoras.Además,

tambiénexistíaunaAsociaciónprofesionalde modistas,tambiénde vagainspiracióncatólica51. Este

impulso de las trabajadorasde la aguja se concretó, como no podía ser de otra manera, en la

primaverade 1919 enunahuelgade modistasy sastras,en paraleloa la desus comnalierassobreras,

y que, como en el casode éstas,fue realizadaal humoy seconcretóen alteracionesdeordenpúblico

y comisionesde huelguistasque alborotabanlos talleres y la ciudad. Entre marzoy abril fueron

flanqueadasporlas de lasfábricasde pañuelos,las cla;ificadorasdetraposy ya en el veranoporlas

gorreras52.Todasestashuelgasfueron muy breves,pero muy ampliasparalo que seestilabaen la

ciudad (más de 2.500 modistaspor ejemplo) y recibieronel apoyo de la Sociedadde satres,que

entoncesensayabaunanuevaorganización,quehiciesefrentea movimientostanamplios.Peseatodo,

suslogros “prácticos” fueron escasosy muy reducidosa tallerescontrastados.

En cualquiercaso,supusoel pasaporteparael ingresode las modistascomo secciónen el nuevo

y flamante Sindicato madrileño de obreros de la Aguja, y que presidiría Carolina Estebad’,

ambiciosoproyectopor el que “La Razóndel Obrero” queríaasumirsu nuevopapelde sorprendente

líder en el mundo del cortey confección,transformandola vieja sociedadde oficio en un sindicato

de industriacon el objetivo de acabarcon el destajoy ~lsistemadomiciliario. Tal metamorfosisse

veíacomo necesariaparacanalizarla descomunalafluenciade nuevosasociados,adaptarseal clima

de entusiasmode los oficios de la confeccióny crear un sindicatode nuevaplanta con secciones

autónomasparalas operarias,que resultaseoperativoer. las nuevascondicionesquese presentaban.
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El resultadono sehizo esperar:partede los oficialessastresdecidieronen 1919 crearuna Sociedad

aparte,conel significativo nombrede “La Sensatez”,‘;ue agruparíaa casi500operarios.El Sindicato

dela Aguja sedisparósin embargoa los 3.000en el último trimestre, cifra que no repetirla.

Así, en la segundaoleadahuelguísticade otoño d<~ 1919 tambiénparticiparonentusiásticamente.

Fueronde hechocasi los primeros enlevantarla banderade la huelga.Trasllegar a un preacuerdo

conla representaciónpatronalsobrelasochohoras,ya implantadaslegalmente,y un aumentosalarial,

de nuevo los patronosnegaronla validez de talesacercamientosy procedierona los despidosde

jornaleros.En realidadel trasfondoera muy claro: ~epreferíarecurrir al trabajo a domicilio que

mantenerplantillas en los talleresque sólo trabajasenochohorasy cobrasenun alto porcentajepor

las horasextraordinarias,precisamenteen momentos ~nque la competenciaeuropease restablecía,

perosobretodo no sequeríareconocera unaentidadtanpeligrosacomo un Sindicatoque aspiraba

a serel Unico del ramo.La huelgageneralestallóel ‘ deoctubre,respaldadatantopor el Sindicato

como por “La Sensatez”,y resultéuna dura prueba¡arael futuro de esta entidad.El conflicto se

alargó,lo que le bacíaperderentidad;eramuy difícil controlarlos domicilios dondesehaciaobrt.

Terminó el 12 de octubrey aunqueseconsiguieronvimtajasen muchostalleres,lo cierto esqueel

proyectadoSindicatoquedóherido de muertedesdeel momentoen queno consiguióserreconocido

ni logró la supresiónde los destajosy veladas.Tras las vastashuelgasde 1918 y 1919 “La Razóndel

Obrero” encajésin dudael impactodelos problemasde] sectortras la guerra,retomandoaposiciones

más modestascomo sociedadde oficio, aunqueen nivelesde afiliación más elevadosqueotrora(en

torno al millar de asociados).Si bien permaneciófuera de la Unión no volvió a alterar el orden

establecidoen el mundode la aguja: ya no participarorde las durashuelgasde 1920.

Los zapaterossemantuvieronmás fieles a las viejas tácticasdurantela mareade 1919-1920,

negociandosin huelgaen abril de 1919 un aumentodel 25 por 100 y las nuevehorasy, casi sin

conflicto otro aumentosimilaren noviembre.En estese:itido,fielesa la UGT, siguieronunaspautas

parecidasa los cocherosen el transportefrentea los ferroviariosy chauffeurs:semantuvieronenuna
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moderadaoscuridad, frente a la violenta y efímera puesta en escenade sus colegassastres

sindicalistas.Pesea todo, tambiénvieron nutrirsesu organización,quesedobló en número(unos

2.000obrerosy obrerasen su mejor momento).Esto no les libró de sufrir la misma lección que

recibieronlos bulliciosos y pocopiamontinossastresy modistas.En noviembrede 1920, en plena

coyunturade retrocesohuelguístico,sevieron abocadosa secundarde malaganaunahuelgade los

cortadoresde calzado,en posdeun aumentoen el precio <le las hechuras.La huelga,probablemente

la másgrandey duraquesostuvieronlos zapateros(unos 4.000afectadosen300 talleres),duróhasta

enerode 1921 cerrandoseconunaderrotaimportante.Dei-colaqueerala del sistemadetalleresfrente

al de domicilio. Aunquea diferenciade los sastrespreservaronmejor su organización,queseguía

siendola única realmentepotenteen 1923, en un curiono viaje de ida y vuelta, el viejo sueñode

abolir el destajoy el sweatinesvstemseguíasiendouna, utopia y “paranadiees un secretoquela

manode obraseha rebajado”55.

Sin la disciplina del taller establecerun frentesindca] inspiradoen las tácticasde la Casadel

Pueblo resultabacasi imposible. Por ello los zapaterosno pudieronpasarde establecerunastarifas

mínimasgenerales,muy vulnerablesantela presiónde 135 destajistasy trabajadoresa domicilio. Sólo

la protestamasivay unánimepodíaobteneralgunasventajas,siempremomentáneasy de acuerdocon

la coyunturaeconómica.Si el conflicto se prolongabaen exceso,la derrotae incluso el peligrode

desmantelamientode la organizaciónerancasiseguros.La ascensióny caídarepentinasdel Sindicato

de la agujademuestraestavulnerabilidadpero tambiénla imposibilidadde mantenerduelostaller a

taller y pulsosparticularesparaampliar una jurisdicción inexistente.O se imponíancondiciones

generalesa la mayoríade! oficio en un sorpresivoy rápidomovimiento (como en 1918) o setenía

que esperarmejor ocasión (como en 1919). En cualquier caso, y amparandoseen las oleadas

generalesde 1919-20, los movimientosde sastresy modistascontribuyerona la reducción de la

jornadaen el sector(unasochohorasmás dos de veladasen los talleres)y a aumentarel prestigio

social y societariode estesector,prácticamentemarginal en el contextode la organizaciónobrera

madrileña,y el de las mujerescomo trabajadorasactivas y protagonistassociales.Con ¡a República
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también esperarána un momentode oleada oolftica, el año 1936, para ir a la huelgageneral y

perseguirel destajismodomiciliario. El sueñono habíadesaparecido5t

XII.3. Entreel mandil y el cuello duro: los denendientesdel comercio

XII.3.1. El padre-natróny la vida en la tienda

Como ya veíamosen los transportesuno de los rasgosdefinitoriosde los trabajadoresdel sector

terciarioen Madrid erasu sumisiónal patrono,en muchoscasosconsideradocomoun auténtico¡m~

feudal omnipotentey paternalista.Ya veíamosque esio eravisible en el odiosocomplejode librea

de muchoscocheros,la identificación del chauffeur con los antiguoslacayoso el ambientede

represióndel asociacionismoy de delacióne insolidaridaddel personalde los tranvías,un sector

relativamentemoderno.La prácticaanulaciónde todo 1 ipo de derechossindicaleseracompartidapor

el mundo de la burocraciay la administraciónpública, dondea la huelgase la identificabacon la

subversión.Enel mundodela dependencia,entendida~nsu sentidomás amplio, la existenciade este

patrón/amofeudalera muchomáslacerantey la precariedaddel puestode trabajomás acusada.

El que trabajabaen unatiendao unatabernano eraun obreroasalariadosino un dependiente,es

decir un mantenidopor el dueñodel local, el negocioo el género.Todo trabajadormadrileñoera

dependientehastacierto puntodel patronoque le pagaba,pero el único vfnculo teóricoque los unía

-al menosasídebíaser-erael del jornal.En muchosoficios un obrerocualificadopodíacreersehasta

cierto punto dueñode su puestode trabajo,de sushabilidades,de su vida fuera del taller y podía

soñarcon serel dueñode la industriajunto con sus camaradas.¿Notenía el dueñoquepactarcon

ellos en buenaparteel cómo y el cuántose trabajaba?.Fueradel tallersu vida era suyay allí nada

representabael patrono-aunqueya sabemosque no si~mpreeraasí-.

No ocurríalo mismo con los dependientes:su tareaera másfácilmentereemplazabley su trabajo

poco valoradoen principio. Sobretodo en sus primeros y durosaños de aprendizaje-si sepuede

llamar anrendizal chico- vivían, comíany dormíanen la tiendadondetrabajaban,prácticaconocida
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comohflrnaJQ Estedueño, fueseun tiranoo unabuenapersonaquehastate invitabaa su mesa,era

en puridadun padre/patrónparala multitud de adolesccntesy jóvenesquevivíande él. Dehechoen

suslocalesmuchasveceserala familia máspróximao parienteslejanoslos queatendíanel negocio.

Porello, la remuneraciónde estetrabajoerapáuperrimay muchasvecesconsistenteúnicamenteen

el mantenimiento:un traje o ropa decenteparaatendera la clientela, camay plato de comida. En

otras ocasionesprocedíaen gran medidade la humillanteiimn~n¡ en forma de propina,porquesu

servidumbreno sólo eradoméstica,sino caraal público -por supuestoel casomás evidenteerael de

los de la hosteleríay los camarerosde baresy cafés-. En otros casosel dinero era apartadoy

ahorradopor el dueñoparael matrimonio o el ahorroparaotra tiendao negocio,sueñode muchos

dependientes.No habíahorarioconcretoporquelas horasdetrabajo y vida estabanentremezcladas.

Y por ello, medidaslegislativascomola limitación del trabajofemeninoy de menoreso el descanso

dominical eran muy vulneradas.En estascircunstanciastoda reivindicaciónlaboral seconvertíade

hechoen un ejerciciode emancipaciónsocial57.

En este sentido, antes de elevar ningun tipo de peticionesa los patronos de aumentoso

reglamentacióndel trabajo,tenía quedefinirsedondeterminabala autoridaddel nadre-natrón~.Esto

ligabasu destinoal desarrollode la legislaciónsocial emanadadel poderpolítico,con leyescomo la

de “la Silla”, queobligabaal patróna proporcionarasiejitosa susempleadas(1912)y la deregulación

de la jornadamercantil,que sediscutíadesde1912, perono seaprobóhastajulio de 1918, dejando

en diezhorasésta,con doceobligatoriasde cierredel establecimientoal día,prácticamenteenpuertas

de las ocho horasde 1919. Resultasignificativo que lo más granadode su agitaciónsocial sea

posteriora la aprobaciónde las leyesquede hechoobligabanpor escritoa los patronosy suponían

un esbozo de reglamentaciónde la vida del dependiente,que se escapabade la arbitrariedad

consuetudinarit.No se debeperderde vista estavinculacióninsoslayable:existiendoel abundante

internadosólo las leyespodíanlimitar el poderpatronaly aúnéstaseranpapelmojadosi aquél seguía

siendola normade trabajopredominante.
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En unaestructuracomercial tanminifundistacomola madrileña,de plétoradepequeñosy medios

establecimientoscon muy pocosdependientesa su cargo, y un comercio volcadoen expenderlos

artículosde subsistenciade comer, bebery arderparece normal que estasrelacionessocialesde

ámbito tradicionalfuesenlaspredominantes.No parecequeestasituaciónhubiesecambiadomucho

a la altura de 1914. Aunque se apuntaen la segundadécadadel siglo cierta tendenciaa la

concentraciónen el sectory al aumentodel númerodegrandesestablecimientos,lo cierto esquesigue

siendobastantetímida. De hecho,en 1920 se han calculadounos 25.000asalariadosdentrode la

dependenciamercantil por algo más de 8.000 patronos>lo quearrojaunapaúperrimantk de tres

obrerospor comercianteW.

Estosestablecimientosvivían al limite y en un ambien:edeasfixiantecompetenciadadosu número

y esto explica en gran partela existenciade importantesorganizacionespatronales,cuya principal

misiónerala defensade susinteresesgremiales,controlala competenciay presionarsobreel Estado

a favor del librecambio,contralos impuestosy j~¿fl~o conglomeradossospechososqueles hiciesen

la competencia.Así, aménde la institucional Cámarade Comercio creada en 1887, existían el

poderosoCirculo de la Unión Mercantil, que datab2 nada menos que de 1858, y asociaciones

gremialescomo “La Viña» (1877), de dueñosde tabernas,o “La Unica” (1905), el gremiode la

alimentación61.Un epígono-o retoño tardío-de estetipo de patronal sin duda fue la Federación

(luego Confederación)Gremial Españolade 1912, éstade ámbitonacional.A medidaqueel estado

empezóa legislar y reglamentarsus actividadesestan asociacionescomenzarona dar mucha más

importanciaal controlde los queamenazabancon convertirseenjornalerosasalariadosy apresionar

al Estadopara que no animasea éstos con absurdosproyectoslegislativos. Los problemasde

transportesy abastecimientode la guerramundialy el crecimientodel sectorcomercialde la capital

en proporciónal de la ciudad misma durantela segundadécadadel siglo tambiéncontribuyerona

62
fomentarcambiosy enfrentamientosen estesobredimensionado,y a vecesmuy humilde,comercio

Hitos detectablesdeestecambio depanoramaseránla remodelacióndel Circulo paraabanderara los

gremios(1915),la defecciónde “La Unica” de la FUE (1917),y sobretodo la creaciónde la Defensa
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Mercantil Patronal, capitanade la mesocraciacomercial de la capital (1912) y de un nuevo

“sindicalismo patronal” y “defensade la clase”«X Todo esto explicael relativo fracasode la FGE

entrelas organizacionesmás señerasdel comercio madrileño.El sueñop9p¡ñizh¡de un frentede

tenderoshermanadocon los dependientesya no pareciaresultartanatractivoen Madrid comootrora,

y al parecerno sólo en Madrid~.

Ya ensu día laley y reglamentodelDescansoDominical (1904-1905)habíalevantadolasprimeras

ampollasdel tejido comercialmadrileño.Perocomoentoncessehablanpermitidomuchasexcepciones

(incluidas las tabernas,a las que finalmente, en J 910, se permitió abrir) y pactos entre las

asociacionesgremialesobrerasy las patronalesparaencontrarotro día de la semanaadecuadopara

el cierre, el efecto de la bombase amortiguó. De hechomuchasasociacionesobrerasse mostraron

comprensivasconsushermanostenderosy taberneros«.Encualquiercasoel asociacionismogremial

seanimó muchocon talesdisposiciones.

Muchomayorimpactotuvieronlaslimitacionesde la jornadaadiezy aochohorasde 1918-1919,

queen el primer casoincluíanunavigilanciaestricta 3e1 internado.El esfuerzode las asociaciones

de patronosdel comercio para sustraersea ambas di5posicionesfue ingente, pero ineficaz, en la

medidaen que los gobiernospermanecieronfirmes sos:eniendolasM.El Estadosólo dejó finalmente

un margende autorizaciónpara llegar a las diez tinas, pero pagandolas dos de más como

extraordinariascon recargo,y a tenerabierto el establecimientohastadocehoras, respetandola

legislaciónvigenteW. Resultabaparadójicoqueun Estajo en crisis y falto de podery autoridadse

mostrasetan sólido en la no abrogaciónde medidastanperjudiciales.La alternativaeradesvirtuar

talesleyes en la práctica,demostrandoque la “dependenciamercantil” nadatenía que ver con la

“68

“claseobrera

XII.3.2. De la dispersiónasociativaa la heterodoxiatáctica

En buenapartela quietud y dispersiónasociativade los dependientesparecíadar la razón a sus
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Ji¿~fl=mde queno eranmás queunaprolongacióndesw t~miliaso merosaprendicesdecomerciantes,

actividad diferenciadade las grW&inJn¡Irigk. En e;te sentido existíaun importantenúmerode

asociacionesobrerasquedividían a los dependientespor gremios,segúnel géneroqueexpendíano

la actividad concretaque desempeñaban,en un sent[do amplio o infinitesimal. Muchasde estas

sociedades-por ejemplo en la confección o la alimmtación-no sólo aglutinabana personalde

mostradorsino a manipuladoresdel géneroa la ventaque en su actividadse distinguíanmuy poco

del patrono.Así, a la altura de 1914 habíasocied~ides(o “Uniones”) de dependientessastres,

sombrererosy cortadoresde calzado,de dependientesde aves y caza (polleros), de tablajeríasy

salchicherías(carnicerosy charcuteros),depescaderíaso devaquerías,y por supuestodeultramarinos

(“La Unión UlttramarinaMadrileña”) y dedespachosde pan(“El NuevoGluten”). Casoapartecomo

manipuladoresde alimentoseranlos del gremio de la hosteleria,todavíade ubicaciónvolátil, entre

los vacuosproyectosde una Federaciónde Obrerosde la Alimentación (luego ArtesBlancas)y la

militancia en tasfilas mercantiles:la poderosaAgrupaciónGeneralde Camareros,muy antigua,de

fines del siglo pasado,y que rondabael millar de asociados,la “Unión del Arte Culinario”, de

cocineros, y los dependientesde las tabernasy tascas, No existía en cualquier caso ninguna

vinculación“hostelera”entreestasagrupaciones.Otro grupoeranlos empleadosde oficinasy banca,

relacionadoscon la dependencia,pero feudalizadosle un modo diferente y más “moderno” en

grandesestablecimientosy con vivenciasparticulares,y sin grandesexperienciasasociativas(en la

Casadel Pueblopreferentementeen “Varios”). Deellcsse hablarámás adelante.Y luegoun amplio

cajónde sastrede dependientesde salonesde limpiabotas,de peluqueríasy barberías,de carbonerías

(“La Emancipadora”),de vendedoresambulantesy de periódicos,de auxiliaresde farmaciay hasta

de empleadosde pompasfúnebres.Muchasde estassociedadesdormitabanen la Casadel Pueblo,

pero no eranespecialmenteconflictivas,ni niamontinas,ni por supuestougetistasw.

Sólounasociedad,la AsociaciónGeneralde Deperdientesde Comercio, seaproximédurantela

guerraa un frenteunido de la dependenciamercantil. Su origense remontabaaprincipiosde siglo,

no siendopor tanto una pionerade las sociedadesobi erasmadrileñas.En la línea de lo que se ha
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planteado,ligó su propia existenciaa la de la legisla’:ión emanadadesdeel Estado,casi desdeel

primermomento,reduciendosusmovilizacionesa unadefensacerradadelos avancesen estamateria,

primero con el descansodominical, despuéscon la reslamentacióndel horarioy del internado,bien

por si misma, bien a través de la FederaciónNacienal de Dependientesde Comercio a la que

pertenecíat.La presiónsobreel Estado,mucho más que los conflictos con los patronos,fue de

siempresupuntodeorigen,algo quelo diferenciabadc otrassociedadesobreras,quehabíanllegado

a unaconclusiónparecidapor el camino opuesto.

En cualquiercaso,supesoerarespetable,en torno a los 700asociados,y adiferenciademuchas

otrassociedadesno dejó de crecerdurantelos afios de atoníadela guerra.El crecimientodel sector

y algunosde los problemasderivadosdel conflicto bélico probablementeanimarony radicalizarona

la dependencia;dehechola Asociaciónaumentóhastael millar deafiliadosprecisamenteduranteestos

años.Puedenapuntarselastendenciaspatronalesa sustituir al personalmasculinopor femeninomás

barato,tendenciamuy acusadaen la segundadécadad~l siglo, perfectamenteen sintoníacon lo que

ocurría en otros sectores (p. ej. la confección)”. Y junto a ellas la especial y muy próxima

percepciónquelos dependientesteníandelos negociosy especulacionesqueserealizabanen materia

de abastos y fraude alimentario durante la guerra, factor al que se ha atribuido parte de la

radicalizaciónideológicade estesectory su peculiarpercepciónde la rapiñapatronal~.Cabeañadir

la espectacularoposiciónde los patronosdel comercio a los proyectoslegislativosfavorablesa la

dependenciay su renuenciaa acatar la ley~. Esto concienció a los dependientesde la necesidadde

queellos mismosdebíanserlos garantesdel respetoa las mejorasobtenidasy quesu emancipación

social(su definicióncomotrabajadoresy no comosiervos)estabaíntimamenteligadaal podernolitico

y quién lo ostentase.Paraestostrabajadoresla toma ‘leí podero los golpes de mano efectistasde

repercusiónpolíticapodíanresultaralternativasmás realistasque los pulsoscon los patronosbasados

en cajasde resistencia,tiendaa tienda,o el controldel ritmo detrabajo en el almacén.La derrotade

los patronosy la reglamentaciónde su trabajovendríande arribaabajoy nuncaa la inversa74.
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No es raro por tanto que la identificación de los dependientescon la corriente principal del

obrerismomadrileñofuesemuy superficial. Amén de susespecialescaracterísticascuasifeudales,en

un mundopaternalista,casifraternoconel patrón,y en ~lquemuchosbuscabansertambiénpequeños

tenderosy trabaladoresautónomos,muchosdeellos sediferenciabanexternamentedecualquierrasgo

proletariobienpor su actitudrelativamenteamabley educada,al detentarun serviciocaraal público

necesitadodebuenasmaneras,bienpor su pulcravestimentade cuello duro. Porello seles reputaba

como orgullosos, “señoritos de pan pringao”, hipdcrtasmuertosde hambrey lo peor, faltos de

concienciade clase,y, por tanto, deconcienciade per:eneceral mundoobrero’5. Esteescasoapego

de la Casadel Pueblo y de los obrerosmadrileñosy la manifiestainutilidad de las tácticasde las

sociedadesde oficio pararesolversusproblemasno disminuyeronsusansiasde emancipación,aunque

siles permitieronbuscarun caminopropio y heterodoxo76.

Dadas estas coordenadasa nadie sorprenderáque a partir de 1919 la Asociación acogiera

alborozadala causaterceristaprimeroy la del comunismosecesionistaa partir de 1920 después.No

setrató deuna minoría. En esosañosla Asociacióntenía unos3.000 afiliados y la cifra no parece

que descendieseen el quinquenio siguiente. Por oin parte en 1919 se cred el Sindicato de

dependientesde la alimentación,con inclinacionesparecidas,a las quese añadíael nuevodiseñode

sindicatoúnico de industria-si se me permitela incorrección-.Incluía diferentessecciones(avesy

caza,vinos y licores,mozosdel comercio,ultramarmnom;,carreros),tratandodeatraera los diferentes

gremiosdel ramo.Ambos liderarianla agitaciónde 1919-20.

Ya en en los últimos mesesde 1918 habrancomenzadolas primerasmovilizacionesafines a este

sector, siemprecomo huelgasmasivas, y nuncaprciales. Los dependientesy repartidoresde

vaqueríasy despachosde leche(unos600)y los camarerosy cocineros(unos700) fuerona la huelga

entreseptiembrey octubrede 1918. Los primerospara imponerun contratode trabajoquerecogía

el monopolio sindical y por el que se acogíana la jornadamercantil y suprimíanel internado:la

huelgafue un fracaso,con másde un centenardedespedidos,por faltar “la necesariaconexiónentre
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los huelguistas».La Sociedadde dependientesde vaqueríasapenasteníaun par deañosde existencia

y no pudo mantenerla disciplinaen los quincedías queduróel conflicto. No ocurríalo mismocon

la AgrupaciónGeneralde Camarerosy “El Arte Culinario”. Ambassociedades,pesea ir a la huelga

en unión, no consiguieronmovilizar a buenapartedel oficio en su intentode imponerunasmínimas

condicionescomunesde jornales y sufrieron el des~ido casi un tercio de los huelguistas.Los

camareros,y sobretodo los cocineros,intentaron¡..ppsterioriacercarsea algunaorganizaciónmás

fuerte, como el SAB, sin conseguirnadapositivo; 105 cocinerosintentaríanotrahuelgasin mucho

resultadoen mayo-junio de 1920 al calor del pleito de “La Fortuna” con esta intención. Los

camarerosbuscabanfundamentalmenteun reconocimientosocialcomoasalariadosfrentea los internos

y a los sirvientes.Su emancipacióneramás laboriosaquela de los dependientesdel comercio,pues

estabansujetosa la remuneraciónarbitraria(laspropinas),unadependenciano sólodel patronosino

del clientey del uniformeservil quemuchosdetestaban.Su caminotambiénseráel de la heterodoxia

sindical y la radicalización,pero en los añostreinta y de la manode la CNT~.

Perofueapartirdelas ochohorasconcedidasenoctubrede 1919 cuandola movilizaciónencontró

un banderínde enganchemuy preciso:el aumentosalarial quese hacia imprescindibleparahacer

frenteal descensode ingresosporel retrocesodel internadoy la desaparicióndel horario indefinido.

Ahorabien, unapetición de estanaturalezano sólo buscabael aumentode haberessino tambiénla

fijación misma del jornal como elementoemancipadorde las tradicionalesrelacionesfeudales;o lo

que es lo mismo, se proponíaobligar a los patronosa reconocerque su único derechosobreun

dependienteera el derivado de sus prestacioneslaboralespagadaspor horas y con un precio

determinado~.Desdenoviembrede 1919 tanto la Asociacióncomoel Sindicatocomenzarona hacer

públicassuspeticiones,lograndomejorasen muchosgremios~.

La Asociación de dependientesde peluqueríasy b irberfas y la Unión Generalde auxiliaresde

farmaciaoptaronpor ir a la huelgapor su cuentaen abril-mayo de 1920, en uno de los pináculos

huelguísticos-el marcadopor “La Fortuna”-. Los primerosbuscabanla sustituciónde la remuneración
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por propinascon otra por jornal y el respetode las ocho horasy el descansodominical. La huelga

convocóa másde un millar de peluquerosen susprimerosmomentosy sealargópor espaciode seis

semanas,terminandocon un acuerdode aumento.En estesectorsi eranmás factiblesel boicoty el

usode peluqueríascolectivasparadar trabajo a los hu~lguistas,puestoque su actividadsi requería

cierta cualificación insoslayabley las dimensionesd~l servicio lo permitían. De ahí la relativa

duración.Pesea todo, la huelgase reprodujo en junio-julio de 1921, de nuevo insistiendoen el

descansodominical. Esta no logró ya la unanimidad(sólo 300 huelguistas)y fue un fracasoE.En

cuantoa la de los prácticosde farmaciafue muchomásbrevey las farmaciaspronto cedierona las

peticionessalariales,no en baldeeran las primerasquu sehacían.No asía la peticiónde supresión

del internado.Tambiénvolverían a la cargadurantela primerasemanade noviembrede 1921,para

lograr el jornal mínimo de 300 pesetasmensuales-qie quedó al estudiode cadacasa-y que se

ratificasen las ocho horas, el descansosemanaly el salariopor enfermedadduranteun mes. El

internadosiguió sin abolirse1.

Mas la que resumetodo el movimiento de los “es:lavosdel mostrador” es sin duda la huelga

generalpromovidapor la Asociacióngeneralde depe:idientesentreel 8 y el 15 de noviembrede

1920. En apenasunasemanafue secundadapor más de 10.000 almasy mostrótoda la panopliade

recursosde quedisponíanestostrabajadoresparadar fu-ma a susprotestas:la sorpresa,la gradación

de la intensidad,la amenazafísicaa los reticentesobrerosy patronosy a las mismastiendas,la

simpatíay la colaboraciónciudadana.Laspeticionessecentrabanenunaescalasalarialdenuevocuño

(con subidasentreel 70 y el 20 por 100), un jornal mínimo paraaprendices(de 60 pesetasal mes),

quince días de vacacionespagados,dos mensualidadesen caso de despido y enfermedady una

Comisiónparitariaquevigilase el respetoa las nueva5 condiciones.La Directiva de la Asociación

decretóla huelgade formasorpresiva,trasrecibirun voto de confianzaal respectoel 3 denoviembre,

en los gremiosde papelería,tejidos y camisería,y zapatería.A medidaque la orden de paro fue

levantando entusiasmose fue incrementandoéste progresivamente.Primero a las mercerías,

quincallerías,bisuterías,jugueteríasy bazares(el 10); despuésa las ferreteríasy artículoseléctricos
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y de lozay cristal;más tardea las sombrererías,sastreríasy gorrerias.Ante la amenazade huelga

en las tiendasde comer,bebery arderseprecipitó la negociaciónquedió fin a la huelga.Al éxito

de tal tácticaescalonadasesumaronlas coaccionese Lncidentes.Estosfueron abundantes,entrando

en las tiendasqueno cerrabandependientesy familiaresen actitudhostil, con muchasdetenciones,

jocososcorrillos contralos tenderosladronesy eclipsede las lunasde los establecimientos.A este

clima contribuíala escasapopularidadde tenderosy comerciantes,blancode la ira populardesde

antañoe intensificadaéstacon la rumorologiapopulai durantela guerray con las alzasdeprecios.

En sucesivosmanifiestoslos dependientesinsistirán “acercade las pingUesgananciasque embolsan

los hijos de Mercurio y fervientesadoradoresde Caco”, a sabiendasdel ecoquehablandetenerestos

argumentos~.

La huelgafue un notable éxito popular y atrajo a gran parte del personalfemenino, antela

sorpresano sólo de los patronossino de los propios dirigentes sindicales,que no variaron sin

embargosus apreciacionessobreestas trabajadoras~.La intervención del Gobierno Civil fue

determinantepararesolverel conflicto, puestoque garantizabael cumplimiento de las bases,que

quedaronen una subidadel 45 al 10 por 100 segúncategorías,las vacacionespedidasy un mes de

enfermedadpagado,asícomo el abonode los días de huelga.Unos200 huelguistassequedaronsin

trabajo sin embargou.

Los patronos,a través del Circulo de la Unión Mercantil y de DefensaMercantil Patrona],se

vieronsorprendidosen principio de quela huelgaestailase,cuandoaún seestabaen negociaciones

y de los violentosprocedimientossostenidosen ella. Más dañomoral debióde producirlesla falta de

unanimidaden sus propiasfilas: abundaronlos comerciantesque claudicaron,colocando“sobre las

lunasde suscasas”comoestigmadesu traiciónel humillantee infamante“cartel deautorizaciónpara

trabajar que les facilitó la AsociaciónGeneralde Dependientespor haber aceptadolas basesde

ésta”~. Pesea talesprocedimientosy a una huelgade~encadenadadentrode los últimos compases

de la oleadade 1920 -los que precedierona la nonalahuelgageneral nacional de UGT-CNT- el
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Círculo todavíaafirmabaque los orígenesde la huelgaradicabanen “la carestíade la vida”, quesu

posturasólo fuede mediación,“aun considerandoquedebíaestaralejadopor razónde suselementos

componentes”porque“reúnea patronosy dependientes”,y que su labor permitió que los patronos

no fuesenvejadosy los dependientesmuy beneficiados.El paternalismointercíasistano hablamuerto

despuésde todo~.

En los añossiguientes la Asociación y el Sindicato convergierona través de las páginasde

VanmiardiaMercantil, delapersecucióndela UGT, queexpulsóa ambassociedadesen 1922durante

el XV Congreso,y de los fr~j~1~ declaradoscontra casasque despedíanpersonalbasandoseen las

onerosasnuevascondicionesde trabajo (p. ej. en 1921 contralas sombrereríasde Sánchezy Arias,

en 1923 contrael almacénFélix Gómezo la CasaDebray).Finalmente,en marzode 1923 seunirían

en la AsociaciónGeneralde Dependientesde la Distribución y Administración,dominadapor la

“dictaduracomunista”y condenadapor la Federaciónnazionaldedependientes.Lafatuasuperioridad

que habían demostradoantaño los dependientesatora se había convertido en un nurismo

revolucionario difícilmente digerible para los ugetistas’7. La postura “desviada” no ya de la

dependenciasinotambiéndel sectorserviciosen generales manifiestaen 1923 dondela mayoríade

las huelgastienen este signo: la general de banca, La de chauffeursde autobuses,~ en

peluquerías,huelgasde camareros(en el CaféEuropeo,el Colonial y otros) y cocherosy hastadel

personalde oficinas,vendedoresy “señoritasde tiendis” de la casaSinger(unos 150 huelguistas),

que fue auspiciadapor el Sindicato Unico de Servicios Públicos de la CN’flM. La reavivación

huelguísticade 1923 en Madrid fue protagonizadabá;icamentepor estossectoresy los revoltosos

peones,ningunode ellos fielmenterespaldadospor la IJGT en el fondoni parteprincipaldel cogollo

de la Casadel Puebloen definitivt.

La agitacióndel año 1923 fue la conversióndefinitiva de estaradicalizaciónoolíticade varios de

estossectoresen violenciamásexplicita~. La emancipaciónde los siervosy la independenciade los

dependienteshabíacomenzadoy los métodosy pensasnientosealejabanun tantode los que la Casa
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del Pueblo habíaincubadoy propalaba.¿Se tratabade una f~jj~ o más bien de una

concienciadel problemasocialy de la luchay protestade los trabajadoresdiferentea la postartesanal

tradicional?.Quizálosjóvenesencorbatadosy oficini;tas delos añostreintapudieranrespondera esta

pregunta.Aún no existíaunaantorchaDolíticarealistay alternativaal parlamentarismoqueno fuese

la retóricaépica revolucionariay redentora.Perosi existíaun ejemplo aún más perfeccionadoy

moderno y aún más demostrativode las limitaciones del modelo sindical de defensadel oficio

propugnadoenMadrid pararepresentara los trabajadoresde cuelloduroya en los añosveinte.Y este

no estabalimitado por avarientosy milenariostendeiosni por la mezquindadde la ventaal detall

,

sino que podía desarrollarsea lo grandeen lujosos edificios alfombradospor cuyos pasillosse

paseabantodaslas mañanasesosgordoscapitalistasque aparecíandibujadosen los chistesde El

Socialista,antelos ojos atónitosde unos“señoritingos” timoratos: los empleadosde banca01.

XII.4. Dependientesde oficina y emoleadosde banai

XII.4.1. De la clandestinidada los Libres

La movilizaciónde los empleadosdeBancay Bolsafue otrade lasseñasde identidaddel decenio

que nos ocupa.Estos trabajadorescombinabanalgunascaracterísticasmuy interesantes,que les

perfilabanun ámbito muy diferenciadode otros sectoreslaborales. En primer lugar, y como el

personalde oficinasde las empresaso las compañíasde seguros,eranla expresióndel progreso

económicode la ciudad,de su poderío financiero como gestoray distribuidoradel capital y de la

expansióndel sectorterciarioy del grancapitalismo.En ~stesentido,eranla avanzadilladeunanueva

metrópoli, queen estaépocacomenzabaa vislumbrarse,la de los edificios de oficinas, las grandes

compañíasy las sedesbancarias,y estabaníntimamenterelacionadoscon las entrañasmismasdel

sistemafinancieroa escalanacional.Esteámbito de trabajoles distinguíairremediablementede sus

afines,los dependientesde comercio,habituadosa la enipresafamiliar, al internado,y a un ámbito

económicomuchomás reducidoy atomizadode pequeñospatronosy tenderospaternales,dondela

preparacióneramuchomenosexigentey casiempírica.No eralo mismounatiendade ultramarinos

queel Crédit Lyonnais. Comoasalariadosde un capitalismoen constanteexpansióncombinabansu
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marcadacualificación(contabilidad,gestiónde documentos,alfabetizacióndesarrollada,cierto nivel

educativo),con unajerarquizaciónprácticamentefeudal y un sistemade trabajoen seriemecánicoy

aceleradoen el quese basabael aprendizajeo meritoriaje,todo reglamentadodesdearribapor la

empresacon un nulo controldel trabajopor el bancarioy unalentisimaascensiónen el escalafón~.

Trabajadoressin ningunatradición, queno se sentíandueñosde su puestode trabajo,pese a sus

conocimientos,sometidosa un régimen interior absolLitamentearbitrario,en el quepredominaba,

comoentrelos tranviarios,la delación,el espionajey e] nelotilleo -aquí,ejemplarizadoporla figura

del tiralevitas-, quecoronabanel miedo cerval al despidofulminante~t

Estacombinaciónde cualificacióny de trabajoen serieles alejabapor igual de los proletariossin

preparacióny de los menestralesde los talleres,de los quesedistinguíanfuertementeporel atuendo

y por los modales,que no por su afición a la taberna’,a frecuentarlugaressimilares.Ellos eranel

prototipode los obrerosde cuello duro, orgullososde ¡mo trabajaren suciostalleresy no llevar gorra

y blusón, presionadospor la casaparano parecerclasebajapromiscuay poco morigerada,dentro

de los hábitosmoralizadoresde las grandescompañía?,y tachadospor los restantesobrerosde la

ciudadcomo “señoritingos” sin concienciade claseo solidaridadde grupo; de esteprejuicio también

eranvictimas los dependientesde comercio~.

De este aislamientoentre sus teóricos compañero;de protestay este ambientefeudal que se

mamabaen los bancosmanóun fuerte retraimientohaciael asociacionismo,escasoy prácticamente

clandestino,aunqueno a cualquiera,sino al predominante,queera el “piamontino”. Las protestasa

la dirección se canalizabancon notas colectivas, sin nombrarcomisionesparadialogar, causade

despidoseguro,lo mismo que la posesiónde un carnetde la Casa del Pueblo96.Fuera de estas

“audaces”iniciativas, la tareade los ugetistasentrelos bancariosno fue muchomás allá. No parece

que las tácticasconsabidasde asociary recaudarresultasenmuy atractivasparaestos empleados,

menosaúnen un momentode crecimientoy expansiórparael sectorcomofue la guerra.Hubo que

esperara queéstaterminasey comenzasenlos despidosparaqueseiniciaseun movimientodefensivo,



581

pero ajenoa las tácticasy métodosde la calle Piamonte.Los organizadoresvendríande Barcelona

y ni siquierapertenecíana un sindicato rn¡~ sino al SindicatoLibre de Bancay Bolsa de esta

ciudad~.

El Sindicato Libre, o más exactamentelos Libres, teníanun origen catalánen lo geográfico y

jaimistaen lo ideológico,aunquebuenapartede su basesocial,de su violentadialéctica

-anticapitalista y antiparlamentaria-y de sus tácticas -pistolerismo, coacción e “impuesto

revolucionario”-habíasido suministradapor el mundo sindical barcelonésy por extensióncaptada

de la propiaCNT, de la que en granmedida eranuna escisióndesdesu origen en 1919”. Bajo el

auspiciode Martínez Anido y durantelos años 1921-22,ante la suspensióny persecuciónde las

actividadescenetístasconocieronun momentode esplenior,enel cual lograronun considerablenivel

de afiliación entreel obrerismocatalány una ascendenteconfrontacióncon los empresarios.Uno de

sus puntos fuertes y especialidadesfue el predicamentoque alcanzaronentrelos trabajadoresno

manualesde la bancay empresasde servicio público, oseaentre “las grandescompañíasy las

enormesentidadescapitalistas”,probablementeporque“los empleadosde las empresasgrandesy

estructuradasjerárquicamenteeranmás sensibles”a su llamadacuando“insistían en la naturaleza

obrero-proletariade las clasesmediasasalariadas”9tTras la caídade Martínez Anido en otoño de

1922comenzaronun progresivodeclivequelesllevaráa enfrentamientosmásagudosconla patronal,

entrelos queel principal serála huelgabancariade 1923, cuyo centroseráprecisamenteMadrid.

De hecho,sólo en estesectorfue realmentesignificativasu presenciaen “una ciudadtan viciada

y pervertidapor los políticoscomo Madrid”’~. Dado el singularaislamientoy la delicadaposición

de estostrabajadoresquizáno podíaserde otro modo. Los primerosconatosseriosde protestaen la

bancade quetengamosconstanciasobrevinieronen la resacaresultantede la borracheray el oleaje

huelguísticosdelos trespináculosde 1919-20y son el más claroejemplodel granprotagonismoque

el sectorserviciostieneen los conflictos del periodo1921-23. Los intentosde organizarseya habían

llevado a una huelga de una semanaen noviembre de 1920 entre los empleadosdel Banco
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Hipotecario,por la que fueron despedidoslos ocho cabecillasmás significados’01.Ese mismo mes

se habíaanunciadola conformaciónde un “Sindicato de Empleadosde Bancay Bolsa”, con el

objetivodehomologarlos salariosy mejorasconlos queregíanen Barcelona.Estapetición,asícomo

la readmisiónde los despedidospor estar sindicadosy el reconocimientode la nuevaentidad,fue

presentadael 31 de diciembrede 1920 a los bancosHispano-Americano,de Castilla, de Cartagena,

Alemán Transatlánticoy Españolde Crédito, con un ul Limátum que exigía queel reconocimientoy

la readmisiónfueseninmediatos.La huelgase desarroll5en la primerasemanade 1921, fracasando

en suspropósitosy contabilizandosemásde25 represaliados,perotuvo un considerableseguimiento,

la mayoríade los huelguistasfueronreadmitidos,pesea tal actode “rebeldía”, y selograronmejoras

de forma indirecta,es decir, previamentey antesde la huelgafueron concedidas“graciosamente”

mejorasen los salarios, procedimiento habitual en ~stascompañíaspara salvar su decoro y

prerrogativas.Fue el primer ensayode un movimiento generalbancarioen la ciudad’~.

Frente a esta situación, y tras complicadasnegociaciones,en Barcelonauna Comision mixta

conseguíaaprobarunasbasesel 30 de octubrede 1922 c~nunaescalade sueldosmínimosregidapor

la antigUedad(entre60 y 500 pesetasmensualesde 14 a 36 añosde edad paralos dependientesde

oficina y de 60 a 250 de 14 a 25 añosparalas “señorita;empleadas”,~ -botones-,ordenanzas

y cobradores),quincedíasdevacaciones,semanainglesay dospagasextras,a cambiodeun elevado

númerodehorasextraordinariassin remunerarsobrelasochohoraslegales.Lamayoríadelos bancos

las aceptaron,con las excepcionesdel BancoCentral,el Españoldel Rio de la Platay las consabidas

del Hispano-Americanoy el Españolde Crédito, a los que el SindicatoLibre declaró la huelga en

1923 el Primerodemayo (?). Porsupuesto,con prácticamentedosdíasdefiestaconsecutivos,el paro

fue total en lascuatrocasas.Los banquerosaceptaronnegociary concedieronlos aumentoscon efecto

retroactivo(desdenoviembrede 1922),a cambiodetenerlas manoslibres paradespediral personal,

para lo que se comprometíana dejaren excedenciapoi~ un año la plaza no cubierta,pudiendoser

recuperadapor el despedidosi debíasercubierta”~3.
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XIL4.2. Una huelgade bisoños:aeostode 1923

Esteéxito en la CiudadCondalprobablementeanimódecisivamentea los dirigentesdel Sindicato

(sobretodo Ramón Sales como presidentede la “Corporación general de TrabajadoresUnión de

SindicatosLibres” y BaltasarDomínguez,presidentedel SindicatoLibre de Empleadosde Bancay

Bolsa) a trasladarsea Madrid a primerosde mayo, con la intenciónevidentede crearorganización

y obteniendounosrápidosy francamentesorprendentesresultados.En junio ya se encontrabanen

condicionesde exigir el monopoliosindical y coaccionaral personalparalograr la plenasindicación

en algunosbancos.El 23 dejunio promovieronun confli fo enel BancoUrquijo pidiendoel despido

fulminantede un jefe de negociado,quetras apuntarsehabíaabandonadoel Sindicato.La huelgase

declaróel mismo día y la secundaroncasi todoslos empleados.El 25 (el 24 erafiesta)seresolvió

con una humillación para el banco: el empleadofue despedido,la casapagó 5.000 pesetasde

indemnizaciónal Sindicato - a guisade multa sindical- y el pactohubode ser firmadopor el Señor

Urquijo en persona.Este~jgg~j¡no pasódesapercibidoparael restode los banquerosde la capital,

aglutinadosenla Asociaciónde la Bancaprivadadel CentrodeEspañay resultaun síntomaevidente

del fulminanteéxito y expansióndel Sindicato,allí dondeantesapenashabíanada’~.

Inmediatamentedespués,el 28 dejunio, presentóunaspeticionesa la bancamadrileña,similares

a las basesaprobadasen Madrid, pero con el añadido del reconocimientodel Sindicato libre

profesionalde Madrid y trescláusulas,queimpedíanel despido“sin previaformaciónde expediente”

y sin oir a una Comisión mixta, y más expeditivammte,“los Bancos obligarána su personala

sindicarse,y seránexpulsadosaquellos que no lo hayan hecho en un plazo de dos días” y “las

Empresasno podrán admitir personalque no sea sindicado”10t El 2 de junio se llegaba a un

acuerdocasi idénticoal de Barcelona,aceptandolos bancosoir al Sindicatoen los casosdedespido

y realizasestos entre los empleadosmás modernos,pero nadamás, y proponiendoel sistemade

excedenciaspor dosañosen las vacantesparaevitar las represalias.Estesistemareservabalas plazas

a sus antiguosdueñosy resultabaun expedienteintermedioentreel monopolio sindical y la libertad

absolutade contratación,puestoque reconocíacierta auctoritasal empleadoy al Sindicatosobreel
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puestode trabajo.

Porsupuesto,el problemade la m¡&lQr¡1a& y aclarara quiendebíanobediencialos empleados,si

al Sindicato o a la empresa,iba a ser el punto Ñndam~ntalde la ruptura. A las empresasno les

preocupabantanto las concesiones,como el queéstasperdiesensu carácterde decisionesxnant&iz~

y graciosasde la direcciónasusbeneméritosempleados.El Sindicato,falto de raícesy tradición en

Madrid, si queríaconvertirseen imprescindiblea los ojo~ delos bancarios,unavezpasadala euforia

del logro de las bases,teníaque demostrarqueera un obstáculoinsalvableparala remocióndel

personal.Por ello, el despidode nuevemeritorios y el 10 de julio de once empleadas(mujeresy

adolescentes,los causantesde la huelgade “La Fortuna”) en el BancoEspañolde Crédito -siempre

entrelos másreticentesen las negociaciones-,que la Direcciónexplicabapor excesode personal,y

quebienpudo ser unaprovocaciónparasondearla respuestadel Sindicato,provocóunahuelgaen

estebancoesemismo día, comoerade costumbre’~.

El Sindicato alegó que el banco no habíacomenzadolos despidospor los más modernos,

contraviniendolas bases,y ello justificabala huelga,secundadaen Barcelonay Zaragoza.Además

extendióel ~ a las operacionesdel banco con 1a5 demáscasas,lo que involucrabaal restode

la banca.La nochedel 12 al 13 fue asesinadoen VElencia DomínguezRamos,el presidentedel

Sindicatolibre de la Banca,y los empleadosde los bancosmadrileñospararonun día enterocomo

protesta.Desdeestemomentola huelgaseconvierteert un asuntooolítico queafectaa la hegemonía

del empresariosobreel sindicatoen el centrode trabajo. La bancasedividió en principio entrelos

quese sometíanal bovcott (Hispano-Americano,Urquijo, Central) y los que no (Bilbao, Vizcaya,

Cartagena,Castilla), enunaposturasemejantea la de los periódicosfrentea la censuraroia. Estos

últimos,probablementecon menospersonalasociadoc másfacilidadparasustituirlo, invitaron a irse

a todo el personalqueno estuviesede acuerdocon su postura, sustituyendolodondese pudo con

personaladicto o de provinciasy declarandonulas tas basespor incumplimiento sindical (16 de

julio)”1’.
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Mientrasestosbancostransformabany reconvertíansusplantillas y suorganigramadesucursales,

los bancosmás respetuosos-por necesidado tolerancia-con el personalasociado,no sólo no podían

hacerlo,sinoqueseveíanperjudicadosensu prestigiosocialy económicoporel ejerciciodel b2y~afl.

Esteademásseamplió a codoslos bancosqueapoyabanal Banesto,escindiendolos campos(LS de

julio), algo muy prematuroen un mundolaboral casivir~en en experienciasocietaria.El númerode

bancosque sesustraíanal kQy~g~ no hacia sino ampliarse.Primeroel Banco de Roma,despuésla

CasaWestminstercambiaronde campo. Las sucursalesde provinciasde los bancosen entredicho

tampoco respondieronadecuadamente.Además,no secontabacon ningunavoluntadmediadoradel

Gobierno, ni con la simpatíade la opinión pública y la prensade la capital, que comenzabana

disgustarsepor un conflicto sin objetivos precisos -salvo el de derrotara los banqueros-y que

amenazabacon pasara mayorestrasunoscomienzostan aparentementenimios, todo envueltoen un

clima de violencia y coacciónque traía a las calles de madrid un pistolerismo,consideradohasta

entoncesexótico. En estacarrerahacia delanteel Sindicatofinalmenteoptó por declararla huelga

general el 3 de agosto,acuerdoque a quien dañabafundamentalmente,así como el k~y~li, era a

aquellosbancos que teníanpersonalsindicado,puesto que el resto en buenaparté ya se habían

Estamedidaabsurda,dirigida contralos quehablanapoyadolas basesy la interdicción, inició la

desbandadaentre los empleadosde banca. Primero los de provincias, que no secundaronel

movimiento.En Barcelonael personaldevariosbancoshizopúblico su abandonodel Sindicatoal que

acusabande falto deprofesionalidad(susdirectoresno erandel gremio)y de dirección“caprichosa”

y lo mismo en Zaragoza.Después,y trasun primerd a prometedor,en Madrid el día 4 seabrió y,

antelas amenazasde despido,setrabajó en casi todaslas casas.Entreel 6 y el 9 abundaronlas

desercionesy el 10 de agostoaparecíaun inopinadomanifiestofirmado por RamónSales,quedaba

por terminadala huelgacomoun gran triunfo,puestoquesetenía“plena seguridad”enqueno habría

represalias,los aumentosestabangarantizados,asícorno la personalidadsindical,pidiendo la vuelta

a] trabajoparael día 13. Paraconfirmar esto se reurieronlos huelguistasel 12 y los mentoresde
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Barcelona“dijeron quehablantriunfadoplenamente,y que los banqueroshablanfirmado con ellos

un acta comprometiéndosea respetarlas basesde mejcray a queno hubieserepresalias”.Al serles

requeridopor los empleadosmadrileñosel nombrede los bancosfirmantesdel susodichoacuerdo,

sedescubrióel engalioy el entusiasmosetrocó en indignación.El 13 Ochoa,presidentedel Sindicato

madrileño,reconocíala derrota,mientraslos bancosadmitían segúnsu convenienciaal vencidoy

humilladopersonaldíscolo.Salesselibró deunamuertesegurapormuy poco,lo queno impidió que

seaprobasesu gestiónen Barcelonay que fuesereelegidocomo presidentepor sus compañeros

allí’%

En Madrid el recuerdoquedejó estahuelgafue un i dudosareputaciónde honradezparalos del

Libre y unaconviccióníntima entrelos obrerosorganizadosde las erróneasy desviadastácticasque

regíanen Barcelona.Bastantepatentequedó, a los ojos de los socialistas,la confirmaciónde sus

presupuestos:era imposible crearuna organizaciónen dos días y menos ir a la huelgaa renglón

seguido, ademásentre trabajadoresde clase media~Q) sin ninguna experienciay de dudosa

combatividad,y al margende la Casadel Pueblo y d~ las tácticassecularesde la ciudad. Aunque

parecíalógico quesefracasaseal ir a la huelgacon “gertesquedebieranhaberdespreciado”,lo cierto

es que en Piamontese despreciabael comportamien:oy las posibilidadesde que los oficinistas

tuviesenideaspropiasa esterespecto.¿Quépodíaesrierarsede esosseñoritin2osencorbatadossin

concienciade clase?’10.

La falta de organización,preparacióny experiencia,aunquecircunscritaal Libre, también la

respaldanhistoriadorescontemporáneos,puestoqueseerigió un sindicato“basándoseenunafrenética

retórica antigubernamentaly antiempresarial,más qu~ en unos cimientossindicalessólidos” y se

lanzaron a una empresapara la que no estabanpreparados111.Parecedifícil aceptar que los

banqueroshubiesentoleradomuchotiempounaorganizaciónsindical quediscutieseen lo másmínimo

su auctoritasen el puestode trabajo.Paraellos -y parael Libre- la causadela huelgafue éstay no

otra112. Lo cierto es que los “cimientos sólidos” y la experienciala podíahaber suministradola
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UGT duranteañosparacrearorganizacióny movimientosen los bancosy no ocurrió así. El ímpetu

y métodosdel Sindicatoresultaronatractivosparamuchosbancarios,hastaentoncesreticentesal

asociacionismoy, a la inversa,en la Casadel Pueblose sabiapositivamentequesusprocedimientos

tradicionaleserande casi imposibleimplantaciónentreel explosivoservilismoy el ambientefeudal

en quesemovían esostrabajadores.

Porotraparte,aunquede la huelgaresultóuna derrotacontundente,con el Sindicatoreducidoa

la naday desprestigiadoy las basesdejadasal libre albedríoempresarial,muchostrabajadoresno

perdieronsuspuestos,bienporqueno secundaronel lovcott (casila mitad de los bancosde Madrid

y más de la mitad de susplantillas)en un primermomento,bien porqueluegosedesmarcaronde la

huelgamuy deprisa.Inclusodelos que esperaronhastael último momento,muchosfueronadmitidos

trashumillarsey haceractodecontriciónprimero-solicitandoel reingresoincondicionaly rompiendo

o entregandosimbólicamenteel carnetsindical. Por 1(1 quesabemos,los aumentosy la mayoríade

las basespactadaso bien serespetarono bien fueron concedidasgraciosamentea renglónseguido.

Porqueno setratabade un problemade mejorassino de un reto al poderestablecido.Es más que

posibleque, desdeun punto de vistapráctico,la condición de los oficinistas mejorase’13.El coste

fue muy alio, claro está,pero parala psicologíadel b incario, siempreamenazadoen su puestode

trabajo, no resultabadifícil, si se protestaba,hacerloce forma fulminante,explosivay quehiciese

muchoruido, amparandoseen la masay las “coaccionet”de los “sinvergtienzas”del sindicato.Todo

alargamientode la pugna, todo pulso sindical, toda organizaciónestable, conducía al despido

igualmente,sólo quede forma individual y solapada.De ahí quese pudiesepasarde la nadaa la

huelgageneral en cuestiónde semanas,mientras que en oficios de décadasde organización(por

ejemplo los tipógrafos),sólo habíahabidounahuelgageneralen el último medio siglo. Y de ahíque

seeligiesecomovehículoa unosreciénllegadosimpetuosos,queno temíanpor “el doblefilo” desus

actos,puestoqueno teníanunavieja tradición ni un poderosoentramadosindical que defender.
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XII. 5. El salario del Estado

XII.5.1. Presióncornorativay luntismo (1914-19l8~

Como colofón, un capitulo y unanovedadfundamenti¡ldel movimiento huelguísticoquevivió la

ciudad en estos años lo escribenlas que seautodenominabanclasesmedias,es decir los que se

considerabanfuera de la habitual dialécticaentre capital y trabajo”4. Estaparticipaciónde estos

sectores,sobretodo en el ámbito de los funcionariosestatales,en lo que se suponíauna ft>rrna de

conflicto industrial inherenteal desarrollodel proletariadoy su autoconcienciaentodo el mundo,es

uno de los elementosdestacablesdel período 19 14-1923y enriquecenuestrasperspectivassobreel

desarrolloy encumbramientode la huelgacomo medio de protestasocialy política enel Madrid del

segundodeceniodel siglo.

Esteestallidode protestasocialde clasemedia contabacon unasraícesy perspectivasoriginales

muy diferentesa las del movimientoobreroclásico,del quesehallabaprofundamentedesconectado,

al menoshasta1910-11,y aúndespués.Recurriráa un medio deluchaconsideradocomoobrero,en

el momento en que alcanzasu mayoríade edad,pero ~eencuentradesligadode unaforma general

de la corrientedominantey propagandistaprincipalde la huelgacomomedio deacciónsocial,la Casa

del Pueblo.

En estesentido,la inquietudasociativaendefensade interesessocialesprivativosy el movimiento

de protesta-inconexoy sin el objetivo finalistay unitario queel marxismo y el anarquismoimbuían

a partede los obrerosorganizados-,se inscribeen el marcodel vasto movimientocorporativoque

sostienenamplios sectoresde la sociedadespañolac uranteel primer tercio del siglo XX. Este

corporativismo no se articula, o lo hacepobremente,en una alternativa socia] homogéneay

omnicomprensivadel fenómeno,perosin dudainfluyeen el discursoy la praxispolíticadel momento,

sobretodocuandolas fuerzasquelo promuevensonpeifectamenteconscientesde lacrisis del sistema

político de la Restauración,al quehanvenidodenunciandodesdeprincipiosdesiglo, a travéso bajo

la capa del re2eneracionismo.Por supuesto,el momentoclave para el asaltocorporativoa unas
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prácticaspolíticasdesprestigiadas-quea vecesseidentificabanconel sistemaparlamentarioburgués

D~LM-, y quese consideranpoco o nadarepresentat[vasde las fuerzasvivas de la nación, es el

decenioquenosocupa,y no sólo a nivel nacional,sinotambién internacional,dentrodel marcode

las convulsionesde la guerray la postguerraque ;eñalan el advenimientode la sociedadde

lis

masas

Teóricamenteel mero hechode asignarestosmovimientosa un reagrupamientode clasesmedias

de signo corporativistatras la crisis del modelo libera] deberíadistinguirlosdel movimiento obrero

clásico. No debeolvidarse,sin embargo,que en bueramedidaéstetambiénpodíaser pródigoen

presioneshaciael Estadoparaintervencionespuntualeso legislativasfavorablesy partidariode una

organizaciónsocialmás atentaa una representatividaceficaz de los gruposde interéseconómico,

entrelos quepor supuestoseencontraba.Y todo ello aunquecontaracon ideologíaspropiasbastante

116

elaboradasen absolutocorporativasen su origeny radicalmenterevolucionariasen muchoscasos

En cualquier caso, las tendenciascorporativassun mucho más claras entre aquellosgrupos

profesionalesestrechamentevinculadosal presupuestoestatal,como sontodosaquellosencuadrados

en la administraciónpública o los partidariosde una colegiaciónquegaranticede algún modo su

encuadramientoy monopolio de su actividad,y que e[ propio Estadopuedeoficializar y respaldar

taxativamente.Seránprecisamenteestossectoresde la clasemedia, los de las profesionesliberales

(ingenierosy peritos, médicosy farmacéuticos,abogadosy notarios,maestrosy catedráticos)y los

de la burocraciaadministrativa, los protagonistasprincipales de la agitaciónde 1914-1923. Y

concretamenteserán los funcionarios,los más claramente“asalarizados” de todos estos cuerpos

profesionales,los promotoresde estashuelgasde4¡aimedia.En estesentido,estecolectivoha sido

estudiadocon profundidaden un trabajo reciente,y por ello aquí nos vamosa limitar a señalarsu

aportacióna la protestasocialy laboraldel Madrid deestosaños,destacandoalgunosrasgosquenos

parecende interésy que completanlo aquíexpuestoparaotros trabajadores”’.
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En estesentido,no debeolvidarsequeestecolectivoteníaunaimportanciaextremaen Madrid,

dadala centralizaciónadministrativay la capitalidadpolíticaqueencamabala ciudad,y casitodaslas

huelgaspromovidaspor él comenzaban-o terminaban-por tenersu epicentroaquí. Ahorabien, su

vinculaciónlaboral más que a la vida de la ciudad,ra al Estadotodo, y por tanto sus conflictos

solían tener un carácter nacional, verticalizado por los Cuerpostécnicos o ministerios a que

pertenecían,y que utilizaba la capital como caja de ‘esonanciade su malestar.Aquí estabanlas

Cortes,los partidospolíticos, las sedesministerialesy la opinión pública. De ahí queconsideremos

importanteunareseñamínimade su papelen la protestasocio-laboralde estosaños.

Dentro de estos sectoresprofesionalesmencionados,el carácterdel funcionario, trabajadora

sueldodel Estado,le hacia, pesea sus hábitosdedecoro,vestimentay atildamiento,más susceptible

de entraren la órbitadel discursode la Casadel Puebloy sabemosque la UGT encuadróen esta

épocaa sectoresprofesionalesasalariadoscomo los periodistaso los maestros.Inclusoen 1920abogó

en su XIV Congresopor la sindicaciónde los profesionalesliberales, abriendo la puerta de la

organizacióna estasentidades.Perola relacióncon talessociedadesfue tortuosa,epidérmica,y por

lo general fracasada.En 1922 entrelas sociedadesm~Ldrileñasfilocomunistasexpulsadasse incluía

la Sociedadde ProfesionesLiberales precisamente. Ya veíamoscomo a los encorbatadosde la

administraciónselos homologabaenbuenapartecon [osde la dependenciabancariay mercantil -a

vecesse los englobabaen la clasemedia “vergonzante’,la de los esclavosdel cuello duro-y por lo

mismola heterodoxiade sushuelgasy conflictos resultabahastaciertopuntoincomprensibleparalos

dirigentessindicalesde la calle Piamonte.

Como los otros dependientes,sus derechosde prott~stasocial -y por tantode asociación-estaban

muy recortados,en este caso por su subordinacióníolitica al Gobierno de turno y su fidelidad

obligadaal Estadoen su conjunto, comorepresentaciórde un sistemasocial.De la misma formasus

reivindicacionesprofesionalessehallabanmuy ligadas¡l sistemaracionalizadory a lafuertejerarquía

del trabajo inherentea todaburocracia,que, al menosteóricamente,estabanen la obligaciónde no
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vulnerar.Las puramenteeconómicasdependíanen su totalidad de los gastoscontempladospor los

presupuestosdel Estado,que, por lo general,y dela manode la ortodoxiahacendísticay económica

de la época,tendíana serrestrictivosy francospartidariosde lasp~4~en la plantilla defuncionarios,

al menossobreel papel.

Entrelas principalespeticionesde estecolectivo sehallabanportantodesdeantiguo, y ariesgode

generalizarmucho, el romper la tradición clientelistay de cesantíasen que se habíamovido la

burocraciaespañoladuranteel siglo pasado,sustituyendoel arbitrismopolítico por criteriosclaros -

a ser posible la antigUedad, más objetiva que los méritos- de elección y promoción de los

funcionarios.Estabilidady permanenciaen el trabajo, reglasfijas de ingresoy ascensoy el respeto

a los derechosadquiridosformaránla trilogía desusasriracionesen estesentido.Y paragarantizarla,

el reconocimientolegal o de factode susasociaciones.Fuerade estosprincipiosgenerales,la mejora

de las perspectivasde promociónprofesional-por ampliación o reestructuraciónde plantillas, por

simplificación o reducción del escalafón-o económicas-por aumentode su cuota en la tarta

presupuestaria-de un sector o un ministerio, pasabaen muchos casospor el empeoramiento

simultáneodeotro, lo queconllevabala rivalidadgenerdde estoscolectivosentresi y la desconfianza

y recelosmutuosentrelos trabajadoresdentrodelas mismasplantillas incluso. En estascondiciones

no es extrañopor tanto que antesde 1914 sólo existieseunaasociaciónunitariadignade mención,

la Unión de FuncionariosAdministrativosdel Estado(1912-13),promovidadesdeel ministerio de

Fomentoy luegollamadaUnión Nacionalde Funciona’iosCiviles, y queparareferirsea unahuelga

en la administraciónhubiesequeremontarsea algunhechoaislado,comoel conflicto de Correosy

Telégrafosde 1892118.

Serála guerramundial la que desateuna mayor virulencia en la protestay unanimidaden el

movimiento. La inflación que desencadenóy la pérdidade poder adquisitivoque supusoparalos

funcionarios,sistemáticamentearrinconadosy t~p2n~4sen su mayoríaen las categoríasmás bajas,

alentó sin dudael descontento,perono debeolvidarseel clima social y político generalde crisis del
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Estadoqueseva a vivir y queabriráespectacularesflancosdedebilidaden el entramadoinstitucional,

abriendosela vedade “un auténticocercosobrelos vresupuestosestataleswII~.El impulsodefinitivo

en estesentidolo dió el movimientojuntistanacidoei el senodel Ejercitoy el papelclaudicanteque

juegala vieja nolítica anteel reto de las JuntasMilitares deDefensadurantela crisis de] veranode

1917,provocadaen buenapartepor ellas mismas~.De aquísurgiráunavastapanopliade Juntas

Civiles de Defensaen los ministeriosy en Correosy Telégrafos,consolidadasen Madrid a partirde

diciembre de 1917 fundamentalmente,buscando canalizar de forma ¡¡>g~gg~ reivindicaciones

profesionalesmuy antiguas

.

Esteespíritu,quesemantendrácono sinjuntasquelo representen,hasta1923, consistirádehecho

enunapresiónpermanentede los estamentosburocráticosparalograrmejorasdeformapermanente

y gradualde los gobernantesdeturno, y obtuvo fruto cíehechoen la respuestade estos,quedictaron

medidasparaaquietarel descontentoprofesionaly “ec~nómico” de estossectores.Entreotrasla ley

del 22 de julio de 1918, que garantizabala estabilidaÉlaboral y evidentesmejoraseconómicas,las

nuevasplantillas con aumentospresupuestariostras agstode 1919 o el presupuestoAllendesalazar

de 1920. A cambio, los poderespúblicosintentaránpoi todoslos mediosalejara los funcionariosde

cualquier asociacionismo independiente, que implicase el cuestionamientode la autoridad

gubernamentaly de la disciplina burocrática.En este sentidosu posturacorrió paralelaa la de los

patronosde los proletariosde cuello planchado,dispuustosa las graciosasconcesiones,pero no al

poder sindical en la casao local de trabajo. Por ello es el mejor ejemploque puedeaducirsede

oposicióna la sindicación,que no al corporativismo,basadafundamentalmenteen unanegativaa

repartir el poder,político en estecaso por antonomasia,que no, al menos hastacierto punto, las

gananciaspresupuestarias.

Y es que la crisis del veranode 1917, a travésdel movimiento de agosto, tambiénpresentóun

modelode actuaciónbasadoen la asociaciónsindical y lx huelgacomo medio de presióny protesta.

Si bien esta tentación“sindicalista” fue muy minoritaria y casi simbólica, en comparacióncon la
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presión meramentecorporativa, y estuvo estrictamenteprohibida hasta la ..&.pdblica, sí se

protagonizaronimportanteshuelgasde protestaen la administracióna partir de 1918121. El hecho

deque, endefinitiva,y comoel ejército,sacrificasenun posibleimpulsoreformistao regeneracionista

sobrela respúblicaa ambicioneseconómicasy profesionalesmáspedestres,no anulael carácterde

reto al poderconstituidoque inspiré en partea estosmovimientos.Estecaráctererael temido por

los Gobiernosque considerabantodahuelgade funcionarioscomo un movimiento de subversióny

rebeldíapolítica y no comoun conflictolaboral. El procedimientogubernamentalconsuetudinarioen

estoscasoshabíaya quedadoaquilatadodesde 1892 con ocasiónde la huelgade telegrafistasy

consistíafundamentalmenteen la militarización, que te5ricamentedebíade reforzar la maltrecha

obedienciadebidaa los poderespúblicos,y la disoluciónde los cuerposo plantillasen rebeldíapara

crearotros ex novo, dondese admitiesebien a personalmilitar, bien a operariossin antecedentes

“huelguistas”,bien a estos últimos rendidos incondicionalmente1~.El éxito inmediato de tales

huelgasdependíaesencialmentedel grado de solidez del gobierno de turno -o del ministerio o

responsableencanadoen el conflicto- y éstade tresvectoresprincipales:la coyunturapolítica del

momento, la unanimidadde la protesta,que debíaser nacional y contar con el respaldode otros

colectivosde la administración,y el fundamentalpapelde la opinión públicay los mediosafectados

<fuerzas vivas como Cámaras, asociacioneseconómicas,otros colectivos profesionales,medios

políticos,etc.) quepodíandecantarcon su simpatíao nu hostilidadel fiel de la balanza.Esteúltimo

elementoya habíaresultadodecisivoparael éxito en 1892 y volveríaa serlo en 1918. Por contra,

no fue menosdecisivoparalas derrotasde 1919 o 1922.

XII.5.2. La tentaciónde la huelga(1918-192fl

Las huelgasen la administraciónseiniciaron con la crisis de marzode 1918, promovidapor la

aplicaciónestrictadel reglamentopor partede los telegrafistasdesdeel 20 de febrero,como muestra

de descontentoantela lentitud en votarseun crédito extraordinario-teóricamenteen trámite- para

ampliacióny mejorade las plantillas de Correosy Telégrafos.Estamedida obstruccionista,que

ralentizabay retrasabael servicio,a modode unahuelgade celo,no eraconsideradapor los propios
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funcionariossin embargocomo una auténticahuelga,sino un medio de presiónantela eventualidad

de un más que probablecambio de gobierno (la protesta“coincidía” con eleccionesgenerales,

convocadasparael 24 defebrero)paralograrsuspropósitos.Todoello enun contextode satisfacción

de las demandascorporativasmilitares (R.D. del 7 de marzo)a cargode Juande la Ciervadesdeel

ministerio de la Guerra,supervivientede doscrisis ministeriales(27 de febreroy 7 de marzo).La

respuestadel gobierno -la de Cierva en concreto- fue similar a la de 1892: el 14 se ocupaban

militarmentelas oficinasde Correosy Telégrafos,sedecretabala militarización del personal,que

pasabaa dependerdel ministerio de la Guerra, se disolvían las Juntas de funcionariosde los

ministeriosy a partir del Ii sedecretabala disoluciónde ambospolémicoscuerpos.La unanimidad

de los funcionariosfue sin embargototal paraevitar la normalizacióndel servicio, recibiendoel

apoyodeotrossectores(Haciendael día20) y el de la opiniónpública, manifiestamentesimpatizante

con los asíatropellados.El resultadofuedemoledor:crisinde gabinete,nuevo gobiernonacional“de

coalición” de nadresde la natria, del que se excluíaa Cierva -convertidoa partir de entoncesen

bestianegra de los funcionariosciviles-, y restituciónde los empleados“disueltos” a sus tareas

anteriores.Como hablaocurrido con los militares, cuto mesesdespuésse concedíansustanciales

mejorasa la administracióncivil. El precio consistióen “que, a cambio de algunasconcesionesen

el terrenoeconómico,esafuerzasocialsesubordinabaa] sistemade controlpolíticoy de distribución

de poderburocráticovigentes”’~.

Unavezlos gobiernoscomenzarona desgranaresta.’~ concesiones,creandoagravioscomparativos

entrelas plantillasde funcionarios,la presuntasolidaridady unidadde éstaspudoserrota con suma

facilidad.Tampocola herenciaasociativajuntista, allícondesemantuvo,demostróseroperativapara

gestionarlas huelgasqueseplantearon.Los telegrafistas,imbuidosde su superioridadtécnicafrente

aotroscolectivosde la administracióny de la soberbiade la victoria de marzode 1918, fueron los

primerosen abrir el fuego el 15 de abril <le 1919, convocandoa la huelgacomo rechazoal nuevo

gobierno Maura, que ese mismo día entrabaen po~esión,y en concreto al vetadoCierva,nuevo

ministro de Hacienda12’. Como en el caso anteriorse aprovechóun momentode clara debilidad
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polftica paraplantearel pulso, que ahora iba más le os en su forma -se tratabade una auténtica

suspensióndel serviciotelefónicoy telegráfico,no dela aplicacióndel reglamento-,peromuchomás

epidérmicoenel fondo-Correosy los ministeriosseabstuvierondeapoyarla huelga-.Sudesconexión

y aislamientoquedóprontoen evidencia:no sólono rucibieronapoyosen la administración,sino la

repulsageneralizadade la opiniónpúblicay hastaseriosintentosde esquirolajeen Madrid por parte

de los consabidos“políos mauristas”, meses antesde que la Unión Ciudadanase consagrase

precisamentea t~y~fljj¡ este tipo de huelgas“contra el interés público”. Más evidentefue su

separaciónde las asociacionesde la Casadel Pueblo, pesea aprovecharel clímax de la oleada

huelguísticadela primavera.Estecúmulodecircunstanciasarrojóun tristebalancedelos másdediez

díasde huelga:21 cabecillasdespedidos,rendiciónincondicionalde los huelguistasy promociónde

los quehabíanprocedidocomo amarillos’2t

Más flexibles semostraránlos funcionariosdeHaciendaen la huelgadeenerode 1921,planteada

el día 15, comounaprotestapor la vulneraciónen el cuerpodel principio deescalafón-se pretendía

crear 100 nuevasplazassin contar con las categoríasbajas que esperabanpromocionar-.Para su

estallido aprovecharonhábilmenteun ataqueparlamentariode las minorías al recién constituido

gobiernoDato. Con este~~g~j.politico, consiguierenla dimisión del ministro del ramo el día21

y más tarde, en julio, la confirmaciónde que no habría nuevas oposicionesen tanto no se

promocionasea los oficialesdela plantilla. A cambio,y porsupuesto,todossu proyectossocietarios

pasarona mejor vida.

Por último, tambiénel Cuerpode Correosplantedsu propiahuelgadebrazoscaídosen agostode

1922, muy lejos ya de los ecosdel trienio bolchevique’,en un momentode relativacalma social.La

causaúltima eraun nuevo agraviopresupuestarioen la tramitaciónparlamentariade las cuentasdel

reino por el gobierno SánchezGuerra, que no co ntemplaba una reorganizacióndel servicio

satisfactoria.El movimiento lo promovióun Comitéde Jefesy Oficialesconstituidoen Madrid desde

1920, herederode las antiguasjuntasy sebasabaen un programamínimo de reformadel reglamento
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del Cuerpo, reintegraciónde los carterosrepresaliado:;en huelgasanterioresy la creacióndel tan

ansiadoMinisterio de Comunicaciones(queno llegaríahasta1931).La huelgaestallóentreel 5 y el

7 de agosto y recibió la respuestaconsabidaante la subversión,aunquecon retraso. Una hábil

maniobrade SánchezGuerra,prometiendoconcederpartede las reivindicaciones,logró un acuerdo

provisional quepermitióganartiempo al Gobierno.El 17 sin embargosedesdecíadel compromiso

adquiridoy el 18 decretabala disolución del Cuerpode Correos,corriendoel escalafóna favor de

los esquiroles,creandoun Cuerpoauxiliar femeninoquereemplazasea los huelguistasy empleando

al personalmilitar parahacerfrente al interrumpidoservicio’~t Como en 1919, el aislamientode

los huelguistasfue ejemplar, tanto por la opinión pública, como por sus propios colegasde la

administraciónque,aúna regañadientes,cooperaronparaagilizarel servicio,y Telégrafosy Cartería

no sedecidierona secundarel paro. A los carteros,mu~’ escaldadosdeexperienciasanteriores,seles

prometióla readmisiónde los últimos represaliadosy ampliaciónde sus competenciasa costadelos

funcionariosde Correos. Tal táctica divisoria tuvo txito, así como la colaboracióndel público

ofreciendosevoluntariopararomperla huelga.El momentopolíticotampocoparecíael másoportuno.

El 24 terminabala huelgacon el resultadode unaespectaculardepuracióndel personal(másde 400

separadosdel servicio),unafirma solemnede los readmitidosdeno integrarningunaasociacióny de

obedienciaa las leyese institucionesy unarupturadel espinazode la solidaridadcorporativa.

Estafue la última huelgaimportantedel funcionariadoen las dependenciasde la capitalde España

y su fracasoresumeeficazmentelas esenciasdetal prot~sta:eficaz “parala presiónsubterránea,para

la hipoteca permanentesobre el poder, al modo del juntismo militar, (...) [pero no] para el

enfrentamientoabierto, más instrumento que signo de identificación social y político”127. El

asociacionismofuncionarial,desdeel momentoen queadoptabatácticassindicales-aún epidérmicas-

comolashuelgasunánimeso el controlde los modosy ritmosdetrabajo,eradesintegradoy mostraba

su escasoarraigoformal, que sólo sustentabala solidaridadcorporativade la plantilla, y a vecesni

siquierade forma total. Perdidoel impulso “regeneradcr”inicial de 1917-18no selanzóun mensaje

lo suficientementeatractivoparaaglutinara los cuerpcsde la administraciónen un movimiento de



597

protestaunitario.Suvinculaciónconel sindicalismodominanteen Madrid, el auspiciadopor la Casa

del Pueblo,fuemuy escaso,por no decirnulo. La mejor demostraciónal respectonosla da Manuel

Corderotratandode convencera los empleadosde Correosen 1922 que el patronoEstadono era

diferenteal restoy quesu defensadel “principio de autoridad”eraequivalenteal dela burguesía,con

escasoéxito por supuesto’~.

XII.5.3. El esnecialcasode los carteros

Un tantodiferentees el casode los carteros.Estosempleadosvinculadosal serviciode Correos

en calidadde repartidoresde la correspondenciano ~ehallabansin embargovinculadosigualmente

al Cuerpoadministrativocomotal ni a los presupuestcsdel Estado,de los queno recibíansu salario.

En su calidadde no funcionarioscobrabanciertacantiladporentrega(unos5 céntimospor “derecho

de distribución”), con la que tenían que pagar los gastosque ocasionabasu trabajo’~. Esto les

equiparabaformalmentecon los “jornaleros” más que con los funcionariosde Correosy por ello su

relacióncon éstosfuesumamenteconflictiva y les hizo muchomás proclivesal sindicalismoobrero

más radical. Porcontrasí eranconsideradoscomo flwcionariosa la horade prohibirlesasociarsey

los procedimientosque se empleabancontraellos eranantisubversivosy muy similaresa los de su

colegasde la burocracia.Tras dar su apoyo al mevimiento de marzo de 1918, del que nada

obtuvieron,puestoque en las subidassalarialesdel veranose prescindióde ellos,decidieronir a la

huelgaen octubrede 1918. En Madrid pasaronunos700 carterosel día 2, pero la huelgafue

nacional alcanzandoa unos 12.000 carterosy neatone~(antiguosverederostLa huelgafue activa,

concentrandoselos carterosen la Casade Correosd~ la calle de la Paz, de donde los desalojó

violentamentela GuardiaCivil y la policíaesemismodía.Lahuelgano fue secundadaporel personal

de Correosy los telegrafistasy terminódosdíasdespu&scon la vagapromesade negociacionescon

las autoridadesy apoyo en casonecesariode los departamentosde las Comunicaciones

Como las promesaspermanecieronincumplidas,la huelgasereprodujoel 22 de marzode 1919

en un contextoya muy diferente,conectadocon la oleadahuelguísticay sindicalistaquevivía el país.
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Para entonceslos carterosya contabancon un órganoportavoz,Cg~li.yXnrlrn~, de la Unión

nacionaldel colectivo, conun programade mejoras(supresiónde los cincocéntimosporcarta,ocho

pesetasdejornal,escalafóngeneral,creaciónde un Cue~odeCarteros,abonopor el Estadode los

uniformes,aumentodel personaly, en definitiva funcionarizacióndel colectivo)y con unaretórica

fuertementemaximalista,característicade obrerospoco cualificados,humilladosy postergadospor

sus teóricos aliados de clase’31. De hecho, los ofic. ales del Cuerpo de Correos respaldaron

firmementeal Gobierno,comoluegohicieronfrentea los telegrafistas,lecciónquedevolvieronambos

colectivostresañosdespués.Los carterosfueronsustituidospor soldadosy voluntarios,entrelos que

sepresentaronlos “poííos bien” habitualesen estosconflictos; su domicilio social en la calle de la

Salud fue clausuradoy susdirigentesdetenidos.Paradójicamentela vinculaciónen Barcelonacon la

huelgageneraly la suspensiónde garantíassubsiguienteno ayudó en nadaal movimiento, que, sin

estardirigido por un sindicatoobrero, fue reprimido corno un movimiento revolucionariomás y no

contóni con el apoyo de los funcionariosni en realidadcon las organizacionesobrerasa las queno

pertenecían.Sustituidosen buenapartepor el colectivode Carterosde Real Orden,extraidoen parte

de las fuerzasarmadas,y quellegó a asociarseen defen~;ade susderechos,la protestadela cartería

fue laminadaen medio de la psicosis bolchevique £eneral a la que ellos no habíanquerido

pertenecer132.

Curiosamente,los carterosfueronprobablementeel «‘lectivo laboralmásperjudicadodel pináculo

huelguísticode marzo-abrilde 1919 entrelos trabajadoiesmadrileños,cuandola euforiay el éxito

acompaflóa la mayoríade las reivindicaciones-por ejemploentrelas sobreras,animadasal paro por

la propia huelgade carteros-.En cualquiercaso,tuvieronel triste y pobreconsuelode compartir

represióncon los telegrafistasun mes después,aunqueel tratorecibidopor éstosfue muchomenos

vejatorio. La existenciade un contingenterepresaliadosy despedidosentrecarterosy telegrafistas,

quesustituíalas viejascamarillasde cesantesanimador&de los cambiospolíticos,sin dudapermitió

un mayoracercamientodeestoscolectivosa la disciplinaniamontina,a cuyasorganizacionesparecían

destinadoslos rebeldescarteros~r.



599

Significativamente,sin embargo,suspreferenciassindicalesfuerondecantandosehaciala CNT en

estosañosy muy especialmentecon la República’TM. En este caso,a las habitualesdificultadesde

la UGT parahacerver la flg a los trabajadoresde unifcrmey cuello duro, queya hemosvisto en

otros casos,probablementeseañadióla sensaciónde suriiisión y menospreciosocial que sentíaeste

colectivoantelos máscualificadosy ensoberbecidosofieialesy jefesde Correos,lo que les acercó

a un sindicalismomás proclivea estosproblemas.

Un claro ejemplode estosrencorescontralos funcbnariossuperioreslo encontramosel 22 dc

octubrede 1920 cuandose reproduzcanlas represaliassobrelos carteros,precisamentepor un

incidente,en el quesecruzaronfrasesinjuriosasentreéstosy el personalde Correos.Tal hechofue

consideradopor las autoridadescomo una falta grave de disciplina y provocó, que tengamos

constancia,al menos el nuevo cesede 57 carteros,en el que tuvieron arte y parte los propios

funcionariosde Correos.Ante talespurgasno esde exirafiar que la carteríase abstuviesede apoyar

a Correosen la huelgade 1922, en la queobtuvieronla reposiciónde estosúltimos represaliados135.

El divorcio internoera manifiestoentrelos oficiales y las clasesde trona en el serviciopostal en

1923.

Una visión global de estas huelgas las aproxinta a las de los empleadosde banca, muy

especialmentepor el sonadoftacasoquelas acompañaba.Con la excepcióndel conflicto seminalde

marzode 1918, porsuscaracterísticasespeciales-una sordaprotestaconvenidaen heroicidadcívica

por la torpezadel ministro de la Guerra-, y el de los funcionariosde Haciendade 1921, por su

moderadoy timorato comportamiento-el paro no eratan delicadocomo el de las comunicaciones-,

estashuelgasterminabancon reestructuracionesde plantillas que abrían la puertadel escalafóna

militares, mujereso amarillos, de profesionalidadcuandomenosdudosaen muchoscasos,despidos

o suspensionescolectivas,y, en ocasiones,dirigentesde comitéso juntasentrerejas.

Sin embargo,y como entrelos bancarios,estasprotestascontribuyeronde unamaneraefectiva
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a las mejoraspresupuestariasdel funcionariado,prácticamenteconstantesentre1918 y 1923,y a la

consecuciónde objetivosprofesionalesimportantes.Los carteros,tras sufrir su trienio negroentre

1918 y 1920, vieron mejorarsu consideracióndentrode la administraciónen estosaños con un

Reglamentoorgánicomuy favorableen 1921 que les ntroduciaen el funcionariadoy un retomo

triunfal en 1922 -aunquetuvieronqueconvivir conel baldóndelos de Real Orden-;los telegrafistas,

tras la humillación de 1919, vieron la rápidareadmisiónde los despedidosy lograron amplios

progresosen la ansiadacaptacióndela telefoníahaciael Estadoy por lo tantohaciaellos mismosen

1922-23-aunqueestuvierona punto de ser transferidosen bloqueal ministerio de Guerra-;los de

Correos,másperjudicados,ya en 1923 sólo teníanla ¡titad de los represaliadosdel añoanteriorsin

readmitir -aunquemantendránsu situaciónde interinidadhasta1927-. Al coste de organizaciones

volátiles y muy vulnerables,que se avivaban en vi5 perasde una protesta,para desaparecero

languidecerpoco después,y de despidosde los más fcgososy activos, y renunciandoa disputarla

auctoritasde los gobernantes,consiguieronnumerosasventajascolectivascon sus protestas.En su

situaciónde subordinaciónnolitica, sóloun radicalcambioinstitucionalpodíadarlesestepodersobre

su propio trabajo que tanto ansiaban.Por esoel 14 de abril de 1931 ondeabala tricolor sobreel

Palaciode Comunicaciones~.
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NOTAS

1. Continuandoel símil, la barajade la Casadel Pueblo debíahabertenido cuatropalos.Tres ya
vimos estabanrepartidos:los orosparael carismade los tipógrafos,las copasparala incontinencia
de los panaderosy las espadaspara la vastatropa de los albañiles,carpinterosy cerrajeros(la
construcciónde casasy utensilios).El palo restantedeberíahaber sido parael transporteurbano,
concretamenteen los trabajadoresde los tranvías,decisivosmarcandoel ritmo vital de la ciudad, y
realmentepuededecirsequepintaronbastosparala Casadel Puebloen estamateria.

2. El apogeode la sindicaciónferroviaria ugetistaen Madrid en• cualquiercasosequebróa partir de
la huelgade agostode 1917, con las repetidasdefeccionesde buenapartede la organización.La
afiliación sobrepasabaconcreceslos tresmulareshasta1919, apartir de esafechano hizo más que
descenderhastaunos 1.500 en 1923. Los ferroviariosademá5no teníanespecialconsideraciónentre
los obrerosde oficio de la ciudad,tras su comportamientoen 1917 o en la “huelgabufa” de marzo
de 1920, comoya seha visto. Al fin y al caboeranconsideralosobrerossin oficio, procedentesdel
campo en buenaparte,y muy adeptosal amarillismo y a ccnvertirseen empleadosacomodadosy

~b¡¡~, domesticadoscon las depuracionestras la huelgarevolucionaria.No eraextrañoquese
“confabulasen”con los patronos.

3. No sólo por su importancia,sino por su número.Entre los veinteoficios de más obrerosde la
Estadísticaobrera municipal en 1924 hay cuatro pertenecientesal transporte.Exceptuadoslos
ferroviarios,tenemosa los cocheros,chauffeursy tranviarios.Los dosprimerosoficios sumabancasi
10.000 almasy estabanentrelas cincoprimerasocupacionesde la ciudad.

4. Otro datosignificativo es que en la citadaEstadísticaobreralos chauffeursy cocherosen uno de
los distritosen los que menorpresenciatienenes en Inclusa. Casi la cuartapartede los chauffeurs
se localizaen Buenavista.

5. J.J. MORATO no mencionaningunasociedaddel transpovteentrelas que formaronel Centrode
SociedadesObrerasde la calle de la Bolsaen 1899,La cuna.~,p. 318.

6. La huelgade 1916 (abril-mayo)fuefrentea la Compañíageneralde cochesde lujo, unade las dos
importantesde la ciudad,con algo másde 200 empleados,por la unificacióndejornales; duróuna
semana.Más o menoscomo la de 1917, quefue de cocherosde punto,y por las catorcehorasy las
2’25 dejornal.

7. No erararo que la prensamás variopintaapoyaselos ng~=~de los cocheros.Así, enla huelgade
junio-julio de 1918 lo hicieron La Enocao el mismísimo ABC lo cual es decir mucho. En qué
consistíaesteprocedimiento“progresivo” en E& 14-vi-1918. entoneshabíamás de 140 cochesen
huelga,el 16 másde 160, el 18 ya erael SOpor 100. Lo de os patronosqueconducíansuspropios
cochesen ~, 8-vii-1918.

8. Unapetición de estaguisade “propietariosde carruajesqueposeenuno, dos o tresde éstos”, en
“La huelgade cocheros”,~ 18-vii-1918. Se tratabade nadamenosque de 45 propietarios.

9. Los nivelesde atomizaciónde estaindustria en una intervenciónde EduardoAlvarez, del grupo
socialistade cocheros,en un mitin de “Protestacontra la .ntervenciónde las autoridadesen las
huelgas”,~, 20-ix-1918.El hablabade 200 propietariospara600 coches.Tambiénafirmó que “la
elevaciónde tarifas quepretendíanlos dueñosde cochesno eraun propósitodescabellado”.El final
de la huelgay la cita en “La huelgade cocheros,resuelta”,ES, 2-x-1918.

10. Cfr. “El uniformedel cochero”, ES 5-x-1918; “el uniferme es la líneadivisoria que separaal
que lo usadel resto de los ciudadanos,y es enaltecedoro depresivo,segúnel conceptoque acerca
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de lo quesignifiquey representetengala actual sociedad,llena de prejuiciosy convencionalismos”.
A los cocherosles resultabadepresivo,véaseentre su peticionesal Ayuntamientoen 1919, la
derogaciónde “aquellosacuerdosquetiendana ridiculizara los cocheros”,f~, 18-ii-1919.

11. La lista de entidadesa las queafectóla negociaciónen “Peticionesde los cocheros”,~$, 31-xii-
1919, incluyendoa la Asociacióngremialdecochesde plaza,la Sociedaddealquiladoresdecarruajes
de lujo, la Unión de pompas fúnebres, la Sociedad“La Esperanza”(que suministrabaservicio
funerario),etc.. Esteabanico contrastacon el monólogoqu~ debíansostenerlos tranviarios.Los
éxitosen “Los cocheroshantriunfado”, ~, 12-i-1920.Las subidasoscilabanentreel 10 y el 20 por
100. Las basesfirmadasen noviembrede 1920 dejabanlos aumentosde estosdos añosentreel 60
y el 70 por 100. Puedenverseunabuenapartede éstasen la Estadísticade las huelgasde 1920...

,

pp. 144-165.

12. Se creóa principiosde 1919 y a finalesde año recibió el refuerzodel Sindicatode mecánicosy
chóferesde España,probablementepróximo a la líneade los Unicos,quese fundió con ella.

13. No hay queolvidar que la palabra“cochero” comienzaaser ambiguaa partir deestosmomentos
y que los datosmunicipalesmuchasveceseran facilitadospor [associedades.La Unión en 1923 tenía
5.500 asociados,de ellos 2.000 conductoresde automóviles,segúnpropiadeclaración~1RS,Seg.
semestre1923, p. 529).

14. La reacciónanteestosatropellosse distinguíadel de los tranvías,prototipo del odio al sucio y
agobiantetransportecolectivo,enqueerade clase.Por lo general,los dueños,conductoresy usuarios
eranseñoritosy oronietarios,los dueñosde la calle, del Estadoy de la ciudad toda.

15. A medidaqueestosproblemasaumentaron,setomaronalgunasnormasen esesentido.En 1924
selimitó la velocidada 24 km./h. (!) parael tránsitopor pobkcióny se obligóa peatonesy carruajes
a circular por la derecha,comoa los automóviles.El Metropolitanopor supuestosiguiócirculando
por la izquierda,comolo hicieron los ingleses,tan amantesdel pasado.Estasreivindicaciones,en un
tipo de defensa mancomunadadel trabajador, el autónomo y el pequeño industrial en “Los
conductoresde automóviles” y “Contraun acuerdodel Ayuntamiento” ES 26-vi-1920y 7-i-1921,
respectivamente.

16. La empresaalegabano poder hacermuchasconcesion~s“cuando aún no estabaseguradel
negocio” (p. 502); el director, Antonio Castellá,habíavenido de Barcelonaprecisamentea poner
ordenenla empresa.

17. Un relatodetenidode estahuelga/pugnaen ~ Seg. Semestre1923, pp. 500-532.De aquíson
los entrecomilladosmientras no se especifiquelo contrario.

18. Las basespresentadasporestasociedadno hablabanparaiadadel uniforme,mientrasqueen las
pactadaspor la Unión si seincluirá esteespinosoasunto.

19. Sobreestepuntoafirmaráque“no sepuedeolvidar que st~ tratade unanuevaindustria, queaun
no se puededeterminar la supervaliade la producción en [a misma” (BIRS, ibid.,p. 529). Las
reclamacionesno debíanser políticassino de acuerdoa las “utilidades’ del negocio.

20. Variosde estosincidentesen ibid., pp. 523-525.Lo má~ espectacularfueron sin duda los dos
adoquinesarrojadosdesdeel Viaductosobreun autobúsen la calle de Segovia,queperforaronla
techumbreehirieron al conductor.

21. Saboritserefirió asombradoa la identidadde tácticasy la afinidad con la UGT paratratar de
aproximara ambassociedades.La Unión de cocheroscontabala ventajade su antiguedady pedigrí
y su prudenciaparahomologarsu presencia.Ademásllevabamuchosañosen la calle de Piamonte
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y hastaocupabacargosen ella (JoséMaria Alvarez, el “usufructuario de los cocheros” y su
presidente,presidíaen el momentode la huelgala JuntaAdministrativade la Casadel Pueblo).Sin
embargo,“La Velocidad” recibió el apoyo de las sociedadesexpulsadasde éstacomola Asociación
de Dependientesde Comercio,Industriay Bancao el Sindicatode Dependientesde la Alimentación,
filocomunistas<ibid., pp. 518-519)y de la Ejecutiva de la UGT y de personalidadesdel Partido
Socialista,lo queveniaa serlo mismoen estosmomentos,aunquede forma tibia. Así, en susmitines
participaronel ubicuo PedroRico, abogadode media Casa del Pueblo,Trifón Gómez y Manuel
Cordero. La UGT incluso conminó a la Unión de cocherosa secundarla huelga(“La huelgadel
personalde los autobuses”,~, 3-vii-1923),aunqueno pusodemasiadoempeñoenhacerseobedecer
por lo queseve. Es que los cocherospecabande amarillos pero no erancomunistaso sindicalistas
peligrosos.Esto no evitó que los cocheros,como tantasotrassociedadesde la Casadel Pueblode
todas clases,dijeran pestesde la política y del partidosocialista,que les hacían“juguete de sus
ambiciones”,retirandola suscripcióna El Socialistapor parcal. Estesedefendióaludiendoa queno
habíani tan siquierapublicado la conminaciónde la UGT. cuandosilo hizo, como ha quedado
reseñado(“Acuerdos apasionados”,E~, 31-vii-1923). Unaniuestramás del recelode las sociedades
de la Casadel Pueblofrente a los oolíticosy neriodistasprofesionalesdel partido.Los dirigentesde
“La Velocidad” eranafiliadosal PSOEy los de la Unión no

22. Estetipo de agitacionesinterorofesionaleseraprofundammtesubversivono parala patronalsino
paralos organigramasimperantesen la Casadel Pueblo.Los peonesestuvieronamenazadosporella
variasvecesy rechazadosde planopor la FLE porno teneroficio definido.Sin embargo,o quizápor
ello, tuvieron entre el personalde obrasy de talleres,pero también en el de movimiento, del
Metropolitano,un éxito tremendo.Todolo contrarioqueles ocurrió a los cocheros,que lo intentaron,
fracasandosintomáticamente.Bajo la ciudadno habíapescantes,sino andenes.Véaselo quese dice
sobrelos peonesen el Cap. IX. Convertidosen los reyes del subsuelotuvieron más suerteque el
Sindicatode Dependientes,que fue expulsadode la UGT sir. más contemplaciones.

23. Lo del receloesopinión de Morato, La cuna...,p. 318. Su tradición, refractariaa la asociación,
esrecogidaenlapresentaciónde El Tranviario, comopropiade la idiosincrasiade estostrabajadores,
“ese espíritu que alguien creyó indolente antesu explotac¡ón é incapazde su redenciónpor su
impasibilidadante la asociacióny su indiferencia antelas luchasde los demástrabajadores”,en
“¡Aquí estamos!”,1 (2-i-1916). Tambiénsu malafamaentrela ciudadanía:“queremosreivindicarnos
ante el público y ante nuestroshermanoslos trabajadores,cuandotemerososde los castigosde
nuestrosjefes hacemosvictimas de la avaricia y del lucro de unos cuantosal pobre sér que
atropellamosen nuestramarchainfernal y vertiginosa;queramosprotestarde los insultos y aun de
los golpesqueel público, indignadoanteel cuerpodestrozadcdeun sér,noshacevíctima á nosotros,
pobresvictimas de todos”. Los propios tranviarios achacabantanto incidentea los despidosdel
personalcon experienciaque erasustituidopor novatos y al mal estadoe inseguridadcongénitade
los cochesque la empresano queríaremediar,“Los obrerostranviarios,a la opinión”, ~, 2-ix-1919.
Sobrelos atropellos e incidentesanejos,véasepp. x.

24. El rencorhacia la disciplina de la empresay las represaliasinternasera la inspiraciónde la
protestamásgeneral y unánimede estostrabajadores,inclw~o por encimade la largajornadao los
salarios.Laempresaerala “señorafeudal de nuestralibertad y dueñaabsolutade nuestrosbrazos”
y “queremosimpedir que los hombres que nos mandan,compañeroscomo nosotros,salidos de
nuestrasfilas, seanlátigosmanejadospor las manosquenos explotaná ellosy á nosotros”,en “¡Aquí
estamos!”,El Tranviario, 1, 2-i-1916, p. 1. Lo corriente a[ referirsea la gestióndel servicioera
referirseal “servilismo”, las “vejaciones” y los “atropellos”.Las figurasmásodiadaseranlasde los
tranviarios“fuelles” (soplones),tiralevitas y nelotillerosyaroscon el deseode promocionar,y los
vigilantese inspectoresqueganabansusgratificacioneslevantandopartesal personalpor las causas
más nimias. El tipo de faltasobjeto de sanciónen “Cartasde rranviarios”, ibid., 10, 2-vi-1916,p.3.
En 1918 se decía: “la Dirección ha llenado de espiastodos los servicios, y esto impide que estos
hombrespuedanhablar; seles siguedespuésde las horasde serviciopor mandatode los jefes”, en
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“Sociedadde obrerostranviarios”,f~, 17-ix-1918.

25. Muchos tranviarios no osabanacercarsea las sociedadespor el temora que “espias” de la
empresaconociesensus nombres.Porello el anonimatomás estricto era el requisitoparatodos los
participantes.“Cualquierade vosotroscontará con el domicilio de un amigo donde se os pueda
mandarlos avisos de estaComisión y como quiera que ni sabemosni queremossaber vuestros
nombresni vuestrosnúmerosde empleo,no podéis tenertemoralguno”, en “A los empleadosy
obrerosde los tranvíasde Madrid”, El Tranviario, 1, 2-i-1916, p. 3. Todo esteclimade secretismo,
espionajey delaciónfeudal es muy similar al quese vivía en los bancos.

26. El propio Bajatierra, que era panaderoaunquemuy bien relacionadocon los peones,fue el
director de El Tranviario, el órganoquincenalde los nuevosasociadosy diseñadocomo hoja de
agitacióny tribunaabiertaa las quejasanónimasdel personal.Presidentede la Unión seriaCrispulo
M. Quiñones, de “El Trabajo”. Las afiliaciones se hacían en Calefacción y Ascensoresy la
administracióndel periódicosetrasladódeAlbañilesa ObrerosenHierro.La iniciativade la sociedad
parecedatardeagostode 1915, El Tranviario, 16-i-1916,PP. 3-4. La primeraJuntaDirectivade 28-
i-1916, ibid., 2-ii-1916, p. 2.

27. Cfr. la intervenciónde Besteiroen el Congresoen mayo de 1918, en La huelgade agostoen el
Parlamento.Acción de la minoríasocialista,Madrid, 1918, p. 198-199,203 y 216-220.5. Guerra,
citadoen ibid., enla p. 216, y a travésde ABC. dice: “en la v¡da modernala comunicacióndebarrio
a barrioen las grandesurbeses algo semejantea la circulacidnde la sangreen el cuerpohumano,
algo que importa tanto como el abastecimientode las ciudades.Por eso los revolucionariosse
ocuparoncon gran ahincode impedir la circulaciónde los tianvias, (...), el empeñodel Gobierno
acasono hubieraprevalecidosin los actosreiteradosde civismo, sin aquellanobleserenidadcon que
estosmodestoshijos del puebloquevistenel uniforme,siemprehonroso,de hoy más por sus actos
enaltecido,de empleadosde los tranvías,arrostraronimpasibles,no tan sólo amenazasy aquellas
violencias, [sinocoacciones]”.Nótesela insistenciaen el uniforme,comoen el casode los cocheros.
Besteiroseempeñaen demostrarsin conseguirloque los tranviariosno fuerondirectosresponsables
dequehubieseservicio.Sabiendocomosabemoslos recelosquesuscitóla improvisaday desorientada
huelgaentrealgunosoficios de gran tradición, no es de extrañarque estos empleadosfinalmente
trabajasen.

28. Cfr. “Consejos ‘desinteresados”’ ES 1 1-iv-1919

29. Todo en “Reclamacionesa la empresa”,fS, 26-iii-1919.

31. Puedencomprobarselo idénticode la fórmulapatronaly <leí laudoen “Las reclamacionesde los
tranviarios” y “El laudoes aprobadopor los tranviarios”,ES 13-iv-1919y 15-iv-1919. Se aceptaba
la subidade una pesetay 75 céntimospresentadapor la patronal y un 50 por 100 en las horas
extraordinarias,más las ocho/nuevehoras(en taller y movimiento).

32. “¿Sereproduceel conflicto tranviario?” y “Sembrandovientos. La CompañíadeTranvías”,~,
24-iv y 19-vi-1919. la excusapara los despidos era el motivo más nimio. Los cobradoresy
conductoreseranmuy fácilmentesustituibles.

33. En el Censoelectoralsocialpublicadoen 1920 constabacon másde un millar de afiliados. Véase
Cuadrox.

34. En notaa la Juntalocal deReformasSociales,“Los tranviirios van a la huelga” ~, 14-xii-1919.
La rupturadefinitiva sobrevinopor la negativade la empresa~Ldialogary la impotenciadel Gobierno
para convencera la empresade que el tema de los despidos era negociable, “La huelga de
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35. Es curioso ver como a los obreros que no secundanla huelga se les llama “esquiroles” y
“traidores” (o hijos de Judas),peronunca¡m¡iII~¡, nombrereservadoen los oficios a los obreros
menos hábiles y calificados reclutadosen los talleres patra suplir a los expertosy ~
asociados.Con ello sedabaa entenderquelos quetrabajabinerandeun ¡I¡fl~z similar al de los que
holgaban.

36. VéaseBLS~i. “Pedradasy disparos”, 17-xii-1919, que acusade los tiroteos a los de la Unión
Ciudadanadirectamente.Fue realmentela v3a~¡I4...dtjj¡gade los £¡u~d¡n~~ y su contribución
rompehuelgasmáseficazy vistosa.Suparticipaciónen las dc lospanaderosterminóporcostarlesuna
viday el comienzode su ocasoy en lade Artesgráficasfue másbienpintorescay no muy decisiva.

37. El convencimiento“de queel Gobiernoes impotenteparasometera la Compañíay obligarlaa
parlamentar”en “La huelgade tranviarios”,~, 16-xii-1919.El abogadode los tranviarios -y de
tantasotrassociedades-PedroRico sugeríala incautacióncomo solución.

38. La expresiónes de Trifón Gómez, ferroviario, en £~, 19-xii-1919, duranteuna asamblea
haciendoreferenciaa lo inútil de parartodoel ramo.Curiosimentesetratade unahuelgaenlas que
másgentedeotrosoficios y socialistasintervinieronparahablary adoctrinarenlas asambleas,lo que
denotala importanciaquesele dabaal intento de inculcar el espíritude la “lucha de clases” -y sus
tácticasanejas-a los tranviarios.Entreotros, améndelos mencionadosanteriormente,hablaronpara
el personalde tranvías,Teodomiro Menéndez,JoséLópez y López, WenceslaoCarrillo, Rufino
Cortés, Lucio Martínez, etc..Pesea que todos coincidíanen congratularsede la llegada de los
tranviariosa la lucha común, muchosde provincias(Longuairade La Coruña,Agustín Marcosde
León, y otros),criticaron la pasivatáctica seguiday la lenidid quesetenía con los esquirolesy con
los nollos bien de la Unión Ciudadana.Véasej~, 20, 21 y 22-xii-1919.

39. En generalel sistemadetrabajoa domicilio esconsideradoen la actualidadcomouna faseprevia
de la industrialización,y por tanto como un componenteimportantede la protoindustrialización-
término acuñadopor Franklin Mendelsen 1972-. Mora biei, no fue suplantadototalmentepor un
Prometeodesencadenadoen formade RevoluciónIndustrial,sino quese imbricó con la producción
fabril y perduró “hasta despuésde 1850; y para otras economías,incluso más tarde”, Peter
MATHIAS, “Introducción” (p. 16), en D.S. LANDES y otro;, La Revoluciónindustrial,Barcelona,
1988. Tambiénen P. KRIEDTE et al., Industrializaciónantesde la industrialización,Barcelona,
1986. En algunoscasos,comoel apuntado,pudo inclusopotenciarseconla economíacapitalistalibre.

40. Informede la Inspecciónde Trabajode la PrimeraRegidn (Madrid) al IRS, Prenaraciónde un
provectode lev sobreel trabajo a domicilio, Madrid, 1918, pp. 324-325.Estainiciativa, puestaen
marcha en 1914, tenía por objeto la protección del trabajo femenino en la confección
fundamentalmente.

41. En la Memoriade la Inspeccióndel Trabaiode 1922, M ~dYid,1923, pp. 4849, aparececomo
una de las industriasquemás infraccionescometíapor motivos de horarioy empleode menoreso
de mujeresmás horasde las reglamentarias.Sobrelos jornales,en 1914 una oficiala modistaa
domicilio podía ingresarunas5 pesetas.Pero las de ropa blanca, guarnecedoras,bordadoraso
gorrerasdifícilmentealcanzabanlas 2’50. Una docenade cal;~oncillosde niño setardabaun día en
hacersey se cobraba1 ‘25 la docena.Poruna docenade camisasde niña sepagabaunapesetay se
hacíanunas18 al día. Por ello nos inclinamospor 1,50 como el jornal tipo medio de estasobreras,
queno alcanzólas dospesetashastael final de la guerraeuropea.Un díadetrabajoequivalíaa 10/12
horashasta1919 y aúndespués.La mejormanerade sabera cómose cotizabala manode obra -en
verdadla unidaddeproducción-en Madrid en vísperasde la guerraseencuentraenIRS, Prenaración
de un orovecto...,gi., pp. 532-543, 552-555,564-567,572-573,576-577y 580-587.
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42. Paraconocerla dobleproblemáticade trabajoa domicilio y femeninoen estesectorcfr. las obras
de José GONZALEZ CASTRO, inspector de trabajo, El trabajo de la muier en la industria

.

Condicionesen aueseefectiay susconsecuenciasen el nonenir de la raza. Medidasde protección
iQQ~K ¡a, IRS, Madrid, 1914;Medios narahacermás productivoel trabaiode la muierparaque

.

sin detrimentode su salud. nuedaatenderlas necesidadestrimordialesde su existencia,Madrid,
1915; y especialmenteLa obrerade la a~uia.Contribuciónal estudiode la higieney mejoramiento
social de la misma, Madrid, 1921. TambiénArmando CAST’ROVIEIO y PedroSANGROY ROS
DE OLANO, El trabaioadomicilio enEsnaña,Madrid, 1908. Sobreel trabajofemeninoengeneral
RosaMaria CAPEL MARTINEZ, El trabaioy la educaciónde la mujer en Esnafia(1900-1930

\

Madrid, 1982,y Alvaro SOTO CARMONA, El trabajoindustrial...,pp. 684-699.Menciónespecial
mereceel trabajo de Adela NUNTEZ ORGAZ, “‘Las modi~;tillas’de Madrid, tradición y realidad
(1884-1920)”, en La sociedadmadrileña...,pp. 435450.La mayoríade estostestimonioscoinciden
en señalarqueestesistemaseincrementó,en lugarde al contrario,en el primertercio de siglo, con
la demandade la guerramundial y a medidaque crecíala legislaciónsocial y la reglamentación
laboral, porquela eludíafelizmente.

43. Tópicamente,desdeel siglo XIX, selas identificabacon la prostitución.En los chistesgráficos
e ilustracionesselas haciavestirde forma idéntica.Digamos que eran,fuerade las “profesionales”
y las criadasdecasa,muchomás accesiblesal “señorito”, el ‘oscuro objetodel deseo”de la mayoría
de los varonesde la ciudad. Precisamentesu carácterde iconoseróticoslas bacíadespreciablescomo
mujeresdecentesy casaderas.Sobresu nulavaloraciónsocia[, NUÑEZ ORGAZ, Lib., pp. 439-441.
En “Más pan y menosretórica”, ~, 1-iv-1919,se las llama directamente“fantasíaseróticas”.

44. Estadicotomíapersistíaen casitodoslos oficios. Asíla SociedaddeSombrererosy Planchadoras,
los Sastresy Sastras,etc.. Un intento de superacióncomo el “Sindicato de la Aguja” será un
estrepitosofracasode vida efímera.Sobreel carácterradical y de líder de la zapateríavéaselo dicho
en en el Cap. VII.

45. Zapateros,sastresy sombrererosno sólo teníanrix¡I~ entre las operariasno asociadassino
sociedadesgj¡~j¡~ de dependientesde su especialidad,que no simplementese limitaban a la venta
y a despachargénero. Así habíaasociacionesde dependiertessombrereros,de sastreríao la los
dependientesde zapaterías“La Probidad”,queenglobabaa oscortadoresde calzado,y que solían
encargarsedeprepararlaspiezasantesde su confección,dentvodela estrecharelaciónexistenteentre
los comerciantesal detall y estaproduccióndomiciliariano menos al detall

.

46. Pesea todo,aún en estaspequeñashuelgas,no podíapre~cindirsede las mujeres,quesolíanser
mayoritarias.Así en la dediciembrede 1913-febrerode 1914, con 32 varonesy 52 mujeres,o la de
“La Imperial” en 1916, con 20 varonesy 69 mujeres.

47. Unahuelgade taller podíaconvertirseen unaauténticahuelgade barriada.Paraello habíaque
excitar lo suficientelos ánimosde la red de trabajadoresa dmicilio que semovían en la esferade
la casaquesuministrabael material.El mejorejemplodeestono noslo suministrala confección,sino
la huelgade una fábricade paraguasde PedroMartin en la Guindaleraen junio de 1915. Huelga
espontáneaen el senodel taller, soliviantó a las jornalerasdel tallery a las mujeresy niños demedio
vecindario.Estos trabajabanen sus casaspara la fábrica y el patronosenegabaa reconocersus
derechosy darlesningunaconcesión.Hubo de intervenir la Sociedadde Oficios Variosde la Casa
del Pueblo.Estees un ejemplode la expansióndel sweatinírsvstem durantela guerra.El patrono
decidió la rebajade jornalesdentrode la fábrica y despedir a una cuartapartede los empleados,
prosiguiendocon estastácticas,sin dudaporqueconseguíamásproduccióny beneficiosconel destajo
domiciliario. De hecho estepatrono reclutó obreras “de la zalle, [y que] nadasabíandel oficio”,
poniendolasmás sueldoque a las antiguas;probablementehibian demostradoy garantizadoen sus
casashacermás unidadesen menostiempo. Entrelas peticionessehallabala prohibiciónde que los
puestosde los varonesfuesenocupadospor mujereso menores(~, 16-vi-1915).La huelga,que
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afectabaa unascienpersonas,arrastróa unas500 -mujerescasitodas-a sitiar la fábrica(fa, 22-vi-
1915).El barrio logróun aumentodelos preciosdela labora destajo“fuerade la fábrica” (~, 2-vii-
1915).Estefrentecomúnno siempreselograba.

48. Todo esto en “El triunfo de los obrerossastres”,fl, 24-v-1918.Las cifras sonde creer. Según
nuestrosdatosen enerode 1917 “La Razóndel Obrero” tenía300 afiliadosy másde 1.400en enero
de 1919, cifra triplicada, y absolutamentesin comparaciónposiblecon otrassociedadesde la Casa
del Pueblo.Esteb~rn la poníade sociedadlíder en el sectorpor delantede los vetustos,aunquede
militancia más sóliday rancia,zapateros.De hecholos satressemantuvieronlejos de la UGT y no
así los zapateros.

49. Véase~, 16-iii-1918 y 3-vi-1918

50. Curiosamentelas reivindicacionessalariales,comoen otrosoficios y otrasindustrias,sehicieron
cuandoel sectorcomenzabaa tenerseriosproblemastras la guerra.La elevaciónde salariosde la
agujadurantela guerrafueronmuy escasos.Comoen tantosotrossectoresel saltosedaen 1919-20.
Cfr. A. NUÑEZ ORGAZ, “‘Las modistillas’...,Cuadro3, p. 445. Estoesun aval másqueconfirma
que el movimientosocial de postguerrano tieneunalógica ec3nómicade repartode beneficios,que
si pudo haber tenido de producirseen 1916-1917,añosaparentementemás propicios para pedir
aumentossalariales.

51. No setratade cifras despreciables.Las tresprimerasen 1919-20sumabanunas700 afiliadas.El
centrode la Inmaculadade la calle de Pizarro, frenteal de la Costanillade SanAndrés,más antiguo
y ejedelaConfederaciónNacionaldeSindicatosCatólicosObr~ros,estabaespecializadoensindicatos
de obreras,y no sólo de la confección, sino de oficios varios, de profesoras,de empleadas,de
señoritasde compañía,y ya enla Dictadurahastade galleteras.Hastaen los sindicatoscatólicosse
separabael potencialde los trabajadorespor el sexo.La dispersióny desorientaciónde las obreras
de la agujano pareciócanalizarseadecuadamentepor la pujanzade la Casadel Puebloen estosaños
y siguieronproliferandotodo tipo de sociedadesparalelas.

52. Estosdosúltimos gruposcrearonsus propiasasociacionesen 1918-1919.

53. Estairrupción femeninaen el teatro de la Casa del Pueblo era descritacomo “un animado
conjuntode graciay debellezay demostrandosu infantil y justificadaalegría”, “SindicatodeObreros
de la Aguja”, ~$, 28-iii-1919. La Comisiónde huelgainformó de queel obrerismohabíaprendido
“en sus hastahoy alocadascabecitas”.Estono impidió que a la salidafuesenimportunadas“por la
falta de educacióny de respetode algunosjóvenes”. Las basesrecogíanlas ocho horas,aumentos
entre20 y 40 por 100 y doshorasdeveladamáximas.

54. Paraevitar que se hiciese labor en los hogaressetomó el acuerdoentre los huelguistas“de
entregar una pieza importantede las máquinasde coser”; se entregaronmás de mil. Contó el
Sindicatocon la simpatíade la CNT en estahuelga.Cft. “La huelgade sastres”,~, 25-x-1919.

55. El fracaso de la huelgade 1920-21 lo explicabaEduardo Vicente en que “para nadie es
desconocidoque en las industriasdomiciliariasesdificilisima la organizaciónde los obrerosque a
ellassededican:aislamientoy falsascomodidadeshacendelos trabajadoresadomicilio personaspoco
sociables”y en lo inoportunode unareivindicación“económica” en momentosde contracciónde la
demanad, cuandoel objetivo debíahabersido acabarcon el destajoy “la implantaciónde talleres”.
(ES, “La huelgadezapaterosy guarnecedoras”,3-ii y 1 1-ii-1921). Ambascuestionesselas vinculaba
con la propiasupervivenciade la sociedad,“basesin la cualesteoficio seráconstantementelarémora
de todos y la esclavitudnuestra”. VéaseE5~ 7-vii-1923. D~ aquíes el entrecomilladodel texto.
También consiguieronmejoraslos sombrererostras diciembre-enerode 1919-20,para tampoco
participarde las huelgasde los primerosveinte.
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56. En el pináculo huelguísticode mayo-julio de 1936 las mujerestuvieron una significativa
participación.Las sastrasy modistasfuerona unahuelgageneralbastanteviolenta, significadapor
la persecuciónprecisamentede las destajistasy las que acogíanobra en casa, y por el alboroto
callejero casi constante.Tambiénlas perfumerasde Gal y Floralia pararonen esosmeses.Cft. E
SANCHEZPEREZ,“Claseobreray conflictividadsocialen cl Madrid del FrentePopular(febrero-
Julio de 1936)”, Cuadernosde HistoriaContemporánea,13, 1991, pp. 64-65.

57. Un amplio y prolijo acercamientoal mundosocial y laboralde los dependientesmadrileñoslo ha
realizadoGloria NIELFA CRISTOBAL, fundamentalmenteen Los sectoresmercantilesen Madrid
en el primerterciodel siglo XX. Tiendas.comerciantesy dep~ndientesde comercio,Madrid, 1985,
pp. 151-232.A ella remitimos parauna mejor comprensiónde lo que aquí seexpone. Nuestro
propósitoaquíes centramosen su participaciónen la oleadahuelguísticade 1919-20 y su peculiar
posiciónen el conjuntode los obrerosmadrileños.

58. Los propios patronosconsiderabanla dependenciabien ana “escueladel comercio” dondese
aprendíaéstede chicoparaemanciparsedegrandey convertirseen padre-patrónasuvezo bien “una
prolongaciónde su propiafamilia. Con él convive, de sus propios elementosde nutrición disfruta,
y cuandollega la horade hacerun alto en la labor, por igual y al mismo tiempo lo hacenel dueño
y el auxiliar”. (Informede la Cámarade Comerciode Madrid, en Preparacióndeun provectode lev
regulandola iornadade trabaio de las personasemoleadasen los establecimientosmercantiles

,

Madrid, 1913,p. 133).

59. Sobreestalegislaciónvid. íES, Preparaciónde un provectode lev referentea la obligaciónde
proporcionarasientosa las muieresempleadasen tiendasy almacenes,Madrid, 1911; Preparación
de un provecto de lev regulando la iornada de trabaio de las personasemnleadasen los
establecimientosmercantiles,Madrid, 1913;y Lev de4 de julio de 1918 reguladoradela iornadade
la dependenciamercantil y reglamentoprovisionalnarasu aplicación.aurobadonor Real Decretode
16 de octubrede 1918, Madrid, 1918. En el estudioprevio al proyectode limitar la jornadala
mayoríade las respuestasde Madrid arrojabanmás de 14 horasde trabajoen invierno y más de 16
en verano,p. 26

60. G. NIELFA, Los sectoresmercantiles...,p. 111, barajandocifras del censo.

61. Según el Censoelectoral social, en 1919 estasdos sociedadescuasigremialesteníanuna ratio
obrero-patronode ¡más de un patrono por obrero! (0,8 por 1) en el primer casoy de 3 a 1 en el
segundo.Véaseel Cuadrox.

62. “Entre 1910 y 1920 el comercio es la actividad que absorbepreferentementeen Madrid el
aumentode poblaciónactiva censal”. La poblacióndedicadaal comercio crecemás deprisaque el
conjunto de la población activa. G. NIELFA, Los sectoresmercantiles...,p. 110. Un frente
importantedeluchaserála persecuciónde la ventaambulante,G. NIELFA, “Conflictos deintereses
entrelos comerciantesestablecidosy la ventaambulanteen Mairid (1900-1930)”,Analesdel Instituto
de EstudiosMadrileños,XXI, Madrid, 1984,pp. 469-482.

63. La semblanzaentrecomilladadela DefensaMercantil en G. NIELFA, Los sectoresmercantiles...

,

p. 132. Parasociedadesgremialesy patronalesdel comerciomadrileñovéaseen estaobra y en A.
BAHAMONDE et al., La Cámarade Comercio...

.

64. El fracasode la FGE enrealizarun frentenacionalcomúnde la mesocraciacomercialesla mejor
señalde esoscambios.Aunqueno recibirála sentenciademuertehastala República(Cfr. Mercedes
CABRERA, La natronalantela II República.Organizacionesy estrategia1931-1936,Madrid, 1983,
pp. 33-38),su éxito en esteperiodo,y sobretodotras la guerraes muy limitado. Probablementepor
ir “contra la marchade la historia”, Fernandodel REY, Propietarios p. 96. Sobresu carácter
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intercíasistay radical, PP. 89-106. Como esteautorafirma, al margende los círculosmercantiles,,
en casitodaslas ciudadesde Españacon algunaactividad ndustrialo comercial,hubosignificativas
sociedadesdel arcopatronalmedio y pequeñoqueno seslámarona la CGE. Madrid sin ir más lejos
lo ejemplifica,y no es ni muchomenos un casoinsólito”, p. 103. La explicaciónqueda paraesto
es el deslizamientohaciaposicionesde confrontaciónde ¡ruchospatronos.

65. VéaseO. NIELFA, Los sectoresmercantiles...,Pp. 121-176,queofreceunaantologíade estos
pactos. Muchasde estasentidadesobrerascreadasentoncespertenecíanaún al árbol paternaldel
gremio. Por ejemplo los Dependientesinternosdel gremiode vinos extranjeros,a los quese les
impugnéun pactoen 1906, por ser una sociedadirreal. Los dependientesde alpargateríasque se
asociabanparapactarparaluegodesaparecer(1905-6).Los de ultramarinoscrearonla sociedad“La
Juventud”amparadospor los patronosde “La Unica” (1907),etc..

66. La cenadaoposiciónpatronalen F. del REY, ~ pp. 360-364,parala de 1918, y
pp. 371-375,parael decretode 1919 en el comercio.Los comerciantesparaoponerseal último se
ampararoncuriosamenteen el primero,antestandenostadc.Las razonesaducidasfrentea las ocho
horasen 6. NIELFA, Los sectoresmercantiles...,pp. 193~200.

67. PorR.O. de 15 de eneroy de 6 de agostode 1920 respectivamente.

68. “Son públicaslas lamentablesconfusionesenquehanca~dolos Gobiernos,paraquererequiparar
la condicióndel dependientemercantil con la de la claseobrera(...), queno tieneningún contacto
en la índole de su trabajo con la claseobrera”. Entre otros motivos no eran obreros por su
“convivenciacon los patronos,los lazosde afecto y las condicionesy comodidadesqueregulanel
trabajo del dependiente,con todas esaspruebasde comunidad en las costumbres,que todos
conocemos”,Circulo dela Unión Mercantil e Industrial,Mt~moria nresentada...el día 13 de marzo
íIti92fl, Madrid, 1920, pp. 9-10.

69. Realmenteen esteperíodo 1914-1923,y de cierta importancia,sólo permanecieronfieles a la
UGT sin desmayolos camareros.Véanse los cuadros de afiliación de 1914, 1920 y 1922 de
sociedadesugetistasmadrileñas.

70. Queestaestrechacorrespondenciafue su santoy señadirantetreslustrosvéaseen O. NIELFA,
L&sz~~m¡~z.... pp. 186-187 y 213-214. Su primer órgan~ de opinión se titulaba El Descanso
Dominical

.

71. Cfr. O. NIELFA, “Las mujeresen el comerciomadrilelio del primertercio del siglo XX”, en
AA. VV., Muier y sociedaden Esoafla(1700-1975~,Madrid, 1982, pp. 299-332.

72. Esteaspectoha sido resaltadopor A. ELORZA en “Socalismo y agitaciónpopularen Madrid
(1908-1920)”,Estudiosde HistoriaSocial, 18-19(julio-dic. 1981),p. 260. Un factor explicativode
su posiciónprocomunistaseria que“su posiciónespecíficales enfrentaa los comerciantesen cuanto
patronosy como causantesdirectosde la penuriapopularen beneficiopropio”. No hay queolvidar
que lasprincipalesvictimas del motín de 1919 sonlos comerciantes.

73. Hastael 28 de abril de 1920 no sefirmó el Pactoque reglamentabala jornadamercantil en
Madrid entreDefensaMercantil Patronaly la AsociaciónGemwalde Dependientes,bajo el principio
de las ocho horasen invierno y veranoy de las nueveen primaveray otoño.Es decir, setrabajaría
una hora extraordinariamedio año, que se remuneraríacon inedia mensualidaden diciembrey la
concesiónde más fiestas al año. Pesea todo el pactono era consideradodefinitivo parala patronal,
sino “unatransacciónde momento”. Cfr. DefensaMercantil Patronal,Memoria presentada...como
resultadode sugestiónen el año 1920, Madrid, s.f. [1921],p;~. 6-7.
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74. Quela legislaciónsocialfue un arranquedecisivopar:¡ queel internadodisminuyese,lo afirma
G. NIELFA, ~ Pp.231-232.Afirma quefue “un puntode inflexión en la tendenciade
los patronosa contratardependientesinternos”.

75. Porsupuestotambiénhabíaclasesentrelos dependientes.Los de lasjoyeríaso tiendasde tejidos
estabanmejor consideradosquelos deultramarinos.El tópico de la falta de espíritude clasey de su
mimetismocon los patronos,corregidoy aumentado,se dabacon los empleadosde bancay oficinas,
como se verá jjjft~. Testimonios a] respectoabundanei la prensaortodoxa ugetista como El
DependienteEspañol,el órganode la FederaciónNacional, y justificabanel escasoentusiasmode la
dependenciaante la pasividaddel citado organismoy las tácticasoficiales de la UGT. Cfr. O.
NIELFA, Los sectores...,Pp. 217-219.Esta autoraadoptaprecisamenteel punto de vista de los
dirigentesde la UGT, admitiendoqueentrelos dependientesexisteuna“falsa conciencia”,diferente
portanto a la quedeberíantener,porquesemuestranrefractariosa adoptarlos módulosmentalesde
estaorganizacióny sobretodo el encuadramientosindical y tácticasque desdeallí sepromueven.
Como sabemosorganizacióny concienciade clasesonabsclutamenteequivalentesdesdeestepunto
de vista. Paraexplicar las tendenciasmuy radicalesy comunistasde la dependenciase recurreal
consabidoargumentode la escisión: “parte” de los dependientestiene “un nivel de conciencia
diferente”.Lo cierto es queno dejadeser paradójicoexplicarlo queocurredesdeestosparámetros:
los dependienteso bien tienen una concienciade clase¡~3j y revolucionariainaudita, o bien no
quierensabernadadel movimientoobrero.Lo mismoocurrirácon los bancarios:o biensonserviles
y ovejunos,o bienvan a unahuelgageneralépicae imposible;véase¡nfra

.

76. Es significativo asimismoel relativo éxito de los sindiciloscatólicos como “La Regeneración”
o el Sindicatoobrero femeninode empleadasen 1918-1919,creadossin duda comoexpedientepara
sustraersea la nuevalegislaciónporlos patronos,pero que, en el casode las mujeres,podíaser un
recursodefensivoefectivofrente a la consideraciónde “intn¡sas” que teníande ellas los varonesde
la Casadel Pueblo.

77. AmbashuelgasenlaEstad~ticade1918, Pp. 160-161y )93-194.Mise definíanlos camareros:
“esto de obreroses un nombreintroducidopor el uso.Come todossabemos,no tenemosdefinición
social; no somosobrerosporqueno estamosdentrode las li~yes queprotegenal obrero;no somos
dependientesporque,comono cobramos,no lo somos.Estojustificarlasuficientementelos sobrados
motivosde nuestralucha”, “Los camarerosy cocinerosiA la Lucha!”, ~, 28-ix-1918. Quela huelga
eraun actode rebeldíay autoatirmaciónlo demuestraen que el consabidoargumentogeneralde la
carestíade la vida apenaserainvocadocornomotordel pleito. Cfr. “Los camarerosy cocinerosy los
industrialescafeteros”, ~, 18-ix-1918. La preocupaciónpor los motivos de dignidad en La
S~ii4nridai, 215, mayo de 1916, Pp. 2-3. Lo que más les preocupabaera su legitimación como
colectivo de trabajadoresconderechoa sertenidosen cuentapor los patronos,por el Estadoy por
el restodeobrerosde la ciudad.Todoestopasabaportenerun sueldoy no serconsiderados“servicio
doméstico”de alquiler. Sobresu proximidada la CNT, cfr. SantosJULIA, Madrid 1931-34...;sobre
su participaciónen la oleadade 1936, E. SANCHEZ, “Claseobreray conflictividad..,,p. 66 y en
mi memoriade licenciatura.Merecela penaresaltarque su carácterde outsidersles supusoserel
bastiónprincipal del sindicalismolibre en Barcelonafrente a la CNT en los aflos veinte, C.M.
WINSTON, La clasetrabajadora...,Pp. 188-190,junto a los dependientes,bancarioso peluqueros.

78. Véasela llamadadel Sindicato de dependientesparala defensade las ochohoras; “trabajamos
(...) bajo la constantevigilancia de un tenderoegoísta,avaricioso,que, cual espíao carcelero,está
nochey díaatentoa nuestrosmás insignificantesmovimientos: sacudamosde unavezy parasiempre
eseyugo queuncenuestroscuerpos,prohibiéndolestodo movimientopropio; rompamoslos hierros
de nuestrospresidios; derribemosen nuestraacometidaa íeS que hoy son nuestroscarceleros;
impongamospor fuerzao por grado, la jornadamáxima de ocho horas” (E$, 271-1920).
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79. En el gremiode avesy caza(que incluía a los despluniadores)seintentabaorganizarel “oficio”
a imageny semejanzade cualquieractividadartesana,con oficialesdeprimeray segunda.Deprimera
seria “todo aquel que esté al corriente paradesempeñartoda obligación paradejar las aves en
condicionesdeventa”. Desegunda“todo aquelquesepadesmontaren condiciones”,ES,‘7-xi-1919.
También se hicieron peticionespara las fruterías, hueveríasy verdulerías, las vaquerías,los
establecimientosde colonialesy los gremiosdebares,consiguiendosemejorasen todosestosámbitos.

80. Los peluquerosinmediatamentereconocíanla estrechavinculaciónde su rebeldíade nuevocuño
con la legislaciónsocialen manifiestoa la opiniónpública “de quinceañosaestaparte, no habían
dadoseñalesdevida; no habíanpromovidoningunahuelga(...); hasido precisala promulgaciónpor
los Gobiernosdeleyessociales-queno sehacencumplir-puaquelos obrerosbarberosintentásemos
un esfuerzomáximo de lucha”, “Huelgade peluqueros”,fl, 3-iv-1920.

81. Las reivindicacionesen ~$, 10-xi-1919. Era la “primera vez en su vida societaria” en que
solicitabanmejoras.La huelgade noviembrede 1921 en~ Pr. Semestre1922,PP. 293-295.La
huelgasobreveníaen un contextodetransformacióndel gremio farmacéuticoque impulsabacadavez
más la conversiónde una carrera profesional en una a:tividad puramentecomercial. Cfr. F.
VILLACORTA BAÑOS, Profesionalesy burócratas.Estacoy nodercorporativoen la Esnalíadel
siglo XIX, Madrid, 1989,Pp.20-23.Dehechola entidadpatronalquelidió conel conflicto, la Unión
FarmacéuticaNacional (creadaen 1913),no era sino un esfuerzode reafirmaciónde los colegios
profesionalesobligatorios, bajo la apariencia, más o menos consecuente,del “sindicalismo de
patronos”.En ibid., Pp. 288-293.Las reclamacionesy huelgade prácticosen Madrid en La Unión
f~j¡~j¿j~¡, 159 y 160, 15-iv y 1-v-1920. Aquí denuncironlas consabidasroturasde cristalesy
lo heterodoxode la huelga.

82. Véase“Géneroscaros,dependientesbaratos”,E5, 9-xi-1920,dondedenuncianutilidadesdel 100
y 150 por 100, que los preciossubíansin salir el génerodel ilmacény “la avaricia” del gremio.Que
iban a hacerpublicidadde la “rapiña” y el “robo” que se hacíapuertasadentroen ES, 11-xi-1920.
Los incidentesen la Estadísticade las huelgasde 1920, Pp. 179-182.

83. “La muchachitatimoratade la clasemedia en un momentode noblerebeldíaseuneal obrero”,
según Andrés Martínez, entoncespresidentede la Asociación. “Se han unido a nosotrosestas
muchachasde la clase media, rompiendo viejas y estúpidaspreocupaciones”,según Eladio F.
Egocheaga,presidentede la FederaciónNacional,E5, 10-xi-1920.Segúnambosestodemostrabaque
setratabade un movimiento “de clasemedia”. Se tributó un especialhomenajea PaulinaValida,
primeradetenidaen el movimiento.

84. Estesacrificio de varios empleadosa cambio de una mejora general y colectiva es el mismo
caminoquesesigueen la bancay otrosservicios.Si valoramosel éxito de las huelgaspor la ausencia
de despidos-como hacíanmuchosoficios de Madrid- todas as de la dependenciaeranun fracaso.
Peroel carácteremancipatoriode estasprotestasno las pennilesermedidaspor el mismoTaseroque
las huelgasdetaller, los acuerdosfinalesen “Los dependientesd&comercioobtienenun grantriunfo”,
ES 15-xi-1920.

85. DMP, Memoria...en el año 1920...,PP.7-8. El pactoqueterminóla huelgael 15 de noviembre,
así como el del 28 de abril de 1920sobreel horario, puedenverseen DMP, Memoria...en el alío
1921, Madrid, s.L, [1922],Pp. 51-54.Lo que les preocupabano era el discutir un aumentosalarial,
sino quesecuestionasesu autoridaden los establecimientos.

86. Circulo de la Unión Mercantil e Industrial,Memoria presentada... el día 17 de marzode 1921

,

Madrid, 1921,p. 12.
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87. Sobrela expulsióndela Unión, VanguardiaMercantil,númeroextraordinario,29-xii-1922.Sobre
la fusión, ibid, 30-iii-1923. Pesea tal nombresu éxito entrela bancafue escaso.Lo de la dictadura
en “El Sindicatode la Alimentación”,~5, 1-iii-1923. Pesea los enfrentamientoscon la Federación,
éstatampocohabíapertenecidosiemprea la corrienteprincipal del ugetismosocialista.Egocheaga,
por ejemplo,quefue muy importanteen su consolidación,y su presidentedurantela huelgade 1920,
fue un enfantterribledentrodela organizaciónobreray fueconscientementemarginadodelos centros
oolíticos de decisión y de poder, como Quejido, Lamoiieda, Morato y otros. Cfr. PEREZ
LEDESMA, citandoal propio Egocheaga,El obreroconsciqpj§...,p. 158. La cita es de 1914, no
sobreningunaescisióncomunista.La huelgadelos almacene;Félix Gómeztienesu importanciapor
serun retosindicalistaa la auctoritasde unaempresaimportanteparael sector.Setratabade unacasa
de “Ventaa plazos”con unos80 obreros.En el transcursode estahuelgahuboactosde pistolerismo
queculminaroncon el asesinatodePedroCasadoMaroto, escribientede la casa,el 12 demayo. Vid.
BIRS, Pr. Semestre1923, pp. 1377-1379.Tal demostraciónintimidó a la casa, que claudicó
ostensiblemente,admitiendoel monopolio sindical entreotra;cosas.

88. Estaúltima huelgade resultadoparadigmático(despidosa cambio de mejoras),ofrecealgunos
datoscuriosos,quedemuestranel ataquede muchostrabajadoresdeestasgrandesy nuevasempresas
a costumbrestradicionalesimportadasdel mundo de los oficios y que les perjudicaban.Entre las
peticionesseencontrabala de “un reloj en los talleresparaque los trabajadorespuedanregirsea una
hora fija”, a diferenciadel artesanadotradicional;y que no se despidiesea las mujeresunavez se
casaban,como era lo corriente. El sostenimientode la huelga se hizo en parte robando las
recaudacionesde los cobradoresesquiroles:muchasde estasmáquinassevendíana píazosa sastres
y modistaso se alquilabancreandola red de clientela de que se suministrabala empresa.La
reorganizaciónde su plantilla de vendedorestras la guerra, con una menordemanda,provocó el
malestary el conflicto. Cfr. BIRS, Seg. semestre1923, pp. 803-809.

89. La Asociaciónde dependientescontinuóen la Casadel Pueblohastafinalesde los añosveinte,
cuandoseriafinalmenteexpulsada.Cfr. O. NIELFA, Los sectores...,Pp. 216-217.

90. Bareaparecerecordarbien el ambientedel veranode 1923, rememorandoel espíritu de estos
nuevosconflictos: “por aquellaépocacomenzarona producirscen Madrid atracos,robosy asesinatos,
al igual que en mayorescalaveniaocurriendoen Barcelona”,La ruta...,p. 225.

91. La concienciade clasede Barea,si es quese le puedelamar así a su afiliación en la Casadel
Pueblo,naceen un banco.Y ahíestásu trayectoriavital y su compromisosocial, cercanosy a la vez
alejadosdel obrerismosindical y del parlamentarismoburgu~s.Ahorabien, siempresepuededecir
de él, como yo he tenido queescuchar,y supongoque muchosdependientesde comercioy bancaen
los añosveinte, que no es más queun ejemplo de atribuladoy timorato “pequeñoburgués”.

92. Páginasinolvidablessobreel trabajoen el bancolas de Arturo BAREA en La foria..., pp. 181-
194 y pp. 219-223.Bareaentraen el Crédit Etran~ercomo rreritorio con algo menosde 14 añosen
agostode 1911. Segúnsu explicaciónseentrabacomomeritoriosin sueldoduranteun año, paraluego
convertirseen empleados.Antes de terminarseese período solían ser despedidoscasi todos,
promocionandomuy pocos.El trabajoconsistíaen copiar cartas,hacermultitud de horas,ordenar
la correspondencia,etc..Ya comoempleadocomentará:“en ~lBancono puedeesperarsenadahasta
pasadosmuchosaños,cuandoya se han convencido,no de que sesabetrabajar,sino de que está
sometidototalmente. ¡Trabajar!. El trabajo en el Banco estáde tal maneraestudiadoque cualquier
empleadopuedeserdespedidoen el acto,sin ningúntranstorro.Es trabajode rutina: llenar impresos
siemprecon las mismaspalabras.Hacermecánicamentelos mismosdescuentos”(p. 221).

93. Así como los tranviariosaludíana los vigilantestras los frbolesespiandoparaponersanciones,
Bareamenciona“la cazade los chicosy de los empleadosque fuman en los retretes” (ibid., p. 184)
y de como el jefe de personalseescondeen los rinconesparaello. La arbitrariedadimplícita al
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sistemaes constante:repartode aguinaldosde nochebuenadiferentessegún“méritos”, ascensosy
despidosinopinados,humillacionesa los empleadosy servilismo general.

94. De estetipo de actitudesextraeBareabastantesanécdotas.Recaldeno recibeel aumentoesperado
por tenerquerida<ibid., p. 190), Pía es advertidopor frecumtarla taberna,y es que “cuentanlos
pitillos quesefumauno, si tienenalgunaamiga,si va amisao no, si llegatarde,si seequivocaen
el trabajo,si va a la tabernadel Portugués”(p. 220).

95. El orgullode estostrabajadoreslo expresaBareadesdeel primermomentoquesevedeslumbrado
por el interior del banco<ibid., p. 180). Suhermanale tachabade “chupatintas”, “señorito de pan
pringado”y “esclavo de cuello duro” que“te da vergflenzadecir que tu madrelavaen el río y que
vives enunabuhardilla” (p. 210).La opiniónde losdemástrabajadoreserasimilar: “ustedesquieren
ser señoritosy no trabajadores(...), porquevistencomolos señorones(...), por llevar corbata(...),

¿cómovan a declararseen huelgani van a ir con el cuello planchadoa queles den palosen la Puerta
del Sol?” (un albañil,p. 241), “te encuentrasmuy cómodoen tu oficina y no quierestrabajar” (un
herrero,p. 265), “¡arrea, tenemosturistas!(...) compañeroscon traje de señoritos” (en la Casadel
Pueblo,p. 244). El traje de medida, las botasy el sombrerode Bareacontrastabancon las blusas
blancasy azulesquepululabanpor el edificio de la calle de Piamonte.

96. De creera Bareano celebraronel Primerode Mayo hasta1914, participandoenla manifestación
que recorría Madrid, en númerode un centenar-los asociadosen Oficios Varios-, y aún así la
mayoría desaparecióde la escenacuandoaquella cruzaba la calle de Alcalá. ¡Era excesiva la
provocación!(ibid., p. 269). La “conspiración”paraprotestarpor haberobligado la direccióna un
empleado(el propio Barea)a abonarunamesade cristal rota en pp. 268-271.La “protesta”consistía
en abonarel cristal entretodosparaecharen carasu mezquindadal banco.

97. Lo quedebieronopinarmuchosempleadosde bancaanteestosnuevossindicalistasselo resume
Antonio Calzada,ex-directorde la sucursaldel Puentede Vallecasdel BancoHispano-Americano,
a Bareaen lanaXa...,Pp.224-225: tenían“la famade resolvertodaslas cuestionessocialespor la
accióndirecta; iban a resolverel problemade los empleadoscon suspistolasy, si eranecesario,iban
a liquidarunoscuantosdirectores.A mi, comoa muchos,meparecióqueerandiferentesa tus viejos
dormilonesamigosde la UGT y no creíentonces,aunquem~ lo dijeron, queMartínez Anido y sus
pistolerosy hastalos Bancosestabandetrás.Me inscribí”. SJo puedesermás claro el testimonio,
recogido por un afiliado a la UGT como lo era Barea. ~ que también lo era, les llamaba
simplemente“esosgranujasdel SindicatoLibre”, p. 229.

98. Lo que se dice aquí de los SindicatosLibres está extraido fundamentalmentede Colin M.
WINSTON, La clasetrabaiadoray la derechaen España1900-1936, Madrid, 1989, Feliciano
BARATECH, Los SindicatosLibresdeEspaña.su ori2en.su actuación,su ideario,Barcelona,1927,
y F. DEL REY, Propietariosy patronos...,PP.553-618.Cfr. tambiéndeC.M. WINSTON, “Apuntes
parala historiade los SindicatosLibres deBarcelona(1919-1923)”,Estudiosde HistoriaSocial,2-3
(julio-dic. 1977),PP. 119-140,y “El SindicalismoLibre, 1919-1931”,Historia16,32(xii-1978), PP.
73-81; y de A. ELORZA, “Los SindicatosLibres en España:teoríasy programas”,Revistade
Trabajo,35-36 (Tercer y Cuartotrimestre1971),pp. 141413.

99. Estaopinión es de C.M. WINSTON, La clase...,p. 1%. Paraexplicar el escasopredicamento
de la CNT en estos mediosmencionaunosprejuicios en toJo idénticosa los aquí señaladospara
Madrid. Segúnsu opinión, la mayoríadelos trabajadoresafiliadosa sindicatossemovíanpor razones
prácticas,sin atendera razonesideológicas(“políticas”) proriasde las cúpulasdirigentes.Creemos
haber dado suficientestestimoniosa lo largo de estaobra que avalan estaopinión, aunquehay que
matizarlo queseentiendepor “práctico”. Si con estapalabraseenglobanexclusivamentelos motivos
“económicos”,esdecir las mejorasmaterialesde salario y condiciones,o el empleode unatáctica
victoriosaqueconsiguemuchoslogros concretos,no podemusestarde acuerdo.Si entendemospor



614

contra que los trabajadoresseguíanaquellastácticas que respondían,incluso formalmente,a la
mentalidady al clima moral en quese movían, asícomo a sus propiasexperienciasvulneradaspor
el ejercicio de un poderqueno podíancontrolar, entoncessi aceptamosque fuesen “prácticos”.Las
huelgasde la bancamadrileñacasi todasfueron derrotadasy un desastrede gestióncomo se verá
desdeestepunto de vista. Sobrela naturalezaobrero-proletariade los trabajadoresde las oficinas
dondesecocía el gran capitalismoy su radicalizaciónpolítica (la pasión política del empleado
madrileño”) véanselas sugerenciasde 5. JULIA en Madrid..., pp. 82 y 92.

100. En Unión Obrera, 18-viii-1923, citadopor WINSTON, La clase...,p. 164, nota213.

101. En este conflicto hubo más de 50 despedidosen principio, de87 empleados.Segúnla Dirección,
“el personalhabíasolicitadomejorasensussueldos,quefueron,enparte,concedidascon anterioridad
alahuelga,y estabanpendientesde laaprobacióndelConsejo”,Estadísticadelas huel2asde 1920...

,

p. 174. Nótesequepesea la derrotafulminatedeestashuelgan,queterminabansiemprecon sumisión
y despidosselectivos,siemprese lograbanimportantesmejoras,casi todascuriosamentedecididas
“antes” del conflicto, parasalvar la auctoritasde la empresa.

102. La crónicade la huelgaen B!R~, Pr. Semestre1921, pp. 473477.Aquí seopinaqueel fracaso
sedebió “a la falta de debidapreparación”y “al marcadoca~áctersindicalista”del movimiento.En
los mediossocialistasse le considerabaun puro movimiento de mejora en los haberesquechocaba
con la “intransigencia” patronal, siguiendo el prisma habitual con que enfocabanestas luchas,
“Malestardel personalde los Bancosde Madrid”, ~, 1-i-1921.

103. Las basesy el acuerdofinal en BIRS, Seg. semestre1923, Pp. 232-243. Observesela
discriminación del personal femenino: un ordenanza cobraba con 25 años lo mismo que una
taquimecanógrafacon un idioma,y ésta a su vez 100 peseta5 menos que un empleado masculino de
la misma edad.El tope de 25 añossugeríaqueerala edadque no podíarebasaruna “señorita” de
unacasarespetablesin estarcasaday por tantomantenida.El miedo a ir a la huelgapor el Sindicato
seresumeen el hechode quelas basesserechazaronen principio en noviembrede 1922 pero luego
más tardese aceptaronantela perspectivade un paro incietto. La fechaelegidaparala huelgano
sugiere muchafortaleza precisamente.en cualquier caso, el sistema de excedenciasevitaba la
“selección” y las represalias.

104. Sobreel planteamientode la huelgade 1923 véase~ Seg. Semestre1923, Pp. 771-803,
refundidoenInstituto deReformasSociales,Historial de las LueI2asde emnleadosy denendientesde
Bancay Bolsa. 1921-1923,Madrid, 1923. Cfr. también:BaltasarDomínguezRamos,El sindicalismo
en la bancay la futura revolución social,Barcelona,1923.

105. BIRS, ibid., p. 774.

106. El Sindicato funcionaba como un Directorio. Daba las órdenesy el personal obedecía, sin
convocarasambleaspreviasni sopesarmucholasconsecuencijsde las decisiones,comohaciaen caso
de huelgala Casadel Pueblo. Ahora, es dudosoqueun sistemamás democrático,menos impulsivo
y coaccionadorhubiesefuncionadomejor con el rencoroso,pero muy reprimido, empleadode los
bancos.

107. Del de Vizcaya se fue un tercio y del de Bilbao la mitad del personalmás o menos,ibid., p.
779.

108. Recuerdeseque en estos días de verano también ha3 una huelgafrente a la compañíade
autobusesde bastanteviolencia callejeray de agresionesen:retrabajadores.La CasaWestminster
informó saber“con absolutacertezaquegranpartedel personalha sido sindicadocontrasu voluntad,
y que está disgustado del rumbo emprendido por el Sindicato”, bid., p. 787. La posturabeligerante
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del Gobierno comenzó a incrementarse tras la asamblea general de Zaragoza del 25 de julio, donde
se culpó a “la burguesía” del conflicto. Algunas agresiones en p. 790. Que estas medidas perjudicaron
a los más tolerantes con el Sindicato: “el ~y~fl es ilegal, y perjudica, no al boicoteado, sino al
boicoteador (...), el crédito del boicoteador padece (opiniórt del Banco de Bilbao, p. 784); se “ha
acabado por ensayar una huelga que llama general y que sólo afecta a los bancos que se le hablan
sometido. Este último extremo constituye una lección que nadie podrá olvidar” (comunicado de los
bancos boicoteados, p. 796)

109. Ya vimos que para los “libreños” la culpa la tenía la ciudad en si misma o bien “los socialistas”,
que la hicieron fracasar (ibi~, p. 803). Lo del pacto inventado de Sales en p. 801. El discurso de
Ochoa asumiendo la derrotadecia: “Queridos compañeros: Hemos fracasado totalmente. Cuantos
recursos hemos querido buscar han fallado. Ultimamente henos querido que nos lanzara un cable la
Casa del Pueblo; pero allí nos han dicho que nada es posibl<~, ya que casi todos los huelguistas han
pedido el reingreso. Los que no lo han pedido, allí tienen l~L Casa del Pueblo, que es lo único” (p.
802). Parece lógico que los ugetistas no se involucraran en un conflicto prácticamente perdido.

110. De Pablo Iglesias las comillas en “No se alegren mucho”, ~, 27-viii-1923. Su opinión es más
moderada, sólo habla de falta de conocimiento y preparación -previsión y cautela-. Saborit en un mitin
dirigido precisamente a “elementos de clase media” (la Asociación de Vecinos de Barrio y Morayta),
entre estos incluye a los empleados de Correos y Telégrafos y a los de los Bancos y Oficinas
directamente y afirma: “hombres que declaran la huelga a ks veinticuatro horas de organizarse, no
saben lo que hacen (...), ni puede haber espíritu de lucha ni puede haber compenetración”, ~, 22-
viii-1923.

111. Es la opinión de Winston, La clase..., Pp. 164-165. Atnquees indiscutible la mala gestión del
movimiento, en realidad lo es mucho más si se adopta un prisma “práctico”, ya explicado, para
analizar las luchas sindicales. Si se entiende que esta cllrnix tiene por único motivo las mejoras
“económicas”, el movimiento es completamente absurdo, no ya mal organizado. Esto acerca el
paradigma sindical al punto de vista de la propia UGTen este momento: organización sólida,
peticiones realistas y nada de huelgas generales. Está claro que no habría habido ningún reto al poder
de los banqueros ni ninguna rebelión de encorbatados, que es en definitiva de lo que se trataba.

112. “La Asociación titulada Sindicato Profesional de Empl~ados de Banca y Bolsa han pretendido
apoderarse de la dirección de la Banca privada, como medio eficaz que pusiera a la economía nacional
al servicio de determinadas dependencias” (comunicado de la banca madrileña del 3 de agosto, BIRS

,

ibid., p. 796). “Los Bancos no pueden tolerar que los empbados se nieguen a cumplir las órdenes
de la Dirección para seguir las instrucciones de un organismo extraño” (comunicado del Banco de
Bilbao, p. 784).

113. Una pista de lo que ocurrió tras la huelga nos la ofrece Pía, ugetista y para nada simpatizante
del Libre, que se libró del despido por hallarse enfermo cuando la huelga: “en cambio, me han subido
el sueldo. Ahora tengo doscientas cincuenta pesetas”, en Barea, U.nia..., p. 229. El gran error de
cálculo de los huelguistas fue la postura gubernamental y de la opinión pública, nada favorable hacia
su causa. En ese sentido el logro propagandístico fue muy escaso.

114. Definidas empíricamente como hace F. VILLACORTA, Profesionales y burócratas..., p. 503:
“grupos que por sus características materiales e ideológicas s~ localizaban en un segmento medio del
sistema de estratificación económica, se pensaban situados en un lugar independiente, o todo lo más
meramente paciente, en el marco del conflicto social básico entre capitalistas y proletarios”. Y que
por supuesto se autoubicaban en ese espectro.

115. Sobre las tendencias corporativistas que se generalizan en España cfr. A. ELORZA, L.
ARRANZy F. DELREY, “Liberalismo y corporativismo en la crisis de la Restauración”, La crisis
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de la restauración..., pp. 5-50. Para Europa, C.S. MAIER, La refundación de la Europa burmiesa...

.

Sobrecorporativismopatronal y económico,F. DEL REY, Propietarios...,pp. 683-864.Sobreel
militar, C. BOYD, La políticanretorianaen el reinadode A fonsoXIII, 1990. Sobreel profesional
y burócratico, F. VILLACORTA, Profesionales...

.

116. El corporativismo,no debeolvidarse,no siempredesembocaen un g~¡ma~ ideológicomás o
menos coherente,que refleje una representaciónorgánicade la sociedadpor sus ocupacioneso
intereses,sinoque las másvecesserefleja en unaseriedeprácticasdispersas,pero no por ello menos
válidaso efectivas,depresiónsobreel Estadoparaacotary reservarámbitosdeactuacióneconómica,
socialy política a gruposprofesionaleso de interés.Su trasuntosueleser la asociaciónrepresentativa
del oficio u ocupación,quepide refrendo institucional,reconocimientopúblico -administrativo-de
su importancia y es tenida en cuenta por tanto por el Estado, autoridades y restantes asociaciones en
negociaciones,reglamentaciones,leyes, foros, etc.. En este sentido,gran partede las prácticasy
tácticas obreras que aquí se citan comparten muchas de estas tendencias. 5. JULIA se ha referido a
un corporativismo obrero de una manera directa en el trasfoido de la politización de la UGTy del
sector socialista encarnado por Largo Caballero durante los años veinte y treinta, en “Objetivos
políticos de la legislación obrera”, La Segunda República española: El rrimer bienio (GARCíA
DELGADO, eJ.),pp. 2747.

117. Nos referimos a la obra de F. VILLACORTAya citada. En la explicación sobre las causas de
esta corporatización”en estossectoresse refierefundamentalmentea quesetrata de un medio de
defensafrentea la diversificaciónde las prácticasprofesionales,que tratande ser monopolizadaso
acaparadas,segúnnacen,por los viejoscolectivosy frenteal crecimientonuméricode tituladosque
depreciay devalúa-presionaa labajael statusprofesional-la retribucióndedeterminadasactividades.
Sobrela “asalarización”,pp. 20 y ss..

118. Sobrela problemáticade los funcionarios,F. VILLACORTA, Profesionales...,pp. 3 1-75.En
los Cuadros 20 a 25 (pp.219-224) se destaca una marcada tendencia hasta 1918 a acumular personal
en la categoría más baja, reduciendo éstas en cerca de un ter:io en los ministerios y en los Cuerpos
de Correos y Telégrafos. En Correos el 80 por 100 del personal se concentraba en la categoría 11,
la última, en 1918. A cambio el salario mínimo iba en aumento al desaparecer las categorías
inferiores.Específicamentesobrelos trabajadoresde Correosy Telégrafos,decisivoscomogarantes
de las comunicacionesen la constitucióndel Estado liberal y muy controladospor los poderes
públicos por esta razón, pueden verse de P. GONZALEZ, Gaspar MARTINEZLORENTEy E.
SANCHEZ, “Los trabajadoresde Correosy Telégrafos.De lasjuntasdedefensaa los sindicatosde
clase (1918-1931)”, La sociedad madrileña..., vol. II, pp. 493 -504; y de O. MARTíNEZLORENTE,
“El mundosocialde Correosy Telégrafos,1700-1936”,Historia 16, 205, v-1993,pp. 54-64. Eneste
último estudio se destaca la popularidad y “carisma” de los trabajadores de las comunicaciones,
“convertidos en la cara accesible de la Administración”, p. 54.

119. F. VILLACORTA, Profesionales...,p. 349.

120. A estemovimiento ya lo llamó en su momentoJ.A. LACOMBA, “revoluciónmesocrática”,es

decir de clase media, en La crisis de 1917..

.

121. Es posiblementemás realista hablar de “tentación sindicalista” que de una “etapa”
verdaderamentesindical entre 1918 y 1923 entrelos funcionariosy profesionales.De auténticos
sindicatos sólo se pueden calificar a los de los farmacéuticos de 1919, con pretensiones monopollsticas
y coaccionantes similares a sus homónimos obreros, y muy pronto desprestigiados. Por lo demás el
sindicalismo al que hace referencia F. VILLACORTA se limita a una mayor conflictividad y
propensión huelguística, especialmente en la administración.
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122. Sobre la huelga de 1892 véase O. MARTINEZ LORENTE, “El mundo social..., p. 58. El
procedimientode militarizaciónsiguió siendoel más frecuenteen todahuelgadeserviciospúblicos,
comenzandopor los ferroviarios.El principio de sindicacidny huelgaen estossectoreseranegado
terminantemente.Cfr. la opinióndeSánchezde Toca,consultadocomovocaldel IRS con motivo de
la huelgaferroviariade 1916: “el derechoa la huelgano es lícito en los grandesserviciospúblicos,
y singularmente en los ferroviarios (..j, que en la relación con el Estado (...) ya no hay contrato,
ni es invocable el conceptojurídico del derechoa la huelga, sino que se trata de un deber del
funcionarioen sucargoal serviciodela Administraciónpública”, WRS,Seg. semestre1916, p. 110.
Estaopinión (quecompartíanotrosprohombrescomoEduardoOrtegay Gasset)es ampliablede los
transportesa las comunicaciones(Correosy Telégrafos)y por endeal restode la administración.En
cualquier caso,y sin embargo,se obligó a las Compañíasconcesionariasde serviciospúblicos a
reconocerla personalidadde las asociacionesy sindicatosen su seno(R.D. de 10-viii-1916), aunque
el principio seguíasiendoteóricamenteválido cuandoera e Estadoel patronodirecto. Parael IRS
no existían las huelgas de funcionarios y no se tabulaban en su Estadística de huelgas

.

123. F. VILLACORTA, Profesionales..., p. 407. El contexl:ogeneralde la crisis enmarcadaen una
pugnaabiertaentreel podercivil y militar en M. FERNANDEZ ALMAGRO, Historiadel reinado
de Alfonso XIII..., pp. 256-262.El relato del conflicto pude verse en El conflicto de los Cuernos
de Comunicacionesy Hacienda(Historiade un atropello) 14-23de marzode 1918, Madrid, 1918.

124. Aunquecomoha señaladoF. VILLACORTA, ~ pp. 429430, en el trasfondo se hallaba
una fuerte presión para que el Estado se incautase de las lineas telefónicas privadas (especialmente
lasde la CompañíaPeninsular),lo quedelatael avancedel teléfonoftente a] telégrafoy un contexto
de crisis gremial y profesionalsimilar al de otrasocupacionesduranteel primertercio de siglo. El
monopolio colegiado o sindical se pretendía sustituir aquí por la burocratización de las
comunicaciones.

125. A estaexiguacifra oficial habríaqueañadiren cualquitw casolos telefonistasdespedidosde la
Peninsular.

126. En las páginas de El Socialista se burlaban abiertament’~ de la “ligereza” con que se había ido
a la huelgaen Correosy de su comportamientode “buenoschicos,dejándosequereren cuanto el
señorSánchez[Guerra]les ha favorecidocon una de sus más elegantessonrisas”.El esfuerzoles
parecía“desproporcionado”conlos objetivosrealistasdela protesta,“La huelgade Correosresuelta”,
f~, 1 l-viii-1922. La provocación de Sánchez Guerra, que se presentó en el Palacio de
Comunicacionesnegandohaberprometidonada,fue recogidapor todala prensa.Cfr. ABC, 18-viii-
1922.

127. F. VILLACORTA, on. cit., p. 433.

128. En “La psicologíade la clasepatronal”,~, 19-viii-1922. La insistente prédica en el desierto

reiterabael consabidotópico deque los empleados“sontanproletarioscomolos obrerosmanuales”.

129. Los carterosquedaronfueradel Cuerpode Correosdesdeel primer momento,cuandoéstese
crea(en 1889). Cfr. O. MARTINEZ LORENTE et al., “Los trabajadoresde Correos...,p. 499.
Todo teníanqueabonarlode su bolsillo (uniforme,pasesde Lanvías,material de la oficina), con la
excepcióndel local “que es lo único que nos abonael Estado”,en “Un manifiesto”,F~, 2-x-1918.
Sussueldossemovían en la escala1’50-3’50-4pesetasantesde abonargastos.

130. El portavozde las promesasy de la mediaciónera MartínezPontrémuli, ex presidentede la
JuntaSuperiorde Defensade Correos,quepretendíaseguiracaudillandoun juntismoquecomenzaba
a boquear,y al que le abandonaronsuscompañerospostalesd~ la mismamaneraquea los carteros.
Cfr. “El triunfo de los carteros”,~, 4-x-1918.
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131. Véanselaspretensionesy esta¿pica(“¡Carterosespañoles:o todoo nada!. ¡Hastavencer!”) en
el manifiestollamandoa la huelgaenC¡aa~ £an~ra,22•iii-1919, copiadoen~S, 23-iii-1919. En
esteperiódico se les llamaba“simpáticosobreros” y “mod~stosfuncionarios”, en un marcadotono
paternal.

132. La detenciónde dirigentesen ~, 25-iii-1919. Pesea las simpatíashaciael movimiento en la
Casadel Pueblo,trasel cierrede susedesociallos carterosñguieronreticentesa acercarsea laUGT,
reuniendoseen la Casadel PuebloRadicalde la calle de Relatores.Pesea esteempecinamientoen
desmarcarsede las asociacionesobreras,el movimiento contócon la hostilidad delos elementos~
QIUAn y buenapartedela clasemedia.La Casadel Pueblo~equejóde estainquinaen un manifiesto
“A todaslas organizacionesobreras”,]frj~. SabemosqueexistíaunaAsociacióncatólicade Carteros
de Real Orden en 1922-23con más de 100 afiliados. Por supuesto,como en otros casosya se ha
apuntado,estono quieredecirquetodoslos carteros“sustitutos” fuesencatólicosmilitantes,sinomás
bien quelos círculoscatólicosproporcionabanunacoberturadefensivaa estosempleados,quela Casa
del Puebloo los republicanos,defensoresdelos carteros“ld~gitimos”, no iban a proporcionar.

133. Testimoniosal respectoen “Los funcionariosse sindican”, ~, 21-vii-1919, o en “En la Casa
del Pueblo.Mitin defuncionarios”,~, 5-viii-1919, en dondeleshablóGarcíaCortés-el “arribista”,
según la ortodoxia de los tipógrafos-. En cualquier caso. el mitin se celebró allí, “porque no
encontraronlocal más a propósito”, no paraconvertirsea lastácticasde la Casa.

134. Sus inclinacionescon la Repúblicaen G. MARTINEZ LORENTEet al., “Los trabajadoresde
correos...,p. 503.

135. La versiónde los propioscarterosdel en “¿Setomanrepresaliascontralos carteros?”,~ 23-x-
1920 y “Los carterosexplicanla situacióndel conflicto”, ~, 25-x-1920.Enprincipio los autoresde
frasesofensivaseran sietecarteros,denunciadospor e! administradordel CorreoCentral. En un
manifiestoéstossedefendíanaludiendohabersidotachadosde “cobardes,rastrerosy difamadores”
y denunciabanal Cuerpode Correos,como lleno de “caciques”,que “nos persigue,ya de manera
encubierta,ya descaradamente,porque no queremosrend.r pleitesíaa su superioridad”, y con
individuos “retribuidospor su laborde vulgarescarceleroscon 1.250pesetasde gratificación” ante
el que el colectivo habíaprotestadounánimementecon siseosy amenazas.El resultadofue que el
directorgeneraly el ministrollevarona la ~¡~¡ la suspensi<ndela inamovilidadde la cartería.Los
57 represaliadoscuriosamentese quedaronsin cobraruna gratificaciónaprobadael 15 de octubre,
cuandotodavíaerancarteros ES 26-xi-1920.

136. Estaanécdotano por muchorepetidaes menos significútiva del sentimientode los Cuerposde
Correosy Telégrafosacumuladoen los añosveinte. Sobreel impacto -o más bien perplejidad-que
causóla “extraña”bandera,vid. J. PLA, Madrid. El advenimientodela ReDública p. 18-19.Esta
necesidadde poder probablementetambiénla compartíaJoséBullejos, funcionario del Cuerpode
Telégrafos,y secretariogeneraldel PCE desde1925.
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CONCLUSIONES.LA DIVERSIFICACION DE LA PROTESTACOMO PARADIGMA

DE LOS CAMBIOS SOCIALES:UN RELEVO HISTORICO

A finalesde 1923 Madrid parecíahabervuelto a la normalidadtras las turbulenciasdela guerra

y la postguerra.Los precioshablanrecobradola calma,los obreroshablanrecobradola calma, los

motineserancasiun recuerdo,las huelgasya no calan m cascaday hastael tercerismohablapasado

amejorvida. El Ayuntamientoya no eraun ejemplode democraciao un foco de agitación,sino que

su control por el Ejecutivo era más férreo que nuncn;y las frecuentessuspensionesde garantías

constitucionalesse hablanelevado definitivamentea forma de Estado,corregidasy ampliadas.A

cualquierapodríahaberleparecidoqueaquellarelativaquietudrecordabaa la dediezañosantes.Pero

eraahoraunaDictaduramilitar la quela gestionabay ¡u un sistemaparlamentario,un Ayuntamiento

sin alcaldeelecto pero también sin concejales,unascilosalesfederacionesy sindicatoslocales de

industriay no un mosaicodesociedadesdeoficio, unospreciosy unossalarios-o preciosdel trabajo-

queeranentreun 50 y un 150 por 100 más elevados.La ciudadhablavivido muchascosasen diez

años-huelgasgenerales,motines,multituddedisturbiosy huelgasparciales,dimisionescolectivasdel

Concejo,unaguerralejanay un racionamientocercano,hastaeleccionesganadaspor los socialistas-

y comoherenciade las luchaspasadasteníaunaprofundacicatriz perfectamentevisible quesurcaba

su superficiedesdeCallao a Alcalá.

La cicatriz en la memoriacolectivaera sin dudamucho más profunday las experienciasde este

decenioresultandefinitivasparacomprenderlo queocurriden la ciudadunadécadadespués,cuando

los cambiosqueseapuntabansehablanprofundizadosocialy econdmicamentey el momentopolítico

favorecid que muchos viejos pleitos sereabriesen.Er este sentido en esteperíodoseplanteaun

agrietamientode la ciudadtradicional queno se manifettarácon todasu crudezahastamás adelante.

Es probablementeestecarácterde planteamientoinconclusoy sin desenlacede la protestacolectiva

de la ciudad,generalmenteadormilada,lo queconfieresu ambiguay extrañapersonalidadal segundo

deceniodel siglo.
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1914-1923es la décadaen que la dudadde MEdrid entraen el siglo XX. Entra, pero no se

acomoda,comoun inquilino que encuentrasu nuevo piso sin amueblar,sin bombillas, con goteras

y alguncristal roto por dondeentraun viento gélido. Encuentraunanuevacasapero no la encuentra

confortable.Es la décadaen que Madrid descubreun nuevo mundolleno de problemas.La década

de la tomade concienciade qué algo estápasando,estácambiandoen la ciudad, aunqueadnno se

sabemuy biende quése tratay cadahabitantedel gran edificio lo explicaa su modo, recurriendo

a viejasrecetasy a procedimientosañejosrevisadosparalos “nuevostiempos”.Luna décadaúnica,

en la quela sociedadde masas-en el amplio sentidode la palabra-no ha impuestotodavíasusformas

peroha conseguidoalterarprofundamentela ciudaddecimonónica,queha vivido unaconvulsiónsin

precedentes.Un periodo en el que algunasnovedadesirrumpen de forma arrolladora y se es

conscientede su presencia,pero no de queesténaquíparaquedarse.

Son los años en que se descubreque existeun Extrarradio,quehay al menos “dos ciudades” -

graciassobretodo a la Gran Vía-, que hay otros transponespúblicos ademásdel tranvía,que el

Estadopuedesersistemáticamenteimpelido a deslegitimarlas leyeseconómicas-biencon~ bien

con laudos salariales,bien con subvenciones-,que en la ciudad hay bancos,inui& y sociedades

anónimas-a las quesededicaun Anuario-, esdecirLapitalismo,quehay sindicatosy no sociedades

obreras,que a los socialistasseles puedevotar y a los alcaldeselegir, que al maestrose le debe

llamarDatrono, que el volátil contratode alquiler no tienepor qué serla forma naturalde vivir en

Madrid*, y en definitiva que las huelgaspuedenser t~n -y, con una poderosaorganización,más-

eficacescomo los “motinesde Corte” parahacera las autoridadesintervenir,a los gremiostemblar

o paraimplantarjusticiade unaforma directa, y que ac~emáspuedenser generalesy colectivas,no

dirimidasen pequeñostalleresy covachas.Madrid no es asumidaya comounaciudaddetipógrafos,

sinode albañiles;a los “barriosbajos” seles unenlos “barriosextremos”y a las~ dela Inclusa

seunen los ametrallamientosde CuatroCaminos.

Perola mayoríade estasy otrasmuchascosasqueaquísehanexplicadoy sugeridose descubren
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o intuyenpero no parecendefinitivas ni sehan convertidoen dominantes.Sobreel Extrarradiose

hacenplanescomosi fueseotroEnsanchemás y no seabordasu urbanización;la GranVía no está

terminadaen 1923,el tranvíasiguesiendoel enemigopublicode los transeúntesconmuchadiferencia

aún. El Estadolegislay desle~itimabastante,perode formaaúndubitativa, y la garantíade quesus

medidasno van a quedarseen el papel pareceseguir residiendono en su nu~I~iIa~ sino en la

“iniciativa popular” y luegoen la “obrera” -que los socialistasincorporanmás queprobablementea

su discursoa través del papel de las “turbas” de la ciudad como correctoras/reguladorasde las

injusticias-. Ademássus procedimientososcilanentreel anunciode una nuevaera de los poderes

públicos -municipalización,nacionalización,reforma (iscal- y el recursoa expedientesde raíces

preliberalescomo el justiprecio,el máximum,la incautación,los “cuerpossociales”,el organicismo.

Por lo mismo, al capitalismose le considerauna “confabulación”paraalterarel precio delas cosas,

unaagresióna la mesocraciay unagranujeríagenerala¡enaa la economía.Susprotagonistassiguen

siendolos tenderos,los logreros,los caseros.Patronal~.sy sindicatosno sonmás queconjurasaún

no asimiladaspor los gremiosy los oficios. Por lo demás,la viviendaen propiedadno existe,sólo

el alquilertasado.

A los alcaldessólo seles elige por “concesión”gubernamentaly por brevetiempo, los socialistas

no ganan solos unaseleccionesgeneraleshasta 1923 -y sólo en Madrid-, sin ningun cambio

significativo en el poderpolítico, las asociacionesde vecinossonrara avis, y los motines conviven

codo con codo, aunquecadavez más interpenetrados,con las huelgas,durantetodala década.Pero

es sin duda en estos ámbitos que reflejan de una maneramás directa la protestay el descontento

colectivos,en dondeel cambioserefleja con másintensidady donde,a mi entender,se marcael alto

gradode concienciade que “la ciudad no es comoante?’

.

Pareceun hechoevidentequeMadrid seconvieneen un centrode “agitacióndemocrática”en este

momento. No sólo porque vota con relativa asiduidada las candidaturasantigubernamentales-al

maurismodederechasy al republicanismo/socialismodeizquierdas-,algo queyahaciadesdeantes,
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aunqueno con tanta insistencia,sino porquedesdeel Concejose presionade una maneraefectiva

haciala “extrañamuerte” del liberalismoclásico,el ecorealdel vecindarioy susproblemassoncada

vez mayoresy la canalizaciónhacia las instituciones-y a vecesprovocación-de la protestaurbana

es sumamenteefectivasobretodo entre1918 y 1921. Quela solución“normalizadora”provengade

la manode los alcaldesde RealOrdenprimeroy del ccntrol total del municipio despuésno hacesino

atajarel problemaaplazandolo.El alcaldede Madrid dejade ser un vulgar “funcionario” en este

periodo,aunquelos cronistasolvidaran estehecho-y luego, a lo quese ve, la historiografía-.En

aquellostiemposlo “normal” eralo otro, y comola ex’zepciónno hizoregla, la abortadademocracia

municipal, realprecedentehistóricode la quepresidiéPedroRico, paséal olvido. Aún hoy seguimos

necesitadosde unahistoriadel Ayuntamientoy susproblemas-y de la limitaciónde suspolíticas- y

de cómo el influjo de élites, gremios y clientelas fue dejandopaso a un auténtico sistema

representativo.

Peroesen la protestacolectivadondeel cambiode a ciudades másevidentey, obviamente,más

expresivo.Aunquehabíahabidohuelgasdurantetodala Restauracióny los procesoshistóricostodos

sabemosque son de lonmie durée, tambiénsabemosque existen “tirones”, aceleracionesdel temno

y coyunturasmuy concretasque fomentanel triunfo dedeterminadoscambiossociales.Esteperíodo

es unade ellas.

Estacoyunturahasolido explicarseatendiendoa su zaráctercritico y “prerrevolucionario”,y por

ello se ha prestadoa vecesuna excesivaatencióna factoresexógenos,tanto paraexplicar lo que

ocurreen Madrid comoparael país en su conjunto. En el primercaso,el elemento“contaminante”

seriaBarcelona,el autént¡coproblemaparalas autoridades,ciudad que marcael nuevo signo del

sindicalismo y pistolerismo, y que provocaría remedosimitativos en la urbe madrileña.En el

segundo,lo que ocurre en Españaseria en buenaparte consecuenciadel contagio bo!cheviaui

suministradopor la Revoluciónde Octubrey la fiebre terceristay esnartapuistade postguerra.Sin

despreciarestetipo de explicaciones,queproporcionan,no seolvide, pocomás quela tramageneral
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en la quecadapaís o ciudadsedesenvuelve,nosotroslas hemoscompletadocon causasrn~g~nj~.

Estasse relacionancon el modo en qué los trabajadoresde la urbe adapatabanestas nuevas

circunstanciasa su propiavida, tradicionesde protestay sentimientosde descontento,muchasveces

seculares.En estesentido,en lugarde remitimosa las manidasinfluencias“del exterior”, de Moscú

o Barcelona,explicacionesa las querecurríanno sólo les mediosmásconservadores,sino los propios

socialistasparaencuadrarlo que parecíaun comportamientoatipico, hemosbarajadomotivaciones

más domésticas,que pensamosno deberíanolvidarseon ningun casoy que sederivande la propia

experienciade los trabajadoresde la ciudad.

El Madrid de 1914 es el del motín del díadeSan Pedro,el de 1923 esel de la huelgadela banca.

El motín, muy especialmenteen su fórmula más elaborada“de subsistencias”o “de Corte”,

languideceen el Madrid de estos años.La reivindicacón del control de los alimentosy la defensa

directade la “economíamoral” a través de la imposicióndel justiprecio <máxirnjjrn o beneficio

legítimo)que tanplenamenteasumíael “motín regulador” de 1907 y, en lineasgenerales,el de 1914,

pasaal olvido a medidaquetalesprocedimientossemuestraninsuficientesen unacoyunturaalcista

tanpronunciadacomo la iniciadapor la guerra.Mientris las autoridadespugnanpor hacervaler las

u~, deslegitimandodesdearribaunas alzasde precios que invocan el conflicto por abajo, son

organizacioneslas que tratan de controlar y coordinar la protestatradicional, dandolenuevos

contenidosde clase-aunquesubsumidosen el interésgeneral-comola socialista,esdecir la obrera

,

y menosllamativamente,otrasde clasemediacomolas asociacionesdevecinos/inquilinos.E incluso

la mayorcoordinaciónde comercioe industriareflejarlEnunaprotestapatronal.Las dosprimerasno

eligen el motín parabuscarun podery un control sobrelos preciosde los alimentos,el transporteo

la vivienda, sino la huel2a2eneral-de protesta,aún en el caso de 1917 tal y como se desarrollóen

Madrid-, lamanifestación,el mitin, lascampañasc1vica~. Comola cosmovisióndemocráticaestápor

venir aún, el clima general es el del “cornoratismo”, “corporativismo” y fiebre

asociacionistaiorganicistacon quemuchassociedades,no sólo la española,respondenal advenimiento

de las masasa la vida social,económicay política.
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1919-20,en estesentido,suponeel final y testamentz’delos motines.Aunqueen adelanteseguirán

actuando-en 1931 o 1936por ejemplo-ya no sonla puntade lanzade la protestade la ciudadsino

manifestacionesmarginalesa la “corrienteprincipal”, ¡~o sonlavoz del vecindariosinomovimientos

subversivos,no son unaprotestaanalizadacomo viva sino comoresiduale inexplicable,ya no se

comprenderála lenidaddelas fuerzaspúblicascomo algo razonablesinopeligroso.Su cantodel cisne

duranteel bienio muestraya suslimitaciones.Conpreciostasadosy obrerosenzarzadosen huelgas

quevan a suponerlesmejorasdirectasde su poderde compra,sedesvíanhacia virulentoscastigos

ejemplaresparalos alimentosy las máquinas,aplicandola justiciade la supresióny la purificación-

por el destrozoy el fuego sobretodo-. Ya entonceslo~ “motinesde corte” pierdensu sentidocomo

defensores-a vecesnotablementeelaborados-de la “economíamoral” y el derechoconsuetudinario

no escritodel pueblode Madrid.

En cualquiercaso,ni los motinesestudiadosmuestranser manifestacionesespontáneasdepobretes

y hambrientos,ni buscan saciar el hambre, ni son desesperados,ni estallan al azar, ni son

indiscriminadosy faltos de toda lógica, por lo menosmientras la situaciónde la ciudad no es de

espiral inflacionaria, y a los precios se los considerare~ulableso corregibles. Más bien son

sofisticadosy elaboradosmétodosde protestay presiónde la Villa y Corte paraque los poderes

públicos actúen, defiendany garanticenciertajusticia inmanente,que a lo que seve compartían

bastantelas autoridadesy el populacho,o bien ésteselo imponíaaaquellas,independientementede

lo que aparecíaescrito en leyes y reglamentos.En esta época,por otra parte, resulta absurdo

pretenderquecarecíantotalmentede relación con la política, cuandolas más veceseran conflictos

aireadospor los partidos en el municipio o los periodistasen la prensalos que invitaban a la

“gimnasia” del vecindario.

El relevo en cualquiercasolo tomanlas huelgas,y paraparticiparen ellashay quesertrabajador,

o bien obrero-esdecirjornaleroo menestralmanual-.Comola mayoríadelos madrileñospertenecían

a estacategoría,resultabanun buen sustitutivode las nrbascomoprotestamasiva.Huelgashabla
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habidaantes de 1916/17 o de 1919/20, pero ni se las habla usadode forma sistemáticamente

colectiva, es decir traspasandolos ámbitos del oficio, industria o actividad concreta,ni hablan

afectadoa la prácticatotalidadde los medioslaborales,ni sehabíanconvenidaenunamanifestación

masivade protestani muchomenos.Hastaentonces,lai; huelgasno hablansidomásqueun fenómeno

circunscritoa los oficios queaglutinabala Casadel Pu~blo,esdeciral de los “obrerosconscientes”,

como protestassuntentadaspor una élite muy segregaday concreta. Incluso sus ni9i~ las

denostabancomopeligrosasy sepronunciabanfrancamentepor evitaríasen la medidade lo posible.

Porello no dejabande serun fenómenorelativamentemarginal,por muy novedosoqueresultase,y

eranexcepcionaleslas quepasabana un primerpíano-tasdepanaderos,tranviariosde comienzosde

siglo o la de albañilesde 1911-,siempreaisladaspor lo general.La atenciónque se las prestaba

procedíade su novedadcomorepresentantesdel conflicto industrial y de la organizaciónQkrrna, y

por tanto se las relacionabaabiertamentecon los sectorescon concienciade clase,identificadaésta

con la organizaciónobreradecimonónica-la heredack de la MT y adobadaen el discursocon la

ideologíamarxistade la II Internacional-.

En esteperíodopor tanto seproducendos relevos de diferente intensidaden la protestade la

ciudad.En primerlugar, las huelgasserána partir de ahorala ‘corrienteprincipal” y los motinesla

marginal y excepcional.Como mucho hastaentoncesla validez de ambasformas de conflicto era

parejao alternante.A partirde 1916/17sereconocela huelgageneralcomoalternativaparacanalizar

la “iniciativa popular”, deslegitimandoel funcionamieniode la economía-protestandopor la carestía

de las subsistenciasy crisis detrabajo-y buscandoque el Estadosancioney actúeen consecuencia

en estalínea.LashuelgasgeneralesenMadrid -y creemosque tambiénen Españaengeneral-recogen

directamenteel lunes como día predilectopara la marifestacióndel descontento.Los añostreinta

veránvariasde estas(en 1930, 1934, 1936) aunquela protestaya estámucho más organizaday el

contenidoideológicoyaes muy superior:ya setratamarcadamentedeobligaral Estadoa asumiruna

políticao un programaobreromuchomás elaborado,aunquepermanecea nuestroentenderunahuella

indelebledejadapor el origen de estas protestas,léa;e obligar-a-las-autoridades-a-rectificar-una

-
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n~IItina sin compromisosde gobierno,parlamentarioso de toma del poder,tal y como 1a&flaÉas

hacfan.La UGT y la Casadel Pueblo, quesonlas reinas “sin corona” de las masasde la ciudada

partir de 1923, van a tener, desdeel momento que. lideran estaprotesta-es decir desdeque se

“politizan” en un sentido amplio de la palabra, como el que asumiría la CNT-, un precario

entendimientocon el PartidoObreroy la clasepolítica engeneral.Lo queofreceasíunainteresante

alternativade explicaciónparaunaoposiciónhistóricaque complementaaquellaotra basadaen los

tipos de organizacióno el liderazgode determinadospersonajes.

En un segundoplano, hay otro interesanterelevo,consistenteen un cambionotabledel carácter

de las huelgas“laborales” o “económicas”a partir de ahora.No sólo son mássino queempiezana

serdiferentes.Son muchasmás y máshabituales,afí~ctan a muchos más trabajadoresen unahuelga

y simultáneamenteen varias, afectana sectoreshastaentoncescasi inmunesy que no siguencon

claridad las consignasde la Casadel Pueblo-tranviarios, peones,trabajo femeninoy a domicilio,

chauffeurs,bancarios,dependientesy otrostrabajadoresde cuelloduro,periodistas,obrerosde escasa

cualificación-,muy especialmenteen el sectorservicios,protagonistacasitotal en 1922-23,cuando

ha comenzadoel reflujo. Se va a ellas con más fa~:ilidad, no siemprese las planteacomo pulsos

interminablescontraun patronointolerantequeseniegaa la tarifa y a las costumbreslaboralesdel

lugar -lo que las convierteen boicotsen realidadcontraun patronodíscolo- sino que puedenser

inusitadamentebrevesy perdidasde antemano,segeneralizany pasande unasindustriasa otras con

muchavelocidad.Fundamentalmentedejanmayoritzriamentede estarconcebidas-aunqueaúnno en

el discursonablistay el de susherederos-comoun ‘último medio” casisiempreperdido,paraserel

medio dominantedela negociacióncolectiva,con O E in -a serposiblecon- el Estadocomointerventor

o legislador.Entre trabajadoresquecadavezestánmenoso peorcualificados,másmecanizadosen

su tiempodetrabajoy en los útilesqueemplean,que ven relajarsesupirámidejerárquicade maestro-

oficial-ayudante-aprendiz,diluirse y degradarselos [imitesde su oficio y quecadaveztienen menos

poder real sobreel centroy los ritmos del trabajoy en definitiva sobresuspuestoslaborales,quesu

elevadacualificaciónantañoblindaba,no podíaserde otro modo. La huelgadejade sertipográfica,
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de oficio, detaller y frenteal patronoo maestro-un oode¡muy individualizado-en la práctica-otra

cosaes como aparecíaen el discursoo el “espíritu” de la cúpulade la UGT- paraconvertirseen

huelgade la construcción,de industriao ramo, de tajo o de obra -a falta de fábricas-y contrala

patronalo las instituciones-un nodermás abstracto,colectivo y de connotacionespolíticas-.

En 1919/20es cuandoseproduceel grancambio,ento]lceslas huelgassedesplieganenunaQi~~I

con cuatropináculos:fundamentalmentela primaveratriunfal de 1919 -con la ironíade la moderada

propuestatipográficainicial cuyofracasocomo modelomuestrael ocasomismode su liderazgoy el

hechodequeesun motín quienledasutono-, el otoño/inviernode 1919 -conun lock-outy la puesta

delargodela construccióncomoalternativaaArtesGráficas,queporciertotambiénensayala huelga

general-, la primaverade 1920 -inicio de las ampollasy reticenciasmutuas extendidasen el

movimiento sindical madrileño-y noviembre-diciembre‘le 1920, con el epígonode la huelgade la

construcciónsin albañilesde septiembrede 1921, quemarcanel reflujo y la disensióngeneralentre

los obreros.En todos exceptoen los del sectorterciarioqueviven su edadde oro a partir de 1920

y son los protagonistasmayoritariosen los últimos añosprevios a la Dictadura. Estaoleadaesun

peldañodecisivoparaqueal menoslas formasde lo quepodríamosdenominarseifundomovimiento

obrero, es decir el que no procededirectamentedel art~sanadocualificadode la ciudad, el de las

federacionesy sindicatosde industria, el jornaleroy no el menestral,el de los trabajadoresde levita

y los no cualificados,se unaal primero y dote deun tintc nuevo al movimientoobrerode la ciudad.

El principal testigo organizativode esta “refundacién” nos lo daríanen esta épocacolosales

templosproletarioscomo la FederaciónLocal de la Edificación, el Sindicatode Artes Blancas,“El

Baluarte” y la FederaciónGráfica Española,dentro de la religión “oficial” o el Sindicato de la

Madera, la Agrupaciónde Dependientesde la Distribución, el SindicatoLibre de la Bancao “El

Trolley”, dentrode la “disidente”. Peroante la creenciageneralizadade queque el triunfo de estos

sindicatosy federacionesde industriamuestranun pasoadelanteen la unidadobreray la conciencia

del proletariadode si mismocomo claseunidafrenteal capital,en el casoque nos ocupa hay que
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hacerinteresantesmatizaciones.De la mismaforma que las huelgasgeneralesno procedendeotro

mundo distinto del de las nA¡k¡~ urbanas,estasorganizacionesno dan la espaldaal mundo de los

oficios del queproceden.

Una primera observaciónes que estasfederacionesen Madrid no se creanen principio para

arrostrary fomentarlas nuevosconflictos sinoj~g~~:uenciade ellos. Lashuelgasvienenprimero

y las organizacionesdespués.Esdecir, lo quese preterdeesfundamentalmentegestionarlas ¡~j¿~y¡~

huelgas -que desbordanlas posibilidades económicasde muchos oficios- con el vieio estilo,

controlandoy coordinandoalas sociedadesy, sobretodo,sustituyendolaantiguasolidaridadinformal

quedabala identidady cualificacióndel oficio por una solidaridadinstitucional.En estesentido,su

contenidosiguesiendomuy defensivoy esunarespuesu.a la mayorconcentraciónempresarial-existe

unafederaciónpatronalde la construcciónbastanteseriaantesde quesefundela FLE (1921) y un

Sindicatopatronalde la Panaderíamuchoantesqueel SAE (1920, fechapor lo demásdiscutiblea

efectosprácticos)-,a los cambiosindustrialesy sobrelodo a la decadenciadel mundo y tácticasde

los viejos oficios y sushuelgasliliputienses.

Los oficios mayoritariosy líderes,por lo generalcategoríasen expansión-albañiles,candealistas,

tipógrafos-,no aceptande buen gradoestasnuevasorganizacionesque más bien crecen en contra

suya,fomentadasdesdela Unión y a las que tienen quemantenera cambiode ayudasdudosasensus

conflictos. Sólo cuando pareceque pueden liderarlas las aceptande buen grado y con muchos

retrocesos.En el casodel SAE es dudosoque los candealistasaceptasennuncaen esteperiodo la

organizacióntal y como estabadiseñada.Los cerrajeresen “El Baluarte” o los carpinteros-aunque

más los ebanistas-en la Maderasonprobablementeunaexcepciónaunqueyaveremospor qué. Estas

grandesfederacionessonsobretodo deseadaspor oficios cualificadosquedeseanuna protecciónde

su identidady suslimites frentea la agresiónde otrascategoríassocioprofesionalesen augey piensan

quepuedenconseguirlareglamentandotarifas y prerrogativasde comúnacuerdocon otrosoficios (¡t

ej. embaldosadoresy soladores,muchostrabajadoresde la madera,Vienay Francés).Cuandotales
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oficios tienen que competir con otras organizaciones¡nastodónticas(como la FLE, destinadaa

albañilesy peones)simplementeacotanun espaciopropio y unaidentidadpropia,hastaentoncesno

tanevidente,y por lo generalla dotande una ideologíao práctica“heterodoxa”.Es el caso de los

canteros(apolíticos),el de buenapartede la madera(filocomunistas),el metal (que creanlo más

parecidoa un SindicatoUnico aún permaneciendoen li Unión y que son los que colaboranmás

amistosamentecon los sindicalistas)o los encuadernadoresy litógrafos (simplementedescarriados).

En estesentidobuenapartedel efectode estasupuestaconcienciade serunaclaseparecequeconduce

a unadelimitación de camposmuchomayor de la existentehastaentonces.Del “gran ramo de la

construcción”de 1918-19se pasaa la “industria de la edificación” de 1920-21 mal avenida y que

rechazade píanoa los sin oficio (los peones).

Estosy, en lineasgenerales,los sectoresde obreroscon menostradicionessocietarias,los más

próximosal trabajoen serie,proletarizadosy menoscualificadosy los trabajadoresdelevita y cuello

duroserianla otravertienteentusiastade estasnuevasorganizaciones,en las queencuentrandinero,

solidaridady protecciónparahuelgasdestinadasen casc contrario a la derrotamás estrepitosa.No

cuentancon fuertesorganizacionesni cajas y necesitanhuelgascuantomás generalesmejor. Los

repartidoresdeperiódicosy quizátambiénlos impresores,los periodistas,las sobrerasy trabajadoras

dela confección,los repartidoresde pan(la cuadrillababj), lasgalleteras,los peones(los marginados

de la FLE porsersin oficio), los chauffeurs(queno loE, cocheros)y los dependientesde comercio.

Incluso los tranviariosy bancarios,pesea los problemascasi insolublesque tienen paraasociarse.

Varioscolectivosde estostrabajadoresson abiertamentedespreciadoso rechazadospor los sectores

mayoritariosen la Casadel Pueblo,sustácticascatalogadasdedesviadas,no setratade obreroscon

concienciade clase-algo quemuchoshistoriadoressimplementeaceptansin un mínimo análisis-y

cuandoestas“nuevas”federacionesseaproximan-queno siempreocurre-a estossectores,crujensus

supuestamenteproletarios templos. El ejemplo más evidentede estaslimitaciones quizá sea el

Sindicatode ArtesBlancas,llamadoa serun líderdel obrerismoorganizadode la ciudad,y quetras

cuatrohuelgasgenerales,sequedavaradoa medio camino entreel oficio y la industria, fracasando
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estrepitosamentecuandoseaproximaa sistemasde producciónen serie-entrelos harinerosy las

galleterasde “La Fortuna”-.

Estevariopintopanoramadesmientelas interpretacionesmonistas-unarevoluciónen marcha,una

traiciónsocialistade lasmasasrevolucionarias,un pasoriás enla creacióndeunaconcienciaunívoca

de claseobrera-. Es cierto que el panoramacambia notablemente:ya se hablade sindicatosy

patronales,de huelgasde industria, de tomadel poder -por los terceristas,luego comunistas-,la

adopcióndel “conflicto industrial” seuniversaliza,y la lu:hasocialsellevaal campolaboral -esdecir

al control del precio del trabajo y no al del alimento-.Peroa tan contundentepanoramahay que

contraponerla relativa independenciay carenciade unidadorgánicaentrelos obrerosque en estas

páginasse muestra,queen sus conflictos sólo muy voluntariosamenteencontramosuna conciencia

de clase, que sólo es invocadaen algunos discursosde élites dirigentes, y si una idiosincrasia

panicularprocedentedel mismooficio e industriaquesiguesiendoen estaépocamáspoderosaque

cualquierotra cosa.Puedealudirsequeaunqueestascondiciones“del oficio” marcanlos conflictos,

existe una tendenciaa la uniformidad suministradadesdela calle Piamontey desdeel discurso

socialista. Con respectoa lo segundoabundanlas reftrencias en nuestro estudio acerca de la

intromisióndelos “políticos”, entrelos queseincluía a buenapartede la burocraciade la UGT, en

determinadosconflictos, referenciascasi siemprenegativas. Los socialistas que los periódicos

conservadoressolíandefinir como“políticosprofesionalesqueengañabanasu rebaño,embolsandose

su dinero”, y otrasexpresionessemejantes,deformabaninteresadamentela realidaddel tupido recelo

de los oficios a la “gran política”. Los tipógrafos, representantesde un liderazgoy una épocaen

decadencia,eranprecisamentelos principalesdefensoresde estacorriente, una más de las que se

entrecruzará-con otras-en el PCOE-a travésde Lamoneda,Acevedoo GarciaQuejido-, ademásde

profundoscríticoscon la evoluciónde la Unión en su conjunto, las huelgasgenerales“políticas” y

engeneralel rumboqueestabatomandoel movimientoobr~rode la ciudad.¿Sóloporqueesterumbo

erareformistatraicionandoel pensamientode Man?. Ahí quedala pregunta.
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En cuantoa la unidadquedabael espírituy tácticasde la Casadel Pueblo,quegeneralmenteha

permitido la presentaciónde una organizaciónobreramadrileñacomo una niña, perfectamente

coherentey homogénea,pareceevidenteque identificar los discursosy tácticaspablistascon los

movimientos4ti~i2 no sólo esabusivosinoquesesgala realidad,aúnenMadrid. Unacosaesque

la organizacióntipográfica suministraseun abecétemático y una infraestructuraa las sociedades

nacientesy otracosaesquelas huelgassehiciesena su gusto,no tuvieseninclinacionesy dinámicas

propias-nidirigidasni centralizadas-y queuna~Iadazomolade1919/20estuvieseorquestadadesde

la calle de Piamonte,algo quees simplementeinexacto.La nóminadecolectivosde trabajadoresque

seapartabande la ortodoxiadominante,bienpor sus lácticas,por su formade llevar los conflictos,

o por razonesideológicasdirectas,estangrande,que ~násbienestaortodoxiarepresentabaunamuy

pequeñaminoríadel obrerismoorganizadode la ciudad. Además,parecequecuantomás seavanza

enestasupuestaunidadobrera,másdiferenciasy reticenciasseaprecianentrelos sectoresimplicados.

Algo muy diferenteseriaafirmar que de las múltip es inclinacionesque la protestaobreratenía,

la que la Casadel Pueblo y el PartidoObrero -lueso Socialista-representabanfue la que salió

triunfanteideológicay organizativamentedel maremotode estosaños,sin una alternativaseriaque

finalmenteseconsolidase.1921-23sonlos añosdel retornodelas aguasal caucepiamontino-con la

excepciónmuy importantede los oficinistas y jóvenesencorbatados-,de la “normalización” en la

medidade lo posible. En estesentido,las nuevasfederacionescolosalistas-que podíanactuarcomo

corporaciones-primeroy el Directorio militar después-que las reconocecomo tales-contribuyóa

unificar desde arriba aún más la organizaciónobrera. madrileñapor esta vfa, con un apoyo y

colaboraciónmanifiestosde la Dictadura.

Perola Historia continúay en los añostreinta el apoyo de arriba -sobretodo desde 1933-se

cuarteay el controlsindicalsehacemuy difícil tras los cambiossocioeconómicosdelos añosveinte.

Entoncesresurgiráncon muchamásfuerzabastantesdelos problemasapuntadosahoray encarnados

ademásen un poderososindicatorival comoserála CNT. Ahora, diez añosdespués,el lenguajeya
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seráotro y la huelgageneral de industriaserála reina. Ya se hablaabiertamentede proletarios

,

revolución,33Wy otrasfórmulasJ~si~&. A otroscorrespondeafirmar si estaabstracta£ii~skrnr¡

fue más fuertequelos concretosobrerosde los distinto; oficios e industrias.

NOTAS

*= Porsupuesto,no setratamás quede un esbozo,porqueno seráhastala legislacióndepropiedad
horizontalfranquistade los añoscincuentacuandoseatordedecididamentela políticade la vivienda
en propiedad.
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y 87 -folio 322-, numeradosdel 556 al 583 y del 588 al 603).

SERVICIO HISTORICOMILITAR (Madrid), SecciónArchivo GeneralMilitar, 2¡-4¡.
-Legs. 8 (“Estadosde sitio y guerra 1898-1936”), 167 (“Huelgas 1913-1922”), 168 (“Motines en
general 1809-1929”), 171 (“Motines, LetrasL a M (181-1915)”).

1. 2. IMPRESAS

1.2.1. Publicacionesperiódicas

Entreparéntesislos centrosdondesehan consultado:HM=HemerotecaMunicipal, BN= Biblioteca
Nacional, AHN-SGC=Archivo Histórico Nacional-SecciónGuerraCivil, FPI= FundaciónPablo
Iglesias,BCC= Bibliotecade la CámaradeComercio.Todasde Madrid exceptocuandosecita otro
lugar.

ABC, 1907, 1914-1923(HM).
Acción Libertaria, 1913 (HM).
Acción Socialista, 19141917(BN y AHN/SGC).
Boletín de la AsociaciónOficial de Vecinos e Inpuilino5 de Madrid, 1925 (HM).
Boletín del Ayuntamientode Madrid, 19 14-1923(HM).
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Boletín de la CámaraOficial de Industriade la Provinciade Madrid, 1913-1923-en 1923 pasaa
llamarseIndustria-(BCC y HM).

Boletín de la CámaraOficial de la PropiedadUrbanade Madrid, 1914-1923(HM).
Boletíndel Instituto de ReformasSociales,1914-1924(EN).
Boletín del Sindicatode ActoresEspafioles,1923 (HM).
Boletín del Sindicatode Obrerosde las ArtesBlancasAlimenticias, 1920, 1924 (HM).
Boletín de la SociedadCentral de Arquitectos,1919-192<)(HM).
Boletín de la Sociedadde Ebanistasy Similares, 1921 (AHN-SGC).
Boletín de la Sociedadde ObrerosEncuadernadoresde Madrid, 1914-1923(AHN-SGC).
Boletínde Subsistencias,1925 (BN).
Boletín Oficial de la Asociaciónde Tramoyistasde Madij~, 1919 (BN).
Boletín Oficial de la Cámarade Comerciode Madrid, Madrid, 1913-1923(HM).
Boletín Oficial de la Provinciade Madrid, 1914-1923(BN),
BoletínOficial delaSociedaddeObrerosEnibaldosadoresdeMadrid “La Emancipación”,1919-1921,

1924 (AHN-SGC y HM).
Boletín Semestraldel Centrode Hilos de Madrid, 1920 BM)
(El) Caminero, 1913-1919(BN).
C&xflws, 1922 (HM).
Ciudadanía,1922-24(HM).
(La) Construcción,1918-1921 -luegoLa ConstrucciónArquitectónicay ConstrucciónArpuitectónica-ET
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(HM).
(La) ConstrucciónModerna, 1916-1923(HM)
~ 1916-1919(HM).
(El) Crisol, 1918-1919(BN y HM).
(La) ChusmaEncanallada,1919 (HM).
DefensaFerroviaria, 1919, 1921 (FPI).
Diario Oficial de Avisos de Madrid, 1875, 1914-1918(HM).
(El) Eco de la Construcción,1913 (BN).
(El) Eco del Pueblo, 1919-21 (HM).
(El) Eco Patronal,1922-1924(BN).

1En Marcha!, 1918 (HM).
(La) Enoca, 1920 (HM).
Fabio, 1914 (AHN-SGC).
(La) Federación,1917-1921(HM).
Gacetade Madrid, 1914-1923(BN).
Gacetadel Empleado,1914-1915(BN y HM).
tEit~InbQ, 1918-1922(HM).
Heraldode Madrid, 1920 (HM).
(El) HombreLibre, 1916 (HM).
(El) Imparcial, 1875, 1919-21 (HM).
<El) Inquilino, 1918-1920(HM).
InformacionesSociales,1923-24(HM).
(La) Internacional,1919-1920(BN).
(El) Liberal, 19 16-1920(HM).
(La) Libertad, 1919-1920(HM).
(La) Muier y el Trabaio, 1912, 1915, 1918, 1923 (HM)
NuestraPalabra,1918-1920(BN).
NuestroDiario, 1919 (HM).
(El) NuevoOrden,1921 (HM).
<El) ObreroGráfico, 1917-1923(AHN-SGC).
(El) ObreroMunicipal, 1921-1923(HM).
(El) País, 1907, 1914-1923(HM).
(El) PanaderoEsnafiol, 1913-1918(EN).
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(La) Paz Social, 1913-1915(FPI, HM).
Renovación,1915 (FPI).
(El) SindicalistaLibre, 1916 (HM).
(El) Socialista,1907, 1913-1923(BN y FPI).
(El) Sol, 1919-1922(HM).
(La) Solidaridad, 1916 (HM).
(El) Soviet, 1918 (HM).
(El) TelégrafoEspañol,1917-1918,1920-1923(HM).
TrabaiadorLibre, 1922 (HM).
(El) Tranviario, 1916 (HM).
(El) Tranviariode Madrid, 1916 (HM).
Unión Comercial, 1916 (HM).
Unión de Correos,1918-1919,1921 (HM y BN).
La Unión Farmacéutica,1920 (BN).
(La) Unión Ferroviaria, 1916-1917,1920-1923(FPI).
(La) Unión Obrera, 1916 (AHN-SGC).
Unión Obrera,Barcelona,1921 (HM).
(La) Unión Periodística,1923 (HM).
(La) Vanguardiade Madrid, 1915 (HM).
VanguardiaMercantil, 1922-1924(HM).
El Vendedorsedefiende,1916 (HM).
Vida Socialista,1913-1914(AHN-SGC).
(La) Voz del Empleado,1917 (HM).
(La) Voz del Trabaio, 1915-1916(HM).
(La) Voz Municipal, 1921-1923(HM).
(La) Voz Patronal,1922 (HM).

1.2.2. Anuarios,memoriasde actividad,estadísticasy censos

Anuario Financieroy de valores mobiliarios Iv de Sociedadesanónimasde Españadesde1918],
Madrid, 1916-1924.

ASOCIACION DELA BANCA ESPAÑOLADEL CENTRODE ESPAÑA, Memoria..,de los años
1923-1925,Madrid, 1925.

AYUNTAMIENTO DE MADRID, Rectificación del EmpadronamientoGeneral de Habitantes

,

Madrid, 1898.
--, Edificios y habitacionesexistentesen la capital.se~dnla estadísticadeviviendasde 1905,Madrid,

1907.
--, Estadísticade alquileresrectificadaen abril de 1910, Madrid, 1910.
--, Estadísticade casasy habitacionesdeducidadel empadronamientogeneral(delaño 19101, Madrid,

1912.
--, Estadísticademográfica.Resúmenesde los años1901. a 1926, Madrid, 1926.

JuntaLocal de ReformasSociales,Estadísticadel trabaio. Anuariosde 1919-1924,Madrid, 1920-
1926.

LaboratorioMunicipal, Resumende los trabajosefectiadosdurantelos años1913 y 1914... [y ss.
hasta1922], Madrid, 1915-1923.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, Memoria... 5obre el eiercicio de... desde 1921 a 1923
Madrid, 1921-1924.

BANCO HISPANO AMERICANO, Memoria... eiercic.osocialdesde1920a 1923, Madrid, 1921-
1924

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE LA PRCVINCIA DE MADRID, Memoria, luego
Anuario-MemoriaComercial de la Provinciade Madrid (desde 1919) de 1916 a 1924,
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Madrid, 1917-1925.
CAMARA OFICIAL DE LA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE MADRID, Anuario Industrial

de la Provinciade Madrid (desde1917)y Memoriade los trabaiosrealizados...(desde1912),
luegorefundidoscomoMemoria-AnuarioIndustrijalde 1923-24a 1925-1926,Madrid, 1913-
1927.

Censoelectoralnarajuradosobrerosdel tribunal industrÉ,Madrid, 1915, 2 vols..
CIRCULO DE LA UNION MERCANTIL E INDUSTRIAL, Memoriapresentada..,en 1916, 1919-

1921 y 1923,Madrid, 1916-1923.
CONFEDERACION GREMIAL ESPAÑOLA, ~ desde la Asamblea de Santander

(septiembrede 192V> aMadrid <noviembrede 19.23), Madrid, 1923.
DEFENSA MERCANTIL PATRONAL, Memoriapres<~ntada...de su gestión...,de 1920 a 1921,

Madrid, [1921-1922].
ESTUDIOSECONOMICOSY SOCIALES, Memoria correspondienteal año 1923-1924,Madrid,

1924.
FEDERACION GREMIAL ESPAÑOLA, Discurso-Memorialeído en la sesión inaugural de la

Asambleade Valencia.5 de mayode 1915, Mac rid, [1915].
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA, Princinalesactividadesde la vida españolaen la

primeramitad del 51210 XX. Síntesisestadística,Madrid, 1962.
INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, Estadísticade la Asociaciónobreraen 1 de noviembre

de 1904 formadapor la Sección3a. técnico-administrativa,Madrid, 1907.
--, Avanceal Censode asociacionesdel Instituto, Madrid, 1915.
--, Estadísticade los Accidentesdel trabaio,desde1914 a 1921, Madrid, 1915-1923.
--, Memoriageneralde la Inspeccióndel Trabajode 1914 a 1923, Madrid, 1915-1923.
--, Costede la vida del obrero. Estudioestadístico-informativode los precios de los artículos de

primeranecesidaddurantelos años 1909 a 1915, Madrid, 1916.
-- [y luegoMINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIOE INDUSTRIA], Estadísticade las huelgas

de 1912 a 1923, Madrid, 1916-1925.
--, Estadísticade Asociaciones.Censoelectoralde asocacionesprofesionales... en 30 de iunio de

19fl, Madrid, 1917.
--, CensoElectoralSocial... en 3 de agostode 1920, Madrid, 1920.
--, Estadísticasobreasociaciones,Madrid, 1922.

Dirección Generaldel Trabajo, Movimiento de los preciosal por menoren Españadurantela
guerray la post-guerra1914-1922,Madrid, 1923.

LA FORTUNA. S.A., Memoria del ... eiercicio social nresentadaa la Juntageneralordinariade
Sres.Accionistasde los años 1904 a 1923, Madrid, 1905-1923.

MINISTERIO DE INSTRUCCIONPUBLICA Y BELLAS ARTES. DirecciónGeneraldel Instituto
Geográficoy Estadístico,Estadísticade la prensaperiódicade España<Referidaal lo. de
febrerodel año 1920\ Madrid, 1921.

--, Anuario Estadísticode Españade 1915 a 1923-1924,Madrid, 1916-1925.
MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIOE INDUSTRIA, Estadísticade los salariosy iornadas

de trabajoreferidaal neriodo1914-1925,MadriJ, 1927.
DirecciónGeneralde Estadística.Censode la poblaci~ndeEspaña...el 31 dediciembrede 1920

,

Madrid, 1922-1930,6 vols.. Especialmenteel vol. 5, “Resultadosde la clasificaciónde los
habitantesde Españapor su profesión”, Madrid 1929.

-- [Y PRiEVISION]. Dirección Generalde Trabajo, E;tadisticade salariosy jornadasde trabaio
referida al neriodo 1914-1930,Madrid, 1931.



638

1.2.3. Publicacionesde la época: libros, folletos. memoTiasy recuerdos

AGUILERA Y ARJONA, Alberto, La haciendadel nueblo. Los Presunuestosnara 1919, Madrid,
1918.

--, La municinalizacióndel panen Madrid, Madrid, 1)19.
ALTIMIRAS MEZQUITA, Huelgas y “lock-outs” en los diversospaises. Estudio estadístico-ET
1 w
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comparativo,Madrid, 1923.
ALVAREZ BUYLLA, Adolfo, La reformasocial en E~fl¡, Madrid, 1917.
ALVAREZ SIERRA, José,Geo~raffamédicade Chamartinde la Rosa,Madrid, 1933.
ANDRADE, Juan,La burocraciareformistaen el movimientoobrero, Madrid, 1932.
ANGEL GALVAN, Eduardo,El mementode Esoañaen 1917, Madrid, 1917.
ARAQUISTAIN QUEVEDO,Luis, Entrelaguerray la revolución<Españaen 19fl, Madrid, 1917.
--, Españaen el crisol <Un Estadoquesedisuelvey un nuebloque renace\Barcelona,1921.
ARENZANA, Manuel, Libro del nan o reformade la ranaderfaen Madrid, Madrid, 1849.
ASOCIACION DE AGRICULTORES DE ESPAÑA, El nroblemade los trigos. Informe de la

Asociaciónal Ministerio de Abastecimientos,Madrid, 1919.
ASOCIACION GENERALDE GANADEROS, El nrot’lemade las subsistencias,Madrid, 1910.
ASOCIACION DE VECINOS DE MADRID, Prov~cto de lev de reforma del contrato de

arrendamientode fincas urbanas,Madrid, [19191.
AYUNTAMIENTO DE MADRID, Reelamentode ¡os mercadosde abasto,Madrid, 1904.
--, Ordenanzasmunicipalesde la villa de Madrid, Madrd, 1909, Terceraedición.
--, Basesaorobadas...narala municinalizacióndel servi:io de abastode carnesa Madrid, Madrid,

1912.
—, Disposicionesrelativasa la elaboracióny ventade van y regulaciónde su precjo,Madrid, 1913.
—, Dictamende la Comisióninvestipadoradel preciode]..QAL Madrid, 1914.
--, Proyectode Oficina de Colocacióny de Fondodel Farodel Ayuntamientode Madrid, Madrid,

1914.
--, Provectode reformadel titulo VI de las OrdenanzasMunicipales,Madrid, 1914.
--, Antecedentesrelativosal estudio..,del abastode carnesa Madrid, Madrid, 1915.
--, Disposicionesde las Ordenanzasmunicipalesde caráctergeneral (edición popular gratuita’),

Madrid, 1915.
--, Informe que eleva...Josédel Pradoy Palacio...referenteal establecimientode una fábrica de

harinas...,Madrid, 1915.
--, Antecedentesrelativosal estudiode la elaboración,ventay regulacióndel pan, Madrid, 1917.
--, Ensanchede las poblaciones.Disposicionesoficialesde caráctergeneralrelativasal Ensanchede

Madrid, Madrid, 1917.
--, Reelamentosmunicipales,Madrid, 1917.
--, Dictamende lacomisiónespecial... sobresolucióndel abastecimientodel van en Madrid, Madrid,

1918.
—, Ordenanzasmunjcinalesde la villa de Madrid, Madrid, 1919, CuartaEdición.
--, Reglamentosmunicipales.ApéndiceNúm. 1.- I917-1911..L1919.Madrid, 1920.
--, Antecedentesrelacionadoscon el nroblemade las carn~sen Madrid. naradeterminarel répimen

y organizaciónde serviciosen el nuevoMatadero,Madrid, 1922.
--, Antecedentesrelacionadoscon la inspecciónde alimeni~, Madrid, 1923.
--, ConferenciaNacionalde la Edificación. extractode las sesionescelebradasen la Academiade

Jurisprudencia,los días8. 9 y 12 demayode 1923. con motivo de la informaciónabiertapor
el Ayuntamiento...,Madrid, 1923.

—, InformaciónMunicipal parala ConferenciaNacionalde la Edificación...,Madrid, 1923.
--, Informeauela Comisiónespecialnombradaparaestudiarla reorganizaciónde la industriapanera

elevaa la AlcaidíaPresidencia,Madrid, 1925.
--, Ordenanzasmunicipalesde la Villa de Madrid, Quinta Edición, Madrid, 1925
--, Reglamentosmunicipales.ApéndiceNúm. 2.- 1920-21 y 22, Madrid, 1925.
--, Plan Generalde Extensión.Memoria, Madrid, 1926.
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--, Reglamentosmunicipales.ApéndiceNúm. 3.- 1923. 1924y 1925, Madrid, 1927.
--, Información sobrela ciudad. Memoria, Madrid, 1929.
--, Catáloeode las publicacionesperiódicasmadrileñasexistentesen la HemerotecaMunicipal de

Madrid. 1661-1930, Madrid, 1933.
BAJATIERRA, Mauro, Desdelas barricadas.Unasemanaderevoluciónen España.Las jornadasde

Madrid en agostode 1917, Tortosa,1918.
BARATECH, Feliciano, Los SindicatosLibres de Esriafia. su origen, su actuación,su ideario

,

Barcelona, 1927.
BAREA, Arturo, La foria, Barcelona,Plazay Janés,1985 (orig. con los dos ss. de 1941-44en

inglés).
—, La ruta, Barcelona,Plazay Janés,1986.
--, La llama, Madrid, Turner, 1984.
BAROJA, Pío, La busca,Madrid, 1991 (orig de 1904).
—, Mala hierba,Madrid, 1974.
--, Auroraroia, Madrid, 1974.
BERNALDO DE QUIROS, Constancioy LLANAS y AGUILANIEDO, JoséMaría, La malavida

en Madrid. Estudiopsico-sociológico,Madrid, 1901.
--, El espartanuismoagrarioandaluz,Madrid, 1974.
BERNIS, Francisco,Consecuenciaseconómicasde la rnerra. Las Teoríasy la enseñanzade los

hechosdesde1914..., Madrid, 1923.
--, La capacidadde desarrollode la economíaespañola,Madrid, 1925.
BESTEIRO,Julián,Conferenciasobreel uroblemadela vivienday la acciónmunicipal...,Madrid,

1920.
BLANCO MARTíNEZ, Emilio, El Presupuestode la villa de Madrid. Basesnarala reorganización

de su hacienday meiora de los serviciosmunicii~¡k~, [Madrid], 1906.
BONET, Carlos,Haciael Madrid auenecesitamos,Madrid, 1932.
--, El oroblemadel a~aen Madrid, Madrid, 1935.
--, Historiadel Ayuntamientode Madrid, Madrid, 1936.
BORDIU, José,Memoriasobrela mendicidaden Madrid Madrid, 1924.
BRAVO Y FRIAS, Juan,Mortalidad infantil en Madrid y mediosnaraaminoraría,Madrid, 1927.
BRAVO RAMíREZ, Joséy LEON PERALTA, Alberto, Escasez.carestíae higienede la vivienda

en Madrid. Medios al alcancede los Ayuntamientos,Madrid, 1926.
BRUGUES,Casimiro, Ouimicapopular,Barcelona,1905.
BUENACASA, Manuel, El movimientoobreroespañol1886-1926.Historiay crítica,Madrid, 1977

(orig. de 1928).
BURGOS Y MAZO, Manuel, Vida política española.Páginashistóricasde 1917, Madrid, 1917.
--, Paraotras páginashistóricas.El veranode 1919 en Gobernación,Madrid, 1921.
BUXADE, J.,Españaen crisis. La bullangamisteriosade 1917,Barcelona,1917.
CAMARAOFICIAL DE COMERCIODE LA PROVINCIA DE MADRID, El oroblema de los

transportesterrestres,Madrid, 1917.
--, Informacióny conclusionessobrela perturbaciónen el tráfico de ferrocarriles,elevadasal excmo

.

Sr. Ministro de Fomento, Madrid, 1918.
CAMARAOFICIAL DE LA PROPIEDADURBANADE MADRID, El agua notable en Madrid

,

Madrid, 1912.
CAMPO, Josédel, Historiade la imprentaen Madrid, Madrid, 1935.
CAÑADA LOPEZ, Facundo,Madrid. sustranvías.19 .2.J u¿1ay.. l.g¿m, Madrid, 1912.
CASTRO, CarlosMariade, Memoriadescriptivadel AntenrovectodeEnsanchede Madrid, Madrid,

1860 (reed. como Plan Castro,con est. prelim. de A. BONET CORREA, Madrid, 1978).
CASTROVIEJO, Armando y SANGRO Y ROS DE 3LANO, Pedro, El trabaio a domicilio ~

España,Madrid, 1908.
CEBALLOS TERESI, JoséG., Economía. finanzas,cambios.Historia económica.financieray

política de Españaen el siglo XX, Madrid, 1932, 7 vols..
CENTRODE HIJOS DE MADRID, Comunicacióna los señoressocios...,Madrid, 1919.
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CIERVA Y PEÑAFIEL, Juande la, Los transuortesferroviarios,Madrid, 1915
COMISION DE REFORMAS SOCIALES, ReformasSociales.Informaciónoral y escrita. 1 y II

.

Madrid, Madrid, 1985 (orig. de 1889-1893,con est. prelim. de 5. CASTILLO).
(IX) CONGRESOINTERNACIONAL DE HIGIENE Y DEMOGRAFíA (Madrid. 1898),Madrid

:

higiene,demografía,cultura... aulade la Villa~~ Cortede Madrid, Madrid, 1898.
El conflictodelos CuernosdeComunicacionesy Hacienda(Historiadeun atronello~14-23de marzo

de 1918, Madrid, 1918.
CORDERO,Manuel, Los socialistasy la revolución: temasde actualidad,Madrid, 1932.
CRISTOBAL Y MAÑAS, Manuel, La HaciendaMunici ial de la Villa de Madrid :estudiohistórico

-

critico, Madrid, 1900.
CHICOTE, César,Alimentos y bebidas.Investigaciónd~ susalteracionesy falsificaciones,Madrid,

1897 (reedic.delorig. de 1894).
--, La viviendainsalubreen Madrid. Memoria al alcalde.vizcondede Eza, Madrid, 1914.
--, El pande lujo y el van alimenticio, Madrid, 1918.
DIAZ DEL MORAL, Juan, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas - Córdoba

.

(Antecedentesvaraunareformaagraria\Madrid, 1984 (4il’ edic.; orig. de 1923-28).
DOMINGO, Marcelino, ;Renovacióno revolución?.Historiapolítica documentadade un Periodo

(junio a octubrede 1917V..,Barcelona,1917.
DOMíNGUEZ RAMOS, Baltasar, El sindicalismo en la banca y la futura revolución social

,

Barcelona,1923.
DORADO, Facundo,Madrid, [Madrid],1908.
ESCRITORESREUNIDOS, Españaen llamas,Madrid, 193-.
ESTUDIOSECONOMICOSY SOCIALES, El controlobrero. Ideas. datosy conclusión,Madrid,

1923.
EZA, Vizcondede [Luis Marichalary Monreal], La tahonareauladoraagrícola,Madrid, 1914.
--, El oroblemaagrarioen España,Madrid, 1915.
--,. El nroblemaeconómicoen España,Madrid, 1916.
--, El señuelode la socialización,Madrid, 1922.
FABRA RIBAS, Antonio, Origeny carácterdel movimiento laborista,Madrid, 1924.
FARRE MOREGO, JoséMaria, Los atentadossocialeswjj~¡~¡, Madrid, 1922.
FATAS Y MONTES, Luis, La mortalidadde niños en Madrid. Causasy remedio,Madrid, 1903.
FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor, Historia del reinadode Alfonso XIII, Barcelona,1977 ~orig.

de 1933).
FERNANDEZ DE LOS RIOS, Angel, El futuro Madrid, (introd. de A. BONET CORREA),

Barcelona,1989 (fács. del orig. de 1868).
FERNANDEZ ESTEVAN, Jesús,Estudio sobrelos motivos aue determinaronla exaltaciónde

Madrid a la capitalidadde España,[Madrid],1932.
FRAILE Y MARTIN DE LAS VENTAS, Manuel, El extrarradiode Madrid: estudioleaal de sus

construcciones,Madrid, 1929.
FRANCOS RODRIGUEZ, José,Abastecimientode subsistenciasen Madrid: informe... , Madrid,

1910.
—, Memoria de la gestióndel Excmo. Ayuntamientod~ Madrid desde1 de iulio de 1909 a 30 de

septiembrede 1911..., Madrid, 1912.
--, Las subsistencias.Carnesy demásalimentos...,Madrid, [s.a.: 1916?].
--, El delito sanitario,Madrid, 1920.
GARCíA CEBALLOS, JoséF., El uroblemadel van er Madrid, Madrid, 1904.
GARCíA CORTES, Mariano, Proposiciónpresentadaal Excmo. Ayuntamiento ... proponiendo

diversasmedidasparapaliar los efectosde la crisis de la vivienday de trabaio en Madrid

,

Madrid, 1922.
--, Proposiciónpresentada...,proponiendola municipalizacióndel serviciode tranvíasde Madrid

,

Madrid, 1922.
--, El Gobiernomunicipal. Antecedentes,observacionesy experiencias,Madrid, [1930?].
--, Madrid y su porvenir, Madrid, 1931.
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GARCíA FONT, Alfonso, Problemade los salariosen el trabajo a domicilio tratandode fijar un
mínimo legal, Madrid, 1917.

GARCíA QUEJIDO, Antonio, Antonio GarcíaOueiido y la Nueva Era: pensamientosocialista
español a comienzos de siglo (M. PEREZLEDESMA, ed.), Madrid, 1974.

GARRIDOJUARISTI, Luis, Abastecimiento de Madrid en relación con el acuerdo municipal
modificando el régimen de los mercados. Conferencia.., el 29 de diciembre de 1918
Madrid, 1919.

--, El problemadel nanen Madrid. Conferencia..,el 25 de junio de 1920, Madrid, 1920.
GOMEZLATORRE, Matías, Del tiempo vieio (desde1386-4El socialismoenEspaña...,Madrid,

1918.
GONZALEZ CASTRO,José,El trabajo de la muier en la industria. Condicionesen ouese efectúa

y sus consecuenciasen el porvenir de la raza. Medidasde protecciónnecesarias,Madrid,
1914.

--, Medios para hacer más productivoel trabaio de la rnuier paraque. sin detrimentode su salud

.

nuedaatenderlas necesidadesprimordialesde su existencia,Madrid, 1915.
--, La obrerade la aguja.Contribuciónal estudiode la higieney meioramientosocialde la misma

,

Madrid, 1921.
GONZALEZ-ROTHVOSS,Mariano, Anuario Esnafiol de Política Social, Madrid, 1934-35.
HAUSER, Philip, Madrid baio el puntodevjstamédico-s~ini,Madrid, 1979, 2 vols. (ed. deCarmen

DEL MORAL del orig. de 1902).
HERNANDEZ MIR, La vida cara. El nroblemade los alpuileres,Madrid, 1919.
La huelgageneral,por un carpinteroiubilado, Ls. 1., s.a.].
HUERTA, JoséFélix, El contratode arrendamientode fincas urbanas:legislaciónvigente sobre

alquileres,Madrid, 1925.
IGLESIAS, Pablo, Las organizacionesde resistencia,Madrid, [192-],2¡. ed..
—, Escritos 1. Reformismosocial y lucha de clasesy otros textos (5. CASTILLO y M. PEREZ

LEDESMA, ed.),Madrid, 1976.
--, Escritos2. El Socialismoen España:escritos en prensasocialistay liberal (1870-1925)~L.

ARRANZ, M. CABRERA, A. ELORZA, L. MEIJIDE y J. MUÑAGORRI, eds.),Madrid,
Ayuso, 1976.

INSTITUTODEREFORMASSOCIALES,Legislación<leí trabaio.Leaislación-nroyectosdereforma
de 1905 a 1923, Madrid, 1911-1923,l9vols..
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CUADRO 4. NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL POR MENOR
EN LA PLAZA DE MADRID 1914-1924<base100 en 1914i

AÑOS Subst.de origen

animal (10)

Subst.de origen

vegetal(9)

Combustiblesy

varios(8)

Indicegeneral

(27)1

1914 íoo íoo loo 100

1915 115 97 112 108

1916 119 103 126 116

1917 138 108 132 126

1918 177 128 156 154

1919 200 144 177 174

1920 208 174 186 190

1921 208 157 202 189

1922 194 158 189 181

1923 185 162 185 177

1924 205 170 177 184

FUENTE: Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, Anuria Estadísticode Esnafia1923-24

,

Madrid, 1925,p. 441.
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CUADRO 7. ESTADíSTICA DE COMERCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN 1924

ALIMENTACION 690
Comestibles(tiendasde) 1684
Lecherías 1220
Panaderías 1151
Carnicerías 1053
Fruterías ?93
Pescaderías 284
Verdulerías 274
Hueverías 254
Casquerías 199
Abacerías 190
Fiambres(despachosde) 190
Lecheríascón establo 167
Tocino y jamón (despachosde) 167
Avesy caza 148
Confiterías 132
Hortalizas(puestosde) 126
Bufluelos(puestosde) 79
Pastelerías 76
Especuladoresde aves 52
Legumbres(tiendasde) 46
Harinas(ventade) 42
Aceite al por mayor 38
Mantequerías 36
Aceite y vinagre 31
Cerealesal por mayor 30
Asentadoresde frutas y verduras 29
Embutidos(despachosde) 20
Coloniales al por mayor 19
Patatas(despachosde) 18
Especuladoresde aceite 17
Sal al por menor 9
Plgtanos(almacenesde) 4
Sal al por mayor 4
Pimiento molido 1
TOTAL V783

BEBIDAS Y HOSTELERIA
Vinos (despachosde) 2657
Cafés-bares 634
Refrescos(puestosde) 257
Bodegones 203
Restaurantes 153
Cafés 98
Bodegas 83
Caféseconómicos 51
Cervecerías 51
Aguasminerales 35
Chocolaterías 22
Aguardientes 21
Caféscantantes 10
Horchaterías 9
Hielo (ventade) 8
Vermut (despachosde) 1
TOTAL 4293



691

TEJIDOS.CONFECCIONES.CALZADO Y SIMILARES
Zapaterías 485
Tejidos al por menor 331
Mercerías 264
Camiserías 184
Ropablanca(tiendasde) 104
Ropashechas 93
Curtidosal por menor 83
Ropasviejas 64
Sombrerosde hombre 60
Corsés(tiendasde) 56
Alpargaterías 55
Peleterías 50
Tejidosal por mayor 46
Curtidosal por mayor 22
Gorrerlas 22
Lanerías 22
Galonerias 18
Pielessin curtir (almacenesde) 17
Manguiterias 12
PaBerlas 9
Guantes(tiendasde) 8
Especuladoresde lanas 2
Calzadoal por mayor 1
Lencerías 1
TOTAL 2009

MUEBLES. MADERAS. ALFOMBRAS Y SIMILARES
Mueblesusados 141
Mueblesde madera 98
Maderas(almacenesde) 58
Estererías 53
Almonedas 49
Mueblesde lujo 41
Colchonerías 40
Alfombras (depósitosde) 30
Jergasy alforjas 24
Maletasy baúles 19
Sacos(ventade) 11
Camasdoradas 9
Camasde hierro 9
Artículos de viaje 8
TOTAL 590



MAQUINARIA. HIERROS.FERRETERIAY SIMILARES
Maquinarias 1 48
Ferreterías 1 47
Máquinas agrícolas(ventade) 86
Material eléctrico 67
Accesoriosde velocípedos 65
Automóviles (ventade) 59
Velocípedos 44
Hierros y aceros(almacenesde) 33
Instrumentosde matemáticas 32
Máquinasde escribir(ventade) 32
Encendedoresmecánicos 31
Armerías 24
Optica 17
Fumisterías 15
Instrumentosde cirugía 13
Máquinasde hierro 12
Accesoriosdeautomóviles 11
Aparatosde física 11
Efectosde metal 10
Máquinasde bordar (ventade) 9
Máquinasde coser(ventade) 7
Aparatosde calefacción 5
Cuchillerías 5
Artículos de odontología 4
Aparatosfumigadores 3
Quinqués 2
Materialesparaferrocarriles 1
Motoresde gas 1
TOTAL 394

JOYAS. OUINCALLA. CRISTALEF lA

Cacharrerías 623
Joyerías 216
Quincalla 167
Relojerías 141
Platerías 69
Loza(tiendasde) 64
Bisuterías 36
AntigUedades(tiendasde) 30
Marcosy molduras 22
Vidrios planos 11
Material sanitario 9
Objetosde metal 9
Vaciador(tiendasde) 7
Porcelanaal por mayor 3
Relojes (almacenesde) 3
Artículosde relojería 2
Contadoresde aguay electricidad 2
Cristales(tiendasde) 2
Condecoraciones 1
Escayolafina 1
Objetos artísticos 1
TOTAL 11419

LOZA. CUADROS

692



693COMBUSTIBLESY DROGUERIA
Carbones(despachosde) 948
Droguerías 174
Aceite mineral 142
Carbones(almacenesde) 90
Jabonerías 64
Leflas (almacenesde) 7
Alcohol (depósitosde) 2
TOTAL :1427

VARIOS
Comisionistas 220
Objetosde escritorio 190
Estancos 155
Traperías 128
Perfumerías 109
Chamarilerias 105
Compraventamercantil (tiendasde) 82
Libros nuevos 75
Pajerías 72
Materialesde construcciones 62
Ortopedia 62
Papelal por mayor 61
Juguetes(tiendasde) 55
Lotería (administracionesde) 55
Libros usados 52
Teja y ladrillos 45
Bancos 44
Corredoresde fincas 43
Azulejosy baldosines 36
Cordelerías 35
Hulesy gomas 30
Kioscos 30
Papelespintados 30
Bazares 23
Paraguasy bastones 23
Cesterías 21
Velas (despachosde) 20
Pianos(ventade) 20
Estampas 18
Herboristerias 18
Pajarerías 18
Botellasusadas 17
Corredoresde comercio 17
Flores artificiales 16
Instrumentosde música 16
Objetosde tocador 15
Canastas 14
Esparterías 12
Libros rayados 11
Ornamentosde iglesia 11
Abanicosy paraguas 10
Abonos químicos 10



Productosfarmacéuticos 9 694
Artículos de fotografía 8
Artículos de ZDQEI 8
Baratijas(tiendasde) 8
Efectosde derribo 8
Fornituras(tiendasde) 8
Pajacortadaal por mayor 8
Cambiantes 7
Casasde cambio 7
Exportadores 6
Gomashigiénicas 6
Trapos(almacenesde) 6
Alfalfa (almacenesde) 4
Envases 4
Flores naturales 4
Cerassin labrar 3
Jaulas(tiendasde) 3
Linoleum 3
Materialescontraincendios 3
Artículos de farmacia 2
Sellos usados 2
Objetosde madera 2
Artículos paracinematógrafos 1
Azufre (depósitosde) 1
Cedacerías 1
Corredoresde Bolsa 1
Materiasfertilizantes
Rosas(ventade rosas) 1
TOTAL 2211

TOTAL DE COMERCIOS
Alimentación 8783
Bebidasy bostelería 4293
Tejidos, confecciones,calzado 2009
Muebles,maderas,alfombras 590
Maquinaria,hierros, ferretería 894
Joyas,quincalla, cristalería,loza 1419
Combustiblesy droguería 342’?
Varios 2211
TOTAL 21626

FUENTE: Elaboraciónpropia a partir de los datosdel Ayuntamientode Madrid, Estadísticadel
Trabajo.Anuariodel afio 1924, Madrid, 1926. El criterio de clasificaciónse basaen el empleadopor
GloriaNIELFA parasubdividir las categoríasfiscalesde los comerciantes,respetandoel nombrede
los ocho gruposque distingue en Los sectoresmercantiles..-, Pp. 241-267.Pesea llamarsede
comerciantes,setratade unaestadísticade establecimientos,cuandola actividadlo permite.



CUADRO 8. ESTADíSTICA INDUSTRIAL DEL AI1JJNTAMIENTO DE MADRID EN

1. ARTES DE LA
INDUSTRIAS
Pintoresde brocha
Marmolistas
Contratistasde obras
Maestrosalbañiles
Escultoresvaciadores
Pintoresdecoradores
Pintoresrevocadores
Cantero(talleresde)
Aserrarmármoles(fábricasde)
Estuquistas
Maestrosaparejadores
Soladores
Dorador(talleresde)
Estampadode papel(fábricasde)
Decoradoresde edificios
Adornistasde templos
Papelespintados(fábricasde)
Portíandistas
TOTAL

CON ION
INDUSTRIALES

191
94
89
75
74
71
58
40
17
16
15
14
13
7
5
3
2
1

785

2. PRODUCTOS CERAMICOS. VIDRIO Y CRISTAL
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Vidrieros 93
Ladrillos y tejas(fábricasde) 82
Losetashidráulicas(fábricasde) 20
Piedraartificial (fábricasde) 13
Porcelana(fábricasde) 11
Vidrio soplado(talleresde) 9
Glaseadode vidrios (fábricasde) 8
Azogadode lunas (fábricasde) 6
Cristal (fábricasde) 5
Vidrios de precisión(fábricasde~ 3
Yeso(fábricasde) 3
Objetosde cerámica(fábricasdei 3
Cemento(fábricasde) 3
Mosaicos(fábricasde) 3
Tinajas (fábricasde) 2
Objetosrefractarios(fábricasde) 2
Loza(fábricasde) 1
Tejasprensadas 1
Biselador(talleresde) 1
TOTAL 269



6963. INDUSTRIA DE LA MADERA
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Carpinterosdetaller 1152
Ebanistas 249
Sillas (fábricasde) 50
Tapiceros 46
Baúlesy cofres (constructoresdiO 35
Torneros 32
Tallistas 25
Cuberfa(talleresde) 14
Embaladores 14
Hormasparael calzado(fábricasde) 11
Toneleros 9
Muebles(fábricasde) 8
Aserrarmaderas(fábricasde) 7
Mesasy bolasde billar (fábricasde) 6
Bastones(fábricasde) 6
Carpinterosde armar 6
Sillas (composturade) 4
Muebles(restauradoresde) 1
Moldurasa mano(talleresde) 1
TOTAL 1676

4. INDUSTRIAS METALURGICAS
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Herreroscerrajeros 540
Hojalateros 217
Broncistas 181
Ajuste (talleresde) 103
Fumistería(talleresde) 74
Mecánico (talleresde) 60
Herreriamecánica(talleresde) 60
Fontaneros 55
Fundidoresde metalesen crisol 50
Fundiciónde hierro (talleresde) 38
Máquinasde coser(compositoresde) 36
Máquinas(talleresde construcciónde) 36
Caldereros 28
Telasmetálicas(fábricasde) 20
Bujías (fábricasde) 20
Herradores 19
Soldaduraautógena(talleresde) 15
Botonesforradosy metálicos(fibricas de) 10
Objetosde cinc (fábricasde) 10
Galvanoplastia(talleresde) 10
Electromecánico(talleresde) 9
Objetosde bronce(fábricasde) 6
Camasdoradas(fábricasde) 6
Metales(fábricasde) 5
Somiers(fábricasde) 4
Cinceladores 4
Tornilleria (talleresde) 3
Balanzas(constructoresde) 3



697Platinistas
Radiadores(fábricasde)
Niquelado(talleresde)
Corchetes(fábricasde)
Estallo (fábricasde)
Aceros(fábricasde)
Objetosmilitares (fábricasde)
Alfileres (fábricasde)
TOTAL

2
2
2
2
1
1
1
1

1634

5. TALLERES DE CARRUAJESY CARROS
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Carros(talleresde)
Coches(talleresde)
Cajasde coches(talleresde)
Automóviles (fábricasde)
Velocípedos(reparaciónde)
TOTAL

45
40
19
6
3

113

6. JOYEROSY SIMILARES
INDUSTRIAS [NDUSTRIALES
Plateroscompositores 105
Engastadorde piedras 28
Relojeroscompositores 27
Objetosde lujo (fábricasde) 21
Objetosdorados(fábricasde) 10
Esmaltadores 10
Orfebrerías 4
Platerías(fábricasde) 4
Objetosde plata (fábricasde) 2
Tiradoresde oro y plata 2
TOTAL 213

INDUSTRIAS
Imprimir (talleresde)
Fotógrafos
Encuadernación(talleres
Grabadores
Editores
Litografía(talleresde)
Caracteresde imprenta
Tipografías
Rayadode papel(talleres
Fotograbado(talleresde)
Copistasde documentos
Teñidode papel
Estampas(fábricasde)
Fundicióntipográfica(talleresde)
Libros rayados(fábricasde)
Fototipia(talleresde)
Estereotipia(talleresde)
TOTAL

7. ARTESGRAFICAS
INDUSTRIALES

436
157

de) 129
69
63
38
32
24

de) 13
8
7
6
2
1
1
1
1

988



8. INDUSTRIAS DEL PAPEL Y CARTON
INDUSTRIAS INDUSTRIALES 698
Cajasde cartón(fábricasde) 59
Bolsasde papely sobres(fábricasde) 40
Máquinasde picarpapel 7
TOTAL 106

9. INDUSTRIA DE LA ELECTRICIDAD
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Instaladoreselectricistas 140
Electricidad(fábricasde) 23
Bombillaseléctricas(fábricasde> 21
Contadoresde electricidad(fábricasde) 2
TOTAL 186

10. INSTRUMENTOS MUSICOS Y SUS ACCESORIOS
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Instrumentosde música(fábrica5 de) 8
Pianos(fábricasde) 2
Cuerdasde instrumentos(fábricasde) 2
TOTAL 12

11. INDUSTRIAS OUIMICAS
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Jabón(fábricasde) 89
Laboratoriosquímicos 67
Laboratoriosfarmacéuticos 48
Lejías (fábricasde) 36
Perfumería(fábricasde) 22
Colas (fábricasde) 14
Fundiciónde sebo(fábricasde) 14
Tintas (fábricasde) 12
Barnices(fábricasde) 7
Aglomeradosde carbón(fábrica;de) 6
Máquinasparatrituraciónde raI~es 6
Cera(fábricasde) 5
Preparaciónde coloresparapintura 4
Productosquímicos(fábricasde’ 4
Oxigeno (fábricasde) 3
Betunes(fábricasde) 3
Tintas de imprenta(fábricasde) 3
Papelde estraza(fábricasde) 3
Goma líquida (fábricasde) 2
Acido carbónico (fábricasde) 2
Objetosde amianto(fábricasde) 2
Asfalto (fábricasde) 2
Molinos paratriturar drogas 2
Destilaciónde alquitrán(fábrica; de) 1
Lacres(fábricasde) 1
Pinturas(fábricasde) 1
Engrudo(fábricasde) 1
Acido cítrico (fábricasde)
Algodón en rama(fábricasde) 1
Glicerina (fábricasde) 1
Destilerías 1
TOTAL 364



12. CURTIDOS Y SUS SIMILARES
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Calzado(constructoresde) 336
Zapaterosde viejo 303
Guarnicioneros 40
Boterosy corambreros 36
Petacas(fábricasde) 26
Talabarteros 24
Cañistas 22
Guantes(fábricasde) 21
Estuchesde lujo (fábricasde) 16
Zurradoresde pieles 13
Curtidos (fábricasde) 13
Preparadoresde calzado 9
Secaderosde pieles 6
Objetosde viaje (fábricasde) 3
Peletería(fábricasde) 1
TOTAL 869

13. INDUSTRIAS
INDUSTRIAS
Telaresde bordado
Telaresrectilíneos
Bordado(obradoresde)
Telaresmecánicos
Blondasy encajes
Telaresparaalfombras
Aprestode tejidos
Telaresde trencilla
Telaresde lanzadera
Tapices(fábricasde)
Borras(fábricasde)
Torcidode crin
Telarescuadrados
Galones(fábricasde)
Cordonerosy pasamaneros
TOTAL

TEXTILES
INDUSTRIALES

26
23
22
19
11
10
8
8
4
2
2
1
1
1
1

139

14. INDUSTRIAS

-

INDUSTRIAS
Sastreríassin géneros
Modistas
Sastreríascon géneros
Modistasde sombreros
Modistos
Confecciones(talleresde)
Gorras(fábricasde)
Sombrerosde paja (fábricasde)
Ropablanca(fábricasde)
Sombreros(obradorparareformasde)
Sombrerosde señora(fábricasde)
Fábricasde corsés
Sombrerosde fieltro (fábricasd~)

DEL VESTIDO
NDUSTRIALES

556
356
197
93
53
53
31
29
23
18
18
13
12

699



Sastreríasde militar 11 700
Medias (fábricasde) 6
Fieltros parasombreros(fábricasde) 4
Génerosde punto (fábricasde) 3
Plisados(fábricasde) 3
Plumistas 2
Corbatas(fábricasde) 2
Toquillas (fábricasde) 1
Sombreros@ormerosde) 1
Pañuelos(fábricasde) 1
TOTAL 1486

15. INDUSTRIAS DESUBSTANCIAS ALIMENTICIAS
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Tahonas 173
Chocolatesa máquina(fábricasde) 49
Gaseosas(fábricasde) 48
Bombones(fábricas de) 36
Hornosde bollos 31
Hielo artificial (fábricasde) 20
Churros(fábricasde) 18
Embutidos(fábricasde) 13
Fábricasde galletas 13
Achicorias(fábricasparapreparir) 11
Pastasparasopa(fábricasde) 9
Conservas(fábricasde) 9
Chocolatesa brazo(fábricasde) 8
Harinas(fábricasde) 8
Barquillos (fábricasde) 7
Patatasfritas (fabricasde) 7
Cervezas(fábricasde) 6
Aceitunas(aderezode) 5
Vermut (fábricasde) 4
Caramelos(fábricasde) 4
Licores(fábricasde) 4
Vinagres(fábricasde) 3
Jarabes(fábricasde) 3
Dulces (fábricasde) 2
Vinos (fábricasde) 2
Molinos paracernido 2
Mantecas(fábricasde) 2
Tostaderosde café 1
Sidras (fábricasde) 1
TOTAL 499



70116. PELUOUEROSY BARBEROS
INDUSTRIAS 1 4DUSTRIALES
Barberías
Peinarseñoras(salonesde)
Peinadoras
Elaboradoresen cabello
TOTAL

852
38
20
9

919

INDUSTRIAS
Plancha(obradoresde)
Tintorerías
Pozosy norias(constructoresde>
Lavaderos
Limpiabotas(salonesde)
Juguetes(fábricasde)
Objetosde goma(fábricasde)
Vaciadores
Lavadoy planchadomecánico
Peines(fábricasde)
Cestas(fábricasde)
Flores artificiales(fábricas de)
Abanicos(compositoresde)
Corchos(fábricasde)
Sellosde caucho(fábricasde)
Aparatosortopédicos(constructoresde)
Fuelles(fábricasde)
Paraguas(fábricasde)
Hules y encerados(fábricasde)
Cepillos (fábricasde)
Plumeros(fábricasde)
Expendedoresde billetes
Maniquíes(fábricasde)
Instrumentosde físicay matemMicas
Taponesde corcho (fábricasde)
Elaboradoresde esponjas
Disecadoresde aves
Objetosde mimbre (fábricasde
Cartuchos(fábricasde)
Vendajes(fábricasde)
Objetosantiguos(restauradoresde)
Paraguas(composturasde)
Pirotécnicos
Persianas(fábricasde)
Aparatostelegráficos(construcción
Impermeables(fábricasde)
Tabacos(fábricasde)
Toldos(constructoresde)
TOTAL

(talleresde)

17. INDUSTRIAS VARIAS
INDUSTRIALES

225
90
81
71
63
53
26
19
16
13
12
9
9
8
7
7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

de) 1
1
1
1

762



18. SERVICIOS (ALOUILER. PRESTAMO. TRANSPORTE.HOSPEDAJE.ESPECTACULCJR

?

Y OTROS
INDUSTRIAS
Automóviles (alquileresde)
Casasde huéspedesy viajeros
Periódicosliterariosy cientifico~
Cochesde plaza
Garages
Cochesde lujo (alquileresde)
Agentesde negocios
Agentesde anuncios
Caballosde punto
Seguros(Sociedadesde)
Canosde transporte
Autocamiones
Paradores
Automóvilesde transportepor carretera
Carrosde mano (alquileresde)
Agentesde noticias
Agentesde Bolsay cambio
Tratantesen vacasde leche
Horticultores
Tratantesen caballos
Hoteles
Merenderos
Agentesde transportes
Continentales
Pianos(alquileresde)
Teatros
Fondas
Cinematógrafos
Agentesde ferrocarriles
Periódicospolíticos
Casasde salud
Velocípedos(alquileresde)
Agentesdeproyectos
Agentesde colocaciones
Tratantesen carnes
Agentesde pompasfúnebres
Guardamuebles
Casasde baños
Agentesde préstamos
Prestamistas
Trajes(alquiladoresde)
Juegosde pelota
Volquetes(alquiladoresde)
Gimnasios
Ovejasde leche
Pistasparapatinar
Circosgallisticos
TOTAL

INDUSTRIALES
1047
669
305
242
166
164
138
96
87
80
.77
74
49
44
44
44
42
42
37
35
33
29
28
27
25
23
23
23
21
21
19
17
15
12
12
12
10
10
9
9
7
6
4
4
3
1
1

3886



‘703

19. TOTAL DE INDUSTRIAS
INDUSTRIAS INDUSTRIALES
Artesde la construcción 785
Productoscerámicos,vidrio y cristal 269
Madera 1676
Metalúrgicas 1634
Carruajesy carros 113
Joyerosy similares 213
Artes Gráficas 988
Papely cartón 106
Electricidad 186
Instrumentosmúsicosy susaccesorios 12
Químicas 364
Curtidosy sus similares 869
Textiles 139
Vestido 1486
Substanciasalimenticias 499
Peluquerosy barberos 919
Varias 762
TOTAL INDUSTRIAS 11020

Servicios(alquiler, préstamo,transportes,
hospedaje,espectáculos)y otros 3886
TOTAL GENERAL 14906

FUENTE: Ayuntamientode Madrid, Estadísticadel Tvabaio. Anuario del año 1924, “Estadística
industrial’, Pp. 13-18.
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CUADRO 11. PATRONOS EN MADRID CIUDAD Y RATIO OBREROS/PATRONO EN 1920

ACTIVIDADES
Pesca
Forestalesy agrícolas
Minas y canteras
Alimentación
Industriaquímica
Industriaeléctrica
Industriadel papel, cartón,etc.
Industriadel libro
Industriatextil
Industriadel vestido
Cuerosy pieles
Industriade la madera
Metalurgia
Trabajodel hierro y demásmetales
Industriade la construcción
Industriadel mobiliario
Industriade la ornamentación
Alfareríay cerámica
Industriadel vidrio y cristal
Transportes
Espectáculospúbíicos
Industriasvariaso sin especificar

TOTAL INDUSTRIAS

Comercio

TOTAL GENERAL

PATRONOS
1

260
3

536
117
38
97

217
103

1.707
182
556
51

616
328
139
88
29
44

321
41

777

6.251

8.717

[4.968

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Previsión, Censo de la noblación de Esnafia...1920

,

Madrid, 1929, vol. 5, p. 473.

BMIQ

2’4
3,3
5,3
23
99
6’6
25

4,5
8’7
6’6

10’2
23’9
1 3’4
74,9
8’4
7,7

29‘6
8’7

32U6
14’4
26’9

17’2

2U9

8’9
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CUADRO 13. PRINCIPALES OflCIOS POR DISTRITOS EN 1924

OFICIOS MAS IMPORTANTES TOTAL .3. APORTACION POR DISTRITOS

Albañiles 16389

Metalúrgicos

Dependientesde comercio

Cocheros

Chauffeurs

Peonesen general

7514

6715

5025

4253

4196

..9,95

9’ 14

817

6’11

5’17

5’10

Universidad(16’28%)
Latina (15’49%)
Inclusa (12’67%)

Hospital (17’62%)
Chamberí (13’89%)
Inclusa (13’56%)

Centro (15’04%)
Latina (12’94%)
Hospital (12’49%)

Chamberí (17’15%)
Universidad(16’51%)
Huenavista (16’27%)

Buenavista (22’61%)
Chamberí (15’96%)
Universidad(10,72%)

Hospital (17’13%)
Inclusa (14’51%)
Latina (13’75%)

Panaderos 3331

Carpinterosde taller 2100

Tipógrafos

Camareros

2081

1965

Ferroviarios 1913

4’05

2’55

2‘53

2’39

2’32

Desconocido(65’53%)
Latina (5’97%)
Universidad (4’47%)

Desconocido(24’ 19%)
Chamberí (14,76%)
Universidad(14’04%)

Universidad(1 3’26%)
Chamberí (12’15%)
Hospital (12’10%)

Centro
Congreso
Hospicio

(14’55%)
(14’35%)
(11’09%)

Desconocido(61‘47%)
Hospital (17,92%)
Congreso (4’80%)

Buenavista (16’80%)
Universidad(13’82%)
Hospital (13’61%)

Ebanistas 1910 2’32
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OFICIOS MAS IMPORTANTES IDIAL % APORTACION POR DISTRITOS

Pintoresdecoradores

Obrerosde limpiezas

1814

1274

2’20

1 ‘55

Universidad(15’65%)
Inclusa (14’60%)
Latina (14122%)

Palacio (28’57%)
Inclusa (22,29%)
Universidad(l0’36%)

Obrerosde las fábricas
de gasy electricidad

Tranviariosy
dependientesdel “Metro”

Impresores

Obrerosde víaspúblicas

Obrerosde arbolado

Constructores de coches

Zapateros

1258

1189

1129

1120

854

831

811

1 ‘53

1’44

1 ‘37

1 ‘36

Y ‘03

1’01

0198

Latina (23’05%)
Inclusa (20,03%)
Hospital (13’59%)

Universidad
Chamberí
Centro

Universidad(17’35%)
Chamberí (13U81%)
Inclusa (12’22%)

Universidad(16’51Yo)
Latina (14’91%)
Palacio (14’28%)

Universidad(16’51Yo)
Chamberí (12<52%)
Latina (11’82%)

Chaniberí (21’90%)
Universidad(20,09%)
Hospital (12’27%)

Universidad(17’26%)
Chamberí (16<02%)
Buenavista (13’81Yo)

(18’75%)
(14’63%)
(10%)



DISTRITOS TOTAL 736OFICIOS DOMINANTES

UNIVERSIDAD

LATINA

CHAMBERI

10538

10189

9613

12’83

12U40

1l’70

Albañiles (25’32%)
Metalúrgicos (8’29%)
Cocheros (7’87%)

Albañiles (24’92%)
Dependientes
de comercio (8’52%)
Metalúrgicos (8’45%)

Albañiles (21’04%)
Metalúrgicos(10’86%)
Cocheros (8’96%)

Albañiles (22’64%)
Metalúrgicos(11’10%)
Dependientes
de comercio (8U22%)

HOSPITAL 8959

BUENAVISTA

CONGRESO

PALACIO

DESCONOCIDOS

HOSPICIO

CENTRO

7906

6701

5537

4870

4473

4169

10’90

9’62

8’15

6’74

5 ‘92

5,44

5‘07

Albañiles
Metalúrgicos
Dependientes
de comercio

Albañiles
Chauffeurs
Cocheros

(14’77%)
(j4U77 Yo)

(9’36Yo)

(25’98%)
(12’ 16%)
(10’90Yo)

Albañiles (23’22%)
Metalúrgicos (9,07%)
Dependientes
de comercio (8’78%)

Albañiles
Metalúrgicos
Dependientes
de comercio

(16%)

(9‘48%)

(9’08Yo)

Panaderos («‘82%)
Ferroviarios(24’ 14%)
Carpinteros
de taller (í0’43%)

Dependientes
decomercio (16’83Yo)
Albañiles (14’44%)
Cocheros (8’94%)

Dependientes
de comercio
Albañiles
Camareros

(24’22%)
(14’41Yo)

(6’86%)

FUENTE: Elaboraciónpropia de los datosdel Ayuntamiento
Anuario del año 1924, Madrid, 1926.

de Madrid, Estadísticadel Trabajo

.

INCLUSA 9172 l1’16
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CUADRO 14. DURACION DE LA JORNADA EN MADRID EN MARZO DE 1919

OFICIOS VARONES HEMBRAS

Serviciose industriasdel Estado
Carrosde limpieza 12 y 14
Fontaneros 8
Guardasfontaneros 12
Idem de parques 12
Obrerosde limpiezasy riegos 8
Idemjardineros 8
Vigilantes subterráneos 6
Canalde Isabel II: Fábricade electricidad 12
Construccidnde embalsede PuentesViejas 9
Fábricadel Gas:Hornos 12
Idem: Canalizacidn 10
Idem: Oficinas 8

Canteras
Canteros 8
Idem de Colmenar 9
Idem deCornicabra 8
Idemde Manzanares 10
Idem de Zarzalejo 9

Metalur2iay trabajodel hierro
Ajustadores 9
Broncistas 8
Camasde hierro 10
Caldereros 8
Cerrajeros 9
Composturade aparatostopográficos 10
Constructoresde contadoresde agua 9
Construccionesmetálicas 9
Electrometalurgia 8 8
Fábricade alfileres 10 10
Fumistas 9
Fundidoresde hierro 8
Idem en crisol 8
Idemtipográficos 9
Hojalateros 9
Lampisteros 9
Moldeadoresen metal 8
Obrerosen hierro 9
Plateros 9
Reparacidnde máquinasparaescribir 8
Soldaduraautógena 9
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Ouimicas
Fábricade abonosy colas 10 10
Idem de aguardientes 9
Idem de alcohol 9
Idem de bujías,jabóny glicerina 10 10
Idem de productosfarmacéuticos 10 10
Tintoreros 10 10

flMll
Fábricade galonesy cintas 10 10
Idem de pasamanería 10 10
Idem de pañuelosde seda,algodóne hilo 11 11
Idemde tapices 8 8

Construcción
Albañiles 8y9
Barnizadoresde estuco 8
Carpinterosde armar 8y9
Constructoresde mosaico 9
Desnxontistas 9
Embaladores 8 8
Empedradores 10
Entarimadores 8y9
Estuquistas 8
Fábricade baldosíncomprimido 9
Idemde yesosy escayolas 10
Peonesen general 8y9
Pintoresdecoradores 8
Idem revocadores 8y9
Poceros 8
Portiandistas 8yS>

Electricidad
Centraleseléctricas 8
Canalizacióny oficinas 10 y 8
Fábricade contadoreseléctricos 9
Idem de lámparaseléctricas 9 9
Idem de magnetos 9
Instaladores 9
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Alimentación
Confiterías 10
Dependientesde tahona 14 y 15
Idem de ultramarinos 12
Fábricade azúcar 10
Idemde bebidasgaseosas 9 y 12
Idemde bombonesy caramelos 10 10
Idem decerveza 10
Idem degalletas 10 10
Idem deharinas 9 y 12
Idemde chocolate 9ylO 9y10
Idemde pastasparasopa 10 10
Hoteles 10
Mercantiles~eposterías) 10’5 y 14
Panaderoscandeal 14
Idemfrancés 14
IdemViena 12
Repartidoresde pan 10
Reposterfasindustriales 9
Restaurantes 9 y 12

Libro
Arte de Imprimir 8
Encuadernadores 8
Linotipistas 5y6 5y6
Litógrafos 8

Tabaco
Fábricadetabacos(a destajo) Menosde 8

Panely cartón
Cajasde cartón 9ylO 9y10
Fábricade bolsasde papel 9ylO 9y10
Idem de papely cartón 10 10
Idem de sobres 10 10
Vulcanizaciónde caucho 8 y 9’5

Confección
Bordadosy plisados 9y10 9y10
Dependientesde zapatería 10
Fábricade botonesmetálicos 9 9
Idemde corsés 10 10
Idemde gorras 10 10
Idemde guantes 9 9
Lavadoy planchadomecánico 11 11
Lavanderasy planchadoras 10
Modistas 10 y 11
Mozos de almacén 10
Paraguasy sombrillas 10 10
Peleterías 10 10
Sastres 9 11
Sombrerosparaseñora 10’5 11
Idemde paja 9y10 9y10
Storesy visillos 10 10
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Piel
Zapaterosy guarnecedoras 11 11
Boteroscorambreros 10
Curtidores 10
Fábricasde calzado 8y10 8y10
Idemde carterasy estuches 10 10

Madera
Aserradoresmecánicos 8
Carpinterosde taller 9
Entarimadores 8
Fábricade astillas 10 10
Idemde cajones 9
Talleresde aserrar 10
Idem de hormas 10
Tallistas 8

Transuorte
Carrosde transporte 11
Cocherosde punto 15
Constructoresde carros 9
Constructoresde carruajes 8
Ferroviarios:Movimiento Variable
Idem: Oficinas 6
Idem: Talleres 10
Idem: Vías y obras 9 y 13
Reparaciónde automóviles 8 y 10
Tranviarios 10

Mobiliario
Ebanistas 8
Fábricade baúles
Idem de colchones lOy 11
Idemde sillas 9
Idemde sommiers 9 y 10
Tapiceros 8

Ornamentación
Escultoresy decoradoresde ornamentación 8
Fábricade papelespintados 10
Flores y plumas 10’5 10’5

Cerámica
Fábricade cerámica 8y9 8y9
Idemde ladrillos ío
Idemde productosrefractarios 8 8
Idemde tubosde grés 10
Tejares ío’s 10’5
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Vidrio
Fábricadevidrio sopladoy plano 8 y 9 8 y 9
Biseladores 8

Artfculos de viaje 10
Auxiliares de farmacia 12
Camareros 12
Cesteríasy objetosde mimbre 10
Constructoresde pianos 10
Fábricadebillares 9
Idemde cepillos 10
Idemde juguetes 9 9
Idem de pianosy armoniums 9
Fotografías 9
Limpiabotas 12 y 13
Marmolistas 8
Peluquerosy barberos 11 y 13
Taller de básculas 10
Talleresdejaulas 9
Vaciadodecuchillos, navajas,etc. 9

NOTA: Todaslasjornadassondiurnas.

FUENTE: Elaboraciónpropia de los datos del Boletín del Instituto de ReformasSociales

,

1919,PrimerSemestre,pp. 420-423.
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CUADRO 21. ENTIDADES PATRONALES EN MADRID CAPITAL EN 1919

.

CON FECHA DE CONSTITUCION. NUMERO DE SOCIOS Y
OBREROS OCUPADOS. Y RATIO OBItEROS/SOCIOS

’

GRUPO 1) EXPLOTACION DE MINAS

.

SALINAS Y CANTERAS

Sociedadminerametalúrgica
de Peñarroya 6-x-1881

Q RATIO

-- 14000-

GRUPO2’> TRABMO DE LOS METALES

Sociedadpatronalde grabadores
en metalesde Madrid

Sindicatopatronalmetalúrgico
de Madrid

GRUPO3’> A’> INDUSTRIAS TEXTILES

IndustriasBabel y Nervión

GRUPO3’> B’> INDUSTRIAS
DEL VESTIDO Y TOCADO

Asociaciónde patronos
peluqueros-barberosde Madrid

Sociedadgremial
de maestroszapateros

Asociacióngremial
de industrialesde calzado

2-iii-1919 27 59 2’2

12-vi-1919 49 1802 36’8

1-xi-1918

1905

800

400 1150 2’9

l0-ix-1913 51

8-x-191$ 170

Unión de fabricantesde
sombrerosde pajade Espafia 28-xii-1916

Sociedadpatronaldel gremiode
alpargaterosy sus similares

Sociedadde patronos
de la sastrerfade Madrid

1000 773 01

5-xii-19Á7 32 134 4’2

7-vi-1918 278 4563 16’4

GRUPO3’> C’> INDUSTRIAS DE LUJO

.

JUGUETERIA. RELOJERIA

Sociedadpatronal
de engastadores 7-vi- 1919 45 110 2’4
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GRUPO4’> A’> INDUSTRIAS DE TRANSPORTES

Compañíade los ferrocarriles
de Madrid, Zaragozay Alicante 27-ixa-18.56

Compañíade los Caminosde
Hierro del Norte de España

Compañíadel ferrocarril
de Medinadel Campoa Salamanca
Compañíade los Ferrocarriles

Andaluces

CompañíaTrasatlántica

Compañíade Explotaciónde los
ferrocarrilesde Madrid
a Cáceresy Portugaly
del Oestede España

Compañíadel Ferrocarril
Central de Aragón

Asociacióngremial de
industrialespropietarios
de carruajesde plazade Madrid

SociedadEspañolade
ConstrucciónNaval

29-xii-1it58

7-xi-1871

30-v-1817

1-vi-1881

10-xi-18~4

7-xi-1895

-- 31960 —

320

— 9691

4000

-- 3000

-- 1165

12-x-1897 244

18-viii-1908 -- 10000 --

Sociedadde dueñosde canosde
transporteparaconstrucciones
de obrasy similares 18-xii-1916

GRUPO4’> B’> PRODUCCION Y TRANSMISION
DE FUERZASFíSICAS

Unión EléctricaMadrileña 10-ii-19 1

GRUPO5’> A’> INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION

Asociaciónde fabricantes
de ladrillo

“La Unión Industrial”, maestros
vidrieros,hojalateros,fontaneros
y grabadoresen cristal

6-xii-18fl4 105

29507

137

-- 346

1-x-1892 155
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Sociedadcentralde aparejadores
y maestrosque concurrena la
construccióny reparación
de edificios

Sociedadcentralde aparejadores
titularesde obras

‘La Subterránea”,sociedad
de maestrospoceros

Asociaciónde fabricantes
y almacenistasde
materialesde construcción

Asociaciónde maestros
escultoresdecoradores

Sociedadde maestros
embaldosadores

Asociaciónde fabricantes
de yesos

Sociedadde maestrosestuquistas
agremiadosusLa NuevaUnión”

Asociaciónde maestros
lapidariosmarmolistas

Sociedadde maestrospintores
“La Unións

La Unión de Fumistas

Sociedadde maestroscanteros

10-iv-1893 253

20-iv-1902 311

5-v-1903

7-iii- 1906

2-vii-19 LI

5-vii-1911

12-11-1912

4—ii-19 13

18

53 210 4

36

24

18

11 200 18’2

15-ii-1913 26 550 21’1

4-vi-1913

4-iii-191 5

2-11-1915

125

50

30

GRUPOS’>B’> TRABAJO DE LA MADERA

Sociedadde maestros

carpinterosde taller

GRUPOS’>O MOBLAJE

Asociaciónde maestrosebanistas
silleros,tapicerosy similares

1-1-1882

7-vi- 19 1$

39

120
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GRUPO6’> A’> AGRICULTURA EN GENERAL

Asociaciónde horticultores 1-ii-1904

Sociedadde agricultores
y horticultores“La Hortenses

Cámaraagrícolaoficial

GRUPO6’> B’> GANADERIA

Asociacióngeneralde
ganaderosdel Reino

GRUPO6’> D’> INDUSTRIAS

DE LA ALIMENTACION

Sociedadgeneralde salchicheros

Sindicatode la panadería

Sociedadgeneralazucarera

de España

Unión gremial de fabricantes

de bebidasgaseosas

Asociaciónde confiteros-pasteleros

“El Dulce”

Asociación

de azúcar

Asociación
de carnes

de fabricantes

de los gremios

29-i-19C8

20-iii-1912

1854

14-i- 18S3

6-xi-185’8

1-vii-19)3

7-iv- 19(i5

1909

4-vii-1911

66 500 7’6

211

14353

300

40000

1’4

2’S

5287

239

175

1010 4’2

-- 2000

18 --

85 1056 12’4

16 -- --

3-vii-1912 214

GRUPO7’> A’> INDUSTRIAS OUIMICAS

Asociaciónpatronalde

fábricasde curtidos

GRUPO7) B’> INDUSTRIAS ELECTRICAS

Sociedadanónimau~Electrodu•

1903 20

17-v-1915 -- 332
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GRUPO7’> C’> INDUSTRIAS RELATIVAS
A LETRAS- ARTES Y CIENCIAS

Sociedadde maestros
encuadernadores

Unión de impresores

20-iii-1902 53 1054 19’9

5-ix-1904

21-x-1VI0Unión gremial de litógrafos

67 3992 59’6

14 545 38’9

GRUPOS’> COMERCIO

Sociedadfilantrópicae
industrialde vinos “La Viña”

Sociedadde tratantes
en leñasy carbones

Asociaciónde dueñosde cafés
y restaurantes

Sociedad de fondistas
y similares

l5-ii-lI~77 840 715 0’8

1-iv-l8>8

19-vii-l 899

13

55

12-iv-1904 150

25-iv-1905 1068 3204 3

Sociedadpatronalde los Gremios
de vinos y aguardientes

Asociaciónde almacenistas
de tejidos de España

Sociedad“Vinos de Mesa”

CámaraOficial de Comercio

DefensaMercantil Patronal

Unión devendedoresde sombreros

Asociaciónde cafés-bars

Asociaciónde coloniales
de España

168

190

6538

26-ii-1906 105 282 2’7

14-xii-1 ?06

10-vii-1?08

31-viii-1911

4-xii-19 12 1964

‘7-ii-1919 38

25-iv-1919 44

15-vi-1919 94

1. Variasde estasentidadessonen realidadgrandescompañfa5 domiciliadasen Madrid, perocon la
mayor partede sus recursoshumanosfrerade la capital.Así ocurrecon las mineras,navieraso
ferroviarias, que aquí aparecen. Conviene recordarlo para no llamarse a engaño sobre esas
descomunalescifras de obreros.Lo mismo vale paraagricultoresy ganaderos.

FUENTE: Instituto de ReformasSociales:Censoe¡ectoriJsocial,Madrid, 1920,pp. 2-
76. Tambiénen Gacetade Madrid, 10a-ix-1920, Anexo ~, pp.906-949.

La Unica
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CUADRO 22. ASOCIACIONES OBRERAS DE LA CASA DEL PUEBLO EN 1914

’

SOCIEDADESDE RESISTENCIA(* = Pertenecen

Agrícolasy forestales

Constructoresde objetosde mimbre(Obreros)

Esquiladores

Jardineros*

Partidoresy cortadoresde lelia

TOTAL:

Alimentación
Confiteros (Dulce Unión)*

Dependientesde aves y caza
(Unión de)

Dependientesde tablajerías

“El Gluten$*

Pancandeai*

Panfrancés(Obrerosen)*

Pande Viena(Obrerosen)*

Pastasparasopa(Obrerosen)

Repartidoresde carne

“La Unión UltramarinaMadrileña”

TOTAL:

PequeñametalurEla

Broncistasy similares*

Calefaccióny ascensores(Obrerosen)

Constructoresde camas
y colchonesde muelle

Constructoresde carros

Constructoresde carruajes

alemásala UGT)

35

26

58

10

129

260

29

59

140

[.800

480

~50

.6

~~25

230

105

46

48

614
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Herradores 125

Joyerosy similares 82

Moldeadoresenhierro 80

Moldeadoresen metalt 91

Obrerosenhierro* 6<»

Plateros y derivados

Relojeros 148

TOTAL: 1.259

Industriasquímicas

Auxiliaresde farmacia 120

Curtidores* 255

TOTAL: ;75

Industriasde la construcción

Albañilest T,333

Barnizadoresde estuco 25

Carpinterosde armart 425

Decoradoresen papelpintado(Obreros) 28

Desmontistas 4)

Embaldosadores~ ~00

Empedradores 160

Escultores-decoradores 186

Escultoresde ornamentaciónt ~O

Estucadoresa la catalana

Estuquistast 208

Fontanerosy vidrierost 472

Machacadoresde piedrat 25

Marmolistast 418
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Pavimentosde madera(Colocadoresde>t 82

Peonesen generalt 899

Pintores-decoradores 190

Poceros 149

Portiandistasy
constructoresde mosaicos 93

Tejerosy similarest 200

TOTAL: 1t363

Madera
Aserradores a brazo =4

Aserradores,afiladores,
tupistasy labradoresmecánicost 95

Carpinterosde tallert 1 .500

Ebanistas y similarest 130

Tallistas(Sociedadde obreros) 45

Tapiceros 120

TOTAL: 2

Confección,vestidoy tocado

Artículos de piel (Obrerosen)t 34

Artículos de viaje (Obrerosen) 149

Boterosy corambrero? 25

Colchonerost 36

Dependientesde sastrería 13~)

Dependientesde zapateríast 18’ 1

Modistas 25

Peleteros 42

Sastras 33

Sastres 200
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Sombrererosdependientes(Unión de) 16

Sombrereros y planchadorest 1 50

Zapaterosy similares* 1.000

TOTAL: ~kO27

Transoortesferroviarios

FerroviariosSecciónMZAt 2141

Idem SecciónMCP* 4Q()

Idem SecciónNortet .061

Idem Seccióndel Tajuñat L50

TOTAL: 1752

Otrostransuortesterrestres

Cochero? 3.000

Conductoresde carros !90

TOTAL:

ArtesGráficasy Prensa
Arte de Imprimir (tipógrafos)t L075

Cerradoresy
repartidoresde periódicost

Encuadernadorest 151

Fotograbadorest 150

Impresorest 500

Litógrafost

Periodistast 100

Vendedoresde periódicos 90

TOTAL: ¡351
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A2ua. ~asy electricidad
Gas,electricidady similares(Obrerosen)t 540

TOTAL: 542

Comercioen reneral
Carboneros 24

Dependientesde comercio

(AsociaciónGeneralde) 550

Dependientesde pompasfúnebres* 56

Vendedoresambulantes 130

TOTAL: 179

Hosteleria

Camarerosy similarest 510

Dependientesde vinos y licorest 225

“La Unión del Arte Culinario” 280

TOTAL: LUiS

Servicios de higiene

Lavanderasy planchadoras 44

Limpiabotas(Dependientesde salonesde)t 57

Peluqueríasy barberías

(Dependientesde) 98

TOTAL: 199
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Otrasindustriasy profesiones

Fábricade Tabacos

Maestrost

Obrerosmunicipalesy del Estadot

Profesionesy oficios vario?

Profesoresracionalistas

usLa Vigilancia Subterráneas

“La X”

TOTAL:

TOTAL SOCIEDADES RESISTENCIA2

:

TOTAL DE LA UGT

:

11.470 (84’37%)

1. Los datos,segúnSABORJT (véaseFUENTE), sonde novembre-diciembrede 1913 y enerode
1914. Para el criterio de clasificación que heempleadovéasel~ nota 1 del Cuadro23. Me he negado
a seguir el del propio autor, muy poco clarificador a mi parecer.Como ejemplo ilustrativo, las
secciones de lo que será “El Baluarte” (el sindicatometalúrgco),seencuentrandispersasbastala
histeria. Los obrerosen hierro y broncistaserandel ramo di~ construcción,los herradoresdel de
transporte,los platerosy cameros(constructoresde camas)estabanen varios, etc..

2. El total arrojadopor Saborit es de 37.398 afiliados, de lo.; que afirma 30.470son de la UGT.
Tambiénhablade 136 sociedadesafiliadas, de las cuales99 ~eriande resistencia.Sin embargo,la
sumade los parcialesqueofrecees la de 37.298que aquíreseñamos,cienmenosde los que él dice,
probablementepor un error en la operación.Parala UGT, siguiendosus indicaciones,resultan
3L470. Redondea la cifra en 45.000, por parecerle baja. Y ca 58.000 para el total de la Casa del
Pueblo,sumandolos afiliadosdelas restantessociedades(exceptolas federaciones),quedicequeson
17, aunqueen el listado aparecen19.

FUENTE: Elaboraciónpropiaa partirde AndrésSABORIT, “La Casadel Pueblode Madrid”,
Acción Socialista, 30 y 31, 10-x-1914 y 17-x-1914, pp. 14-15y 10-12 respectivamente.

90

[00

B06

[.800

12

150

90

;;7.298
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CUADRO 23. ASOCIACIONES OBRERAS DE LA CASA DEL PUEBLO 1915-1919

SOCIEDADESDE RESISTENCIA

A~rIcolasy forestales

’

Constructores de objetos de mimbre
(Sociedadde obreros)

Esquiladores u La Tijera’
(Sociedad de)

Jardineros“La Aromática”
(Sociedad de obreros)

Partidoresy cortadoresde lelia
(Sociedadde obreros)

TOTAL:

.1915 .¿9fl 1917
(A 1 de enero>

1919

38 40 52 54

25 — 20 15

43 48 48 98

38

144 fl¡ 120 117

Alimentación
Buñoleros-churreros
(Unión de) 115

Confiteros,pastelerosy
ensaimadores“Dulce Uniónu >~
“Ramillete’ (Sociedadde)

Dependientes de aves y caza
(Unión de)

Dependientesde pescaderías
(Sociedad de)

Dependientes de tablajerías
y salchicherías (Unión de)

Dependientes de tahonas y
despachosde pan
“El Nuevo Gluten” (Sociedad de)

Dependientes de vaquerías,
cabreriasy despachosde leche
(Sociedadde)

“El Gluten”

Matarifesy similares
“La Nave” (Sociedadde)

250 214 275 390

28 30 38

— — 150 148

25 SO 94 50

— 242 228

— - - -- 150

250 2~5 300 229

— 130 — 25
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Molineros y obreros
en fábricas de harinas
(Sociedadde)

Mozos de fábricasde harinas

Mozos de plazasy mercados
(Sociedadde)

Panfrancés
(Sociedadde obrerosde)

Panaderoscandealistas
(Sociedadde obreros)

Pande Viena
(Nueva sociedad de obreros de)

Pastasparasopas(Sociedad
de obrerosde lasfábricasde)

Repartidoresde carne
(Unión de obreros>

Repartidoresde pan

a domicilio (Sociedadde)

“La Unión UltramarinaMadrileña”

TOTAL:

Peaueñametalurgia
Broncistasy similares
(Sociedadde obreros>

Calefaccióny ascensores
“La Progresiva”
(Sociedadde obrerosde)

Constructoresde camas
y colchonesde muelle
(Sociedadde obreros)

Constructoresde carros
“La Rueda”
(Sociedadde obreros)

Constructoresde carruajes
(Sociedadde obreros)

Herradores“La Unión”
(Sociedadde)

85

20 26 38

82 90 100 --

495 498 519 400

2.097 1.998 1.900 L876

279 285 300 329

96 20 38 20

40 45 50 10

140

200

4.002

300

400

4.613

320

432

4.782

316

627

4770

230 300 350 --

— 98 88 325

45 38 40

— 100 96 198

58 600 920 600

20 23 37 85
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Joyerosy similares
(Sociedadobrerade)

Metalúrgicos“El Baluarte”
(Sindicatode)

Moldeadoresen hierro
(Sociedadde)

Moldeadoresen metal

(Sociedadde)

Montadoresde calefacción

Obrerosen hierro (Sociedadde)

Platerosy derivados
(Sociedad de obreros)

Relojeros
(Sociedadde oficiales)

TOTAL:

Material eléctrico
y científico
Lámparasde filamentometálico
“La Fortaleza”

TOTAL:

Industriasquímicas2
“El Arte Fotográfico”
(Asociaciónde
dependientesde fotografía)

Auxiliaresde fannacia
(Unión generalde)

Cajasde cartón
(Sociedadde obrerosen)

Constructoras de sobres y
similares(Sociedadde)

Curtidores
y oficios similares
(Sociedadde trabajadores)

Estuchistas
(Sociedadde obreros)

TOTAL:

39 29’7 300 450

— — — 24)0

90 96 850 --

86

75

800

80

82

820

90

90

942

89 95 100 96

140

1527

140

¡.687

140

L25~

144

LI2J

-- .-- -- 224

-- .- — 123

150 123 150 190

-- -. -- 300

-- -. — 198

36 137 185

— — — 85

186 250 150 1.081
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Industriasde la construcción
Albañiles “El Trabajo”
(Sociedad de)

Barnizadoresde estuco
(Sociedadde obreros)

Biseladores de lunas
(Sociedadde obreros)

Carpinterosde armar
ulLa VerdadSocial” (Sociedadde)

Decoradoresen papelpintado
(Sociedad de)

Desmont istas
(Sociedad de obreros)

Embaldosadores“La Emancipación”

(Sociedadde)

Empedradores(Sociedadde)

Escultores-decoradores
(Sociedadde)

Escultoresde ornamentación
(Sociedadde obreros)

Estucadoresa la catalana
(Sociedadde)

Estuquistas“La Solidaridad”
(Sociedadde)

Fontanería(Sociedadde obreros
municipalesdel ramo de)
Fontanerosy vidrieros

(Sociedad de obreros)

Fumistas(Sociedadde obreros)

Machacadores de piedra
(Sociedad de)

Marmolistas
(Sociedadde obreros)

Pavimentosde madera
(Sociedad de colocadores de)

7533 5.480 4.605 4.658

75 78 90

-- - • -- 67

385 322 315 300

3 10 25 85

40 ~5 6 6

300 ~83 308 260

160 155 180 175

150 -. -- 165

70 <10 46 50

48 ~6 39 42

215 88 190 176

-- - - -- 325

-- 575 400 500

190 50 190 130

21 25 30 82

460 461 134 450

99 67 45 60
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Peonesen general (Sociedadde)

Pintores-decoradores

(Sociedad de oficiales)

Poceros“La Piqueta”

(Sociedadde obreros)

Portíandistas y
constructoresde mosaicos
(Sociedadde)

Tejerosy similares
(Sociedadde obreros)

TOTAL:

1.030 900 950 807

300 1.50 150 350

145 152 42 150

150 9) 90 150

101 1)9 257 204

11.475 2~M~ 8.092 9.192

Madera
Aserradores a brazo 8 8

Aserradores,afiladores,
tupistasy labradoresmecánicos
(Sociedad de)

Carpinteros de taller
(Sociedad de)

Ebanistasy similares
(Sociedad de)

96 94- 100 300

1.500 1180 1.200 1.100

692 1.135 1.211 1.400

Tallistas (Sociedad de obreros)

Tapiceros
(Sociedad general de obreros)

TOTAL:

Confección. vestido y tocado
Artículos de piel (Obreros en)

Artículos de viaje
(Sociedadde obrerosen)

Boteros y corambreros
(Sociedad de obreros)

50 160 142 120

120 125 98 175

2.466 2102 2.751 ~~925

30 35 22 60

105 110 120

-- 35

Colchoneros
(Sociedadde obreros)

Cordoneros,pasamaneros,galoneros
y similares (Sociedad de)

24 24 24 16

-- -- -- 92
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Dependientesde sastrería

Dependientesde sastrería
(Unión de)

Dependientesde zapaterías
“La Probidad” (Sociedadde)

Escogedorasy
clasificadorasdetrapos
(Asociación femenina de obreras)

Gorreros y similares
“La Unión Gorrera”
(Sociedad de obreros)

Guanteros
(Sociedadde obreros)

Guarnicioneros y similares
(Sociedadde obreros)

Modistas

Oficialessastres

132 135 159

-- 150 160 140

— -. -- 198

-- -.• -- 125

-- -- 148

-- 24

-- -. 160 250

45 50 60

230

Peleteros“La Martade España”
(Sociedadde cortadores
y dependientes)

Sastrasde lo militar
(Sociedadde obreras)

Sastres“La Razóndel Obrero”
(Sociedad de)

Sombrererosdependientes
(Unión de)

Sombrererosful istas
(Sociedad de)

Sombrereros y planchadores
(Sociedad de operarios)

Zapaterosy guarnecedoras
(Sociedad de obreros
y obreras en calzado)

43 46 45 45

-- 42 --

75 flO 300 L461

— -- -- 185

46 f2 60

46 ~5 120 57

-- ESO 900 800

TOTAL: 776 J.703 2.172 ~
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Transnortesferroviarios
Sindicatode
Madrid-Cáceres-Portugal(MCP)

Sindicatode
Madrid-Villa del Prado
y Almorox (MVA)

Sindicatode
Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA)

Sindicatodel Norte

Sindicatodel Tajuña

TOTAL:

1.990 780 710 1.787

84 32 200 --

1.845

1.911

132

5.962

Otrostransnortesterrestres
Conductoresy similares

Conductoresde canos
(Sociedad de obreros)

Conductores de carruajes
y similares
(La Unión Generalde)

Mozos de cuerda

TOTAL:

ArtesGráficasy Prensa
Arte de Imprimir
(AsociaciónGeneraldel)

Cerradoresy
repartidoresdeperiódicos
(Sociedad de)

Encuadernadores
(Sociedad de obreros)

Fotograbadores

Grabadoresde España
(Asociaciónde)

Impresores(Asociaciónde)

Litógrafos
(Asociaciónde obreros)

$.722

.077

•71

~.882

2.805 1.080

-- 200

182 150

~A~7 3217

-- .- 160

600 00 150 50

2.800

30

.367 2.400

40

2.750

2.500

1.374 .348 1.337 1.600

30 37 50 200

150 :~so 260 300

107 [20 60 150

-- . - — 50

498 625 510 500

105 00 100 100
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Periodistas (Asociación de)

Vendedoresde periódicos
“El Progreso”(Sociedad de)

TOTAL:

20 23 40

94 -. 47 47

2±533 L494 2.947

Agua, gasy electricidad
Gas,electricidady similares
(Sociedadgeneralde obreros
de las fábricasde)

TOTAL:

520 (25 664 1.690

5~9 <25 664 1.129

Comercio en general
Dependientes de carbonerías
“La Emancipadora”(Sociedadde)

Dependientes de comercio

(AsociaciónGeneralde)

Dependientesde pompasflinebres

Vendedoresambulantes
(Sociedadgeneralde)

TOTAL:

Hosteleria
Camareros y similares
(Agrupación General de)

Dependientesde vinos y licores
y mozos del comercio en general
(Sociedad de)

“La Unión del Arte Culinario”
(Cocineros y reposteros)

TOTAL:

24 4) 50 68

700 920 1.000 872

24 73 28 30

139 145 142 148

¡¡7 1128 1.220 1.118

700 923 957 850

215 170 150 137

600 285 639

1.515 1.093 1.392 1.626

Servicios de hi2iene
Lavanderasy planchadoras
(Sociedadde obreras)

Limpiabotas
(Sociedadde dependientes
de salonesde)

48 47 45 23

49
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Peluqueríasy barberías
(Asociación de
dependientes de)

TOTAL:

550 556 200 280

147 19~ ¿45 3D~

Banca.Segurosy Oficinas
Cobradores,escribientesy
dependientesde los mercados
de frutas (Sociedadde)

TOTAL:

-- 49 92 80

- 42 fl 6il

Esnectáculos públicos
Coristas(Asociaciónde)

Dependientesde teatros
(Asociación de)

TOTAL:

-- 500

-- 175

— 675

Otrasindustriasy profesiones
Fábricade Tabacos 90 96 100 90

Juguetería(Sociedadde
obrerosy obrerasdel ramo de)

Licenciadosy doctores
(Sindicatode)

Maestros(Asociacióngeneralde)

82

150

Obrerosmunicipalesy del Estado
(Unióngeneralde)

Profesionesy oficios varios

(Sociedad de)

Profesoresracionalistas

“La Vigilancia Subterránea”

“La X”
(Sociedad de socorros mutuos
de obreros empleados de las
Sociedadesde la Casadel Pueblo)3

TOTAL:

-- 487 600 285

2.243 :k465 2.525 2.711

35 11 38

150 160 170

84 104 102 21

2.W2 ~I4~ $±53f

TOTAL SOCIEDADES RESISTENCIA: 38.662 3~342 38309 4LIS)I
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OTRAS SOCIEDADES
(oolíticas, socorros’

>

AgrupaciónFemeninaSocialista

AgrupaciónSocialistaMadrileña

Albañiles (Comisión de bases de)

Albañiles(Grupo socialistade)

Artístico-socialista (Sociedad)

Ateneoobrero

Camareros“El Alba”
(Sociedadde socorrosde)

Carruajes(Grupo Cooperativade)

Casasbaratas
(Cooperativa obrera de)

Cobradoresde Sociedades
de la Casa (Grupo de)

Cocheros(Cooperativade)

Cooperativa Socialista Madrileña

Dependientesde comercio
(Grupo socialistade)

Ebanistas(Grupoprevisorde)

Escuela de aprendicestipógrafos

EscuelaNueva

Escuelaslaicasgraduadas

Estudiantessocialistas(Grupo de)

Fundacióndel
PatronatoCesáreodel Cerro

Imprenta(Sociedadde

socorros mutuosde obrerosde la)

JuventudSocialistaMadrileña

MutualidadObrera(La)

El ObreroGráfico

98

942

20

30

270

23

106

E 48

20

23

104

1.061

39

100

2.000

93

70 290

-- 125 87 80

130

250

12

60

27

200

350

200

10.738

140

758

:5

25

1 30

145

.50

0.902

148

264

12

90

80

140

333

170

10.574

33

121

256

72

12

130

125

120

318

327

10.500
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Panaderos(Grupo socialista
dejóvenes)

Panaderosy similares
(Montepío de obreros)

Pintores-decoradores
(Grupo previsorde)

“Saludy Cultura”
(Excursionesy deportes)

Socorrosde ciegos
“Esperanzay Fe”
(Sociedadde)

TOTAL OTRAS SOCIEDADES

:

- - — 100

104 109 136 157

— — -- 16

98 16 22 120

85 90 65 50

11431 1t695 13.615 1.tZ3ft

TOTAL OBREROS ASOCIADOS

:

52±2295Y035
(4) <5)

51.9245L33~

1. La clasificaciónpor oficios respondea los criterios que el Censo electoral social terminará
implantandoenlos añosveintetrasmuchosintentosy laheadoptadocomomásclarificadoraparaeste
caso.Estaclasificaciónno siempresecorrespondecon los criteriossindicalesparaagruparlos oficios,
criterio muy variable y poco fiable. Basten un par de ejemplos: a los herradoresla UGT los
clasificaba en transporte en 1920, y en 1922 formaban parte de[ SindicatoMetalúrgico,tambiéneran
transportistas los constructores de canos, auténticosartesanos. Algunasactividadesno resolvieron
su inclusión en un oficio hasta más tarde (carpinteros de armar, fumistas), otras podrían estar en
varios epígrafes (los dependientes en confección, alimentac[ón, comercio), y otros nunca son
clasificados por su actividad sino por el patrono (los trabajadores municipales). Sobre el muy
discutible epígrafe de químicas véase la nota 2.

2. El epígrafe“Químicas” englobaa lo queseconocíacomo “trabajadoresdel papel,cartón,caucho
y escritorio”. Deahí que se encuentren las sobreras, pertenecientes a la FederacióndeArtesGráficas,
a la queestabanpróximostambiénlos obrerosdecajasde cartón.Del mismomodoa los curtidores
selos asociabaconlos zapaterosen la Federaciónde Obrerosa Piel. Máspeliagudohasidoel caso
delos estuchistas(opetaquistas),enprincipio asociadosconlos encuadernadores(Gráficas),peroque
trabajabanel cuero (Piel) y el caucho(Químicas).

3. Esta sociedad,aunquedefinida como de socorrosmutuos es incluida por Saborit entre las
sociedadesde resistenciaen 1914 (véasecuadrox). Porello apareceaquí.

4. La Casadel Pueblo,a travésdel ANE, ofrecíaun total con 200 obrerosmás,porquerepiteensu

relación la “Unión Ultramarina” por error.

5. En el ANE hay veinteobrerosmenospor error en la suma.

FUENTE: Elaboraciónpropia a partir de los datosfacilitadospor el Consejode Direcciónde
la Casa del Pueblo de Madrid y aparecidos en el AilnMj~EstadIstico de Esnaña1915.1916

.

1917v 1919, Madrid, 1916-1917-1918-1921.



783

CUADRO 24. ENTIDADES OBRERAS EN MADRID EN 1919.CON FECHA DE
CONSTITUCION Y NUMERO DE SOCIOS

GRUPO2’> TRABAJO DE LOS METALES
Sociedad La Unión de obreros herradores

“El Baluarte”,Sindicatode
metalúrgicos de Madrid

“La Hoja de Haya”, Sindicatode hormeros

y chapadoresde Madrid

Sindicatode metalúrgicosy similares

1 -i-1919

~-iii-1919

1919

GRUPO3’>B’> INDUSTRIAS DEL VESTIDO Y TOCADO
Sociedadde obrerosy obrerasen calzado 1 0-iv-1890

“La Probidad”, Sociedadde dependientes
y cortadoresde calzado -xi-1899

“La Razón del Obrero”,
Sindicato madrileño de
obrerosde la aguja

Unión de dependientesde sastreríay similares

Sociedadde lavanderasy planchadoras

Sociedadde obrerosguanteros

Sociedadde operariossombrereros,

planchadoresy similares

Sociedad de dependientes

de salones de limpiabotas LO-i-1914

Asociación de dependientes

de peluqueríasy barberías

Asociaciónprofesionalde modistas

Agrupacióncatólicade obrerassastras
de la Mutual obrerafemenina

Sindicatogeneralde obrerossastres

Sindicatoobrero femeninode bordadoras

i-ii-1900

.-i-1901

9-iv- 1902

20-ix-1902

[1-viii-1903

l0-iii-1904

3-vi-19t7

!5-viii-1918

!9-xi-1918

18-xii-1918

116

&280

20

82

2.000

350

3 000

150

375

30

117

105

1.126

85

100

36

300
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Sindicato obrero femenino de modistas 18-xii-1918 400

Sindicato obrero femenino de

costurerasde ropablanca l8-xii-1918 250

Sociedadde oficialessastres

“La Sensatez” l-ii-1919 486

“La Unión GorreraMadrileña”,
Sociedadde obrerosgorreros
y similaresde ambossexos 13-v-1919 350

Sindicato de limpiabotas
“El Aseodel Calzado” ~-vi-1919 72

GRUPO3’>C’> INDUSTRIAS DE LUJO

.

JUGUETERIA. RELOJERIA
Sociedadobreradejoyerosy similares 23-v-1911 608

Sociedadde obrerosplaterosy derivados 12-i-1913 95

Sociedadde oficialesrelojeros 1-x-1903 147

Sociedadde obrerosy obreras

del ramo dejugueteríay similares 6-vii-1919 82

GRUPO4’>A’> INDUSTRIAS DE TRANSPORTES
Sociedad de obreros constructores
de carruajes 4-xi-1890 1.050

La Unión de cocheros,conductores
deautomóvilesy similaresde Madrid 1893 3.500

Sociedadde obrerosconstructores
de carros “La Rueda” 1-iv-1899 380

Sociedadde obrerosguarnicioneros
y similares 10-ii-1900 250

Federaciónnacionalde ferroviarios
españoles:Sindicatode M.C.P.-
Sección de Madrid 1-x-1912 850

Federación nacional de ferroviarios
españoles:Sindicatodel Norte.
Secciónde Madrid 22-x-1912 1.933
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Federaciónnacionalde ferroviarios
españoles:Sindicatode M.Z.A..
Secciónde Madrid 24-x-1912 2.000

Sindicatoferroviario del Tajuña 2-4-1913 240

Asociación general de conductores de carros
de transportesde Madrid y su provincia 20-viii-1916 600

Federaciónnacionalde ferroviarios
españoles: Sindicato de Madrid
a Navalcarnero,Villa del Pradoy Almorox ~iii-1917 119

Federaciónmutualistade M.Z.A..
Sección Madrid 74-xi-1918 600

“La Velocidad”, Asociación
de conductoresde automóvilesy aspirantes ‘7-ii-1919 610

Sindicato católico de los ferroviarios
españoles.Secciónde Madrid 1 -iii-1919 130

“El Trolley”, Sindicatode obreros
y empleadosde la Compañíade tranvías 1~-iv-1919 1.010

Sindicatocatólico de los ferroviarios
españolesde MZ.A. $0-viii-1919 150

GRUPO4’>B’> PRODUCCION Y TRANSMISION
DE FUERZASFíSICAS
Sociedad general de obreros de fábricas
de gas,electricidady similares 1 8-iii-1903 2.560

Sindicatode obrerosy dependientes
de la Fábrica del gas 10-xi-1917 30

GRUPO5’>A’> INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION
Sociedadde obrerosalbañiles “El Trabajo” 1 -viii-1888 6.500

Sociedadde obrerosfontanerosy

vidrierosde Madrid 21-x-1888 700

Sociedad de canteros y similares de Madrid 890 900

Sociedad de obreros estuquistas
“La Solidaridad” 4-xi-1890 170
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Sociedadde decoradoresenpapelpintado

Sociedadde obrerospoceros
de Madrid “La Piqueta”

Sociedadde embaldosadores

“La Emancipación”

Sociedadde empedradores

Sociedadde escultores-decoradores

Sociedadde oficialespintores-decoradores

Sociedadde operariosfumistas

Sociedad de marmolistas

Sociedadde portlandistasy

constructoresde mosaicos

Sociedadde obrerostejerosy similares

Sociedadde peonesen general

Sociedadde estucadoresa la catalana
de Madrid y suscontornos

Sociedadde obrerosescultores
de ornamentación

Sociedad de machacadores de piedra

Sociedadde peonescamineros
fijos municipales

Sindicatodepintoresy similares

Sociedad de obreros municipales
del ramo de fontanería

Sindicatocatólico de albañiles

Sociedadde obrerosbiseladoresde lunas

Sindicatocatólicode escultores,
marmolistasy canteros

12-x-1892

20-xi-1897

22-xii- 1897

14-xii-1898

l0-i-1899

1 8-vi-1899

4-ix-1899

l-v-1900

5-iv-1901

&vii-1902

5-xii-1905

17-xi-1906

23-iii-1908

x-1911

27-iv-1912

S-xi-1912

25-i-1917

2 1-iii-1917

27-vii-1918

75

350

385

180

323

1.300

250

450

220

1.234

2.387

55

50

24

237

46

200

506

84

3 1-vii-1918 90
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GRUPO5’>B’> TRABAJO DE LA MADERA
Sociedadde carpinterosde taller

Sociedad de carpinteros de armar
“La Verdad Social”

Sociedad de colocadores
de pavimentos en madera

Sociedad de obreros partidores

y cortadores de lelia

Sindicato de carpinteros y ebanistas

Sociedadde aserradores,afiladores,

tupistasy labradoresmecánicos

GRUPO5’>C’> MOBLAJE
Sociedadde obrerostallistas

Sociedadde ebanistasy similares

Sociedadde estererosy alfombristas

Sociedadgeneralde obrerostapiceros

GRUPO6)B’> GANADERJA
Sindicatode esquiladores

GRUPO6W’> INDUSTRIAS FORESTALES
Y AGRICOLAS
Sociedadde obrerosjardineros
y similares “La Aromática”

“El Clavel”, Sindicatodejardineros
municipalesy similares

[0-vii-1881

3-i-1893

[6-ii-1904

[8-xii-1917

[-vii-1919

[5-v-1887

[-viii-1889

[1-vi-1910

6-viii-1910

L7-xii- 1914

28-ii-1900

8-i-1913

GRUPO6’>D’> INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIOI’[
Sociedadde obrerospanaderoscandealistas 28-iii-1892

Sociedadde obreros de fábricas

de pasta para sopa

Sociedadde obrerosen pan de Viena

9-xii-1899

-iii-1901

1350

350

80

126

118

370

250

1.960

360

320

25

300

228

2.176

50

400
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Sociedadde obrerosconfiteros,

pasteleros,etc.

Sociedadde obrerosen panfrancés

Sindicatode dependientesde vaquerfas

“La BuenaMarcha”

Sociedadde molinerosy obreros

de las fábricasde harinas

Sociedadde matarifesy similares

Asociaciónde obrerosde las fábricas
de cerveza,gaseosay hielo

Unión de buñoleros y churreros

GRUPO7’>A’> INDUSTRIAS QUíMICAS
Sociedaddeobreroscurtidores
y oficios similares

GRUPO7’>H’> INDUSTRIAS ELECTRICAS
Sociedadde obrerosen lámparas
de filamento metálico “La Fortaleza”

GRUPO7’>C’> INDUSTRIAS RELATIVAS
A LETRAS. CIENCIAS Y ARTES
Asociacióndel Arte de Imprimir

Sociedadde obrerosencuadernadores

Sociedadde repartidores
de periódicosde Madrid

Asociación de obreros litógrafos

Asociaciónde impresores

Sindicatode tipógrafosy similares

Sociedad de fotograbadores

Sindicatode repartidores
y cerradoresde periódicosde Madrid

4-xii- 1902

18-v-1907

1 9-xi-1918

:6-xii-1918

~5-i-1919

4-iv-1919

19 19

1 4-x-1899

1 0-vi-1919

20-xi-1871

:i0-xii-1899

30-xii-1899

..9-x-1901

2-viii-1902

8-x-1908

L2-vi-1912

836

600

96

325

140

413

120

315

348

1.983

500

500

242

800

344

210

tiv-1914 35
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Sociedadde dependientesfotógrafos

“Arte Fotográfico” 1-ix-1914 237

Asociacióngeneralde coristasde España 9-ix-1918 500

Asociaciónde dependenciasde teatros í-iii-1919 525

Sociedad de constructores de sobres
y similares 14-v-1919 290

Sociedadde fundidorestipográficos
y similares 13-vi-1919 90

GRUPO7’>A’> INDUSTRIAS VARIAS NO INCLUIDAj
EN LOSGRUPOS1’> AL 8’

>

Sociedadde profesionesy oficios varios 28-v-1894 3.195

Sociedadde obrerosboterosy coranibreros :!0-ix-1907 41

Sociedadde obreroscolchoneros 8-vi-1911 45

Sindicatode obrerosmunicipales
del ramo de limpieza y riegos <hiv-1912 250

Sindicatode obrerosmunicipales
del ramo de alcantarillas 18-ix-1912 60

Sociedadde obrerosconstructores

de objetosde mimbre 10-i-1913 61

Sociedadde obrerosen artículosde piel 20-i-1913 160

Sindicatode limpiezavecinal 1 ¶-iv-1913 37

Sindicato de obreros municipales
de vías públicas 3[-v-1913 47

Unión generalde obrerosmunicipales
y del Estado lvi-1913 680

Sociedad-Unión de dependientes
de PompasFúnebres 1<,-xii-1913 114

Sociedad de oficios y profesiones varias
de NuestraSeñoradel Pilar 31 -i-1917 320

Sindicatode sirvientesy porteros 4-iv-1917 124
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Sociedadde oficios varios

Sindicatode profesorasy señoritas

de compañía de Maria Inmaculada

Sociedadde obrerosen cajasde cartón

Sociedadde obrerosestuchistas

Sindicatoobrero “Agrupacióncatólica

de sirvientasde La Mutual obrerafemenina”

Sociedad de obreras

clasificadorasde trapos

Sindicatoobrero femeninode oficios varios

Sociedad de cordoneros, pasamaneros,
galonerosy similaresmecánicos

Sociedad de operadores de cinematógrafos
de Castillala Nueva

GRUPO8’> COMERCIO
Sociedadespañolade comisionistas
y viajantesde comercio

Agrupacióngeneralde camarerosy similares

Sociedadde obreroscarboneros
“La Emancipadora”

Sociedadgeneralde vendedoresambulantes

SociedadUnión dedependientes
de tablajerías y salchicherías

Asociacióngeneralde
dependientesde comercio

“El NuevoGluten”, Sociedadde encargados,
vendedoresy mayordomosde tahonas

Unión generalde auxiliaresde farmacia

Dependientesinternosdel Gremiode vinos

Sociedad de vendedores de periódicos

1 3-vii-1917

<-y- 1918

::7-vii-1918

4-viii-1918

1 -ix-1918

1 5-xii-1918

8-xii-1918

23-iii-1919

25-ix-1919

ii-1886

[-i-1896

24-xi-1899

L6-iv-1901

‘1-vii-1901

16-xi-1902

3-ii-1903

L-iii-1905

L-iv-1910

[-xii-1910

250

400

300

90

770

212

500

92

60

2.224

1 £20

416

1.196

100

3.000

283

205

710

600
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Sociedadde dependientesde vinos,
licores y mozos de comercio en general

Sociedad de cobradores, escribientes
y dependientesdel mercado
de frutasy verduras

Sindicatocatólicode empleadosy similares

Sociedadde repartidoresde pan a domicilio

Sociedadde dependientesde vaquerías,
cabreriasy despachosde leche

Sindicatode prenderos
y anticuarios ambulantes

Sindicato general de dependientes

de comercio “La Regeneración”

Sindicatoobrerofemeninode empleadas

Seccióndel trabajode la
Central de camareros

Dependientesde pescaderías

Asociación de dependientes de almacenes
y comisionistas “La Actividad”

Agrupaciónde ayudantesde farmacia

Sociedad“Unión del Arte Culinario”

Sindicatode dependientesde la alimentación

1 6-i- 1912

fl-vi-1913

12-xi-1914

74-xii-1914

.n1—viii—1916

24-i-1917

1 9-vii-1918

1 8-xii-1918

27-xii-1918

27-ii-1919

4-iv-1919

i-viii-1919

5-ix-1919

850

500

185

600

945

52

528

965

400

310

218

85

306

2.125

FUENTE: Instituto de ReformasSociales:Censoelectoralsocial,Madrid, 1920.
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CUADRO 25. SOCIEDADES OBRERAS EN MADRID 1919-1923

SOCIEDADESDE RESISTENCIA

* = No afines a la Casa

del Pueblo

1919 1920’ 1921 1922 1923

A2ricolas y forestales
Esquiladores“La Tijera”
(Sociedadde)

Jardineros“La Aromática”
(Sociedad de obreros)

Jardinerosmunicipales
“El Clavel” (Sindicatode)*

Parquesy jardines(Sociedad
de.obrerosmunicipales
del ramode)

TOTAL:

Alimentación
[ArtesBlancasAlimenticias
(Sindicatode obrerosde las)]

Buñolerosy churreros
(Sindicatogeneralde)*

Bu!joleros-churreros
(Unión de)

Cerveza,hielo y gaseosas
“EL Momento”
(Sociedad de obreros
de fábricasde)

Confiteros,pastelerosy
ensaimadores“Dulce Unión” y
“Ramillete” (Sociedadde)

Dependientesde pescaderías
(Sociedadde)

20 (20) 20 20

78 — YE 85 46

152 126 150 140 122

— -- -- -- 136

250 146 ~2¡ 245 304

-- [4.500 4.392]

-- — - - — 50

— 105 112 98 100

210 (210)

400 (400)

o

400

378 378

461 439

200 226 120 125 150
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Dependientesdetablajerías
y salchicherías (Unión de)

Dependientesde tahonasy
despachosde pan
“El NuevoGluten”
(Sociedadde)

Dependientesde vaquerías,
cabreríasy despachosde leche
(Sociedadde)

260 254 54 237 242

250

Galleteros, chocolateros y
similares‘El Brecke”
(Sindicato de)*

Galleterosy similares
“La Dulce Alianza”
(Sociedadde)*

— -- 300 700

-- 75

-- 185 205

Matarifesy similares
“La Nave” (Sociedadde)

Molineros y obreros
en fábricasde harinas
(Sociedadde)

Panaderoscandealistas
(Sociedadde obreros)

Pan francés
(Sociedadde obrerosde)

Pan de Viena (Nueva sociedad
de obreros de)

Pastasparasopas(Sociedad
de obrerosde las fábricasde)

Repartidoresde carne
(Unión de obreros)

Repartidores de pan
“La DefensaIndividual”
(Sociedadde)*

TOTAL:

350

- 600 600 600

-- . - -- 553

40 40 40 40

-- Si ~%i 100

-- -- - 60 110

3A52 1.286 .1.627 ¿.J¡4 5.402

’

[5.786][6.1601

80

33

160

1.876 1.800
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Pecueñametalurgia
Broncistasy similares
(Sociedadde obreros)

Calefacción y ascensores
“La Progresiva”
(Sociedadde obrerosde)

Cameros (Sociedad de)

Constructores de carros
“La Rueda”
(Sociedadde obreros)

Constructores de carruajes
(Sociedadde obreros)

Doradores
(Sociedad general de)*

Doradores
(Sociedadde obreros)

Herradores
“La Calzadorade Cuadrúpedos”
(Sociedad de)*

-- 793

-- — -- 300

-- — .- 143

190 255 208 95 306

1.100 1.200 1.200 1.200 900

80 62 50

-- 34 84 --

30 33

Herradores“La Unión”
(Sociedadde)

Joyerosy similares
(Sociedadobrerade)

Metalúrgicos “El Baluarte”
(Sindicatode)

Metalúrgicosy similares
(Sindicatocatólicode)*

Moldeadoresen hierro
(Sociedadde)

Moldeadoresen metal
(Sociedadde)

Platerosy derivados
(Sociedadde obreros)

126 (126) 126 50

-- -- 46 48

41)00 6.300 4.000 6.300 5.400

83 73 175 73 60

- - 400

— — — 125

324 — — 298
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Relojeros
(Sociedadde oficiales)

TOTAL:

-- 202 188 180 177

5J~fl 8.325 6.027 t0723 ~±22Í

Material eléctrico
y científico
Lámparas de luz eléctrica
“La Luz Blanca” (Asociación
católicade obrerosde)*

TOTAL:

Industriasquímicas
“El Arte Fotográfico”
(Asociación de dependientes
de fotografía)

— — .- 135 137

Auxiliaresde farmacia
(Unión general de)

Cajasde cartón
(Sociedadde obrerosen)

Constructorasde sobresy
similares(Sociedadde)

Curtidores
y oficios similares
(Sociedadde trabajadores)

Estuchistas

(Sociedadde obreros)

TOTAL:

Industriasde la construcción
Albañiles
(Sindicatocatólico de)*

Albañiles “El Trabajo”
(Sociedadde)

Alfareros (Unión de)

180 (180) 310 255 416

300 (300) 300 206 200

— — 271 358 287

-- 165 1)5 250 270

89 (89)

719 884 1.106 1165 LZ9~

1.080 «0 390 1.465

7.232 12.897 14.494 14.687 14.937

135 137

96 35150 (150)

-- -- — 52 43
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Biseladores de lunas
(Sociedadde obreros)

Canterosy similares
(Sindicatocatólicode)*

Canterosy similares
(Sociedadde)

Carpinterosde armar
“La Verdad Social”
(Sociedadde)

Carpinterosdel hormigón
armadoy similares
(Sociedad de obreros)t

Decoradores en papel pintado
(Sociedadde)

Desmontistas
(Sociedadde obreros)

[Edificaciónde Madrid y sus
limítrofes (FederaciónLocal de
obrerosdela industriade la)]

Embal do s ad o res
“La Emancipación”
(Sociedad de)

Empedradores(Sociedadde)

Escultores-decoradores
(Sociedadde)

Escultoresde ornamentación
(Sociedadde obreros)

Estucadoresa la catalana
(Sociedadde)

Estuquistas“La Solidaridad”
(Sociedadde)

Fontanería
(Sociedadde obreros
municipales del ramo de)

86 (86) EO 70 80

-- -- - - -- SO

660 -- 660 724

284 (284) $53 340 344)

-- -- -- -- 80

-- 50 So 50 50

— -- 50 27 48

-- — -- 19.000 20.000

300 280 462 525 550

205 (205) 205 225 230

165 (165)

50 (50)

[65

30 35 43

49 68 96 70 100

168 (168) 168

150 (150) 136 162 195
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Fontanerosy vidrieros
(Sociedadde obreros)

Fumistas
(Sociedadde obreros)

Machacadoresde piedra
(Sociedadde)

Marmolistas
(Sociedadde obreros)

Pavimentosde madera
(Sociedadde colocadoresde)

Peonesen general
(Sociedadde)

Peonescaminerosfijos
municipales(Sindicatode)*

Pintores-decoradoresy
similares(Sindicatode)t

Pintores-decoradores
(Sociedadde oficiales)

Poceros“La Piqueta”
(Sociedadde obreros)

Portíandistasy
constructoresde mosaicos
(Sociedadde)

Tejerosy similares
(Sociedadde obreros)

TOTAL:

Madera
Aserradores,afiladores,
tupistasy labradoresmecánicos
(Sociedadde)

Carpinteros,ebanistas
y similares
(Sindicatocatólicode)t

700 (700)

180 (180)

700

200

875 669

250 302

— 50 25 25

450 420 530 530 510

68 85 ES 85 130

1.100 2.985 3.600 3.000

150 150 130 124

— 122 f8 84

— -- ~00 900 1.200

200 250 260 385

190 300 98 300 210

— — 00 200 632

11.577 18.150 ~3.06324.532~~4±9p7

355 378 $78 378 386

129 150 $70 370 80
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Carpinterosde taller
(Sociedadde) 1.500 (1.500) .500

Ebanistasy similares
(Sociedadde)

1.500 848

1.500 200 1.500 750

Tallistas
(Sociedadde obreros)

Tapiceros
(Sociedadgeneral
de obreros)

TOTAL:

120 300 100 300 150

206 -- . - -- 95

2.310 3.828 2.648 ~ ~fl2

Confección,vestidoy tocado
Artículos de piel
(Obrerosen)

Bordadoras(Sindicato
obrero femenino
de la Inmaculadade)t

Boterosy corambreros
(Sociedadde obreros)

Colchoneros
(Sociedadde obreros)

Cordoneros,pasamaneros,
galonerosy similares
(Sociedadde)

Dependientesde sastrería
(Uniónde)

Dependientesde zapaterías
“La Probidad”(Sociedadde)

Gorrerosy similares
‘La Unión Gorrera”
(Sociedadde obreros)

Guanteros
(Sociedaddeobreros)

Guarnicionerosy similares
(Sociedadde obreros)

-- 120 <>0 108 60

200 250 250 250 92

32 16

50 70 43 72 65

-- 110 30 80 78

150 234 234 234 --

250 160 160 124 100

-- 150 157 342 90

24 24 24 24 --

250 210 146 197 100
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Modistas(Sindicatoobrero
femeninode)t

Peleteros“La Martade España”
(Sociedadde cortadores
y dependientes)

Ropablanca
(Sindicatofemeninode)t

Sastrasde lo militar
“La Aguja”
(Sociedadde obreras)

Sastres“La Razóndel Obrero”
(Sociedadde)

Sombrererosdependientes
(Unión de)

Sombrererosy planchadores
(Sociedadde operarios)

Zapaterosy guarnecedoras
(Sociedadde obreros
y obrerasen calzado)

Zapaterosy similares
(Sindicatocatólicode)t

TOTAL:

300 300 ~00 300 285

-- -- ~9 43 38

103 150 150 150 140

-- -- •27 30 78

-- 854 854

90 120 120

24 180 200 200 140

— 1.600 1.600 800 800

-- -- ..- -- 35

1.473 4.548 1.464 3.074 2.101

Transoortesferroviarios
Maquinistasy fogoneros
ferroviariosde MCP
(Secciónde)t

Maquinistasy fogoneros
ferroviariosde MZA
(Secciónde)t

SindicatoNacionalFerroviario,
secciónde Madrid (Zona 1)

Sindicatode
Madrid-Cáceres-Portugal
(MCP)

-- 200 ~00 200

-- 1.300 1.200 1.300

-- -- 2.000 2.000 2.400

1.850 (1.850) --
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Sindicatodel Tajuña

TOTAL:

Otrostransportesterrestres
Carreterosy similares*

Conductoresde carros
(Sociedadde obreros)

Conductoresde carruajes
y similares
(La Unida Generalde)

Chauffeursy aspirantes
“La Velocidad” (Sociedadde)

Mozos de cuerdamatriculados
en Madrid (Sociedadde)*

Tranviarios“El Trolley”
(Sindicatode)*

TOTAL:

ArtesGráficasy Prensa
Arte de Imprimir
(AsociaciónGeneraldel)

Cerradoresy repartidores
de periódicos(Sindicatode)*

Cenadoresy repartidores
de periódicos(Sociedadde)

Encuadernadores
(Sociedadde obreros)

Estereotipadores
(Asociaciónde)

Fundidorestipográficos

(Sociedadde)

Grabadores(Asociaciónde)

- -- 4)60

100 100 100

3 000 -- 5.900 4.500 5.420

634 (634) 634 3.000 4.412

-- -- 73 76 110

3.734

504

1.238

“5

B.342

1.458

9.034 9.942

1 600 2 103 2.051 1.963 1.965

-- 50 -- 50 50

200 450 385 450 453

300 800 875 782 780

-- -- -- 86 97

-- 70 70 90 94

-- 65 51 60 60

150

2.000 LM9 3.500 2.400
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Impresores(Asociaciónde)

Litógrafos

(Asociaciónde obreros)

Periodistasy
empleadosde prensa
(Sindicatode)

Tipógrafosy similares
(Sindicatocatólicode)*

Vendedoresde periódicos
“El Progreso”(Sociedadde)

TOTAL:

Amia. ~asy electricidad
Gas(Sindicatode obreros
y dependientesde
la Fábricadel)*

Gas, electricidady similares
(Sociedadgeneralde obreros
de las fábricasde)

— 1.200 1.102 1.120 1.223

215 215 ~00 200 234

-- -- — 300

398 720 475 475

47

2.760 5.673 5.209 5.576 4.956

-- 14 16

2.225 1.050 1.460 1.300 1.120

Instaladoresy montadores
electricistas(Sociedadde)

TOTAL:

Comercioen reneral
Dependientesde almacén
y comisionistas“La Actividad”
(AsociaciónGeneralde)*

-- --~ -- -- 415

2.225 1.064 1.460 1.316

175

Dependientesde carbonerías
“La Emancipadora”
(Sociedadde)

Dependientesde la
distribución y administración
(AsociaciónGeneralde)

Dependientesde comercio
“La Regeneración”
(Sindicatocatólicode)*

56 (56) 56 80 ‘70

3 000 3 000 3.000 4.156 3.000

-- -- 500 500 300

LiM
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Prenderosy anticuarios
(Sindicatode)*

Vendedoresambulantes
(Sociedadgeneralde)

TOTAL:

— -- 149 149

148

3A54 ~A79$4AlS 3172

Hosteleria
“El Arte de la Cocina”
(AsociaciónCatólica)* 60

Camarerosy similares
(AgrupaciónGeneralde)

Dependientesde vinos y
licoresy mozosdel comercio
en general(Sociedadde)

DependientesInternos
del Gremio de Vinos del País
(Sociedadgremial de)*

“La Unión del Arte Culinario”
(Cocinerosy reposteros)

“La Unión Hotelera
de Empleados”*

TOTAL:

Serviciosde higiene
Alcantarillas (Sindicatode
obrerosmunicipalesde)~

Lavanderasy planchadoras
(Sociedadde obreras)

Limpieza y riego (Sindicatos
de obrerosmunicipalesde)*

Peluqueríasy barberías
(Asociaciónde
dependientesde)

1.059 1.054 1.077 1.204 1.595

-- 227

-- 817 ~17 720

350 200 200 120 --

-- — -. — 93

1.409 2.071 2.194 2.104 1.915

22 22

— — 24 24 29

-- 195 200 122

300 400 400 1.040 1.150

TOTAL: ~9Q 617 624 1.208 1.179
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Banca.Segurosy Oficinas
Cobradores,escribientesy
dependientes
de los mercadosde frutas
(Sociedadde)

Empleadas(Sindicatoobrero
femeninode)*

47 32 52 52

-- - 200 110

Empleadosy similares
(Sindicatocatólicode)t

TOTAL:

200 150

-- 47 32 4S M~Z

Esnectáculospúblicos
Dependientesde espectáculos
públicos(Asociaciónde)”

Dependientesde teatros
(Asociaciónde)

TOTAL:

Otrasindustriasy profesiones
Carterosde Real Orden
(Asociacióncatólicade)t

Juguetería(Sociedadde
obrerosy obrerasdel ramode)

“La Libertaddel Trabajo”
(Obreroscatólicos)t

Obrerosy empleados
municipales(Federaciónde)”

Obrerosmunicipales
y del Estado
(Unión generalde)

Obrerosmunicipales
de vías públicas
(Sindicato católicode)*

Oficios varios (Sindicato
católicode)t

— -- 145 145

280 525 450 525 501

280 525 595 ~79 591

130 116

400 400 400

-- 114 ~0 82

-- 1.445 1.445 738

468 -- -- 1.443 1.750

36 120 -- 40 35

-- 500 358 358 321
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Oficios y profesionesvarias
de Nuestraseñoradel Pilar
(Sindicatode)”

Oficios varios(Sociedadde)*

Profesionesy oficios varios
(Sociedadde)

Profesores
(Sindicatocatólicode)t

Señorasdecompañía
(Sindicatode)t

Sirvientesy porteros
(Sindicatocatólicode)*

TOTAL:

TOTAL AFILIADOS
SOCIEDADES

TOTAL SOCIEDADES
DE LA CASA

334

171 960

-- 2.260 2.168 2.247 2.386

— -- — -- 70

-- -- .- -- 140

-- 146

838 3.540 4.461

495

6.811

362

6.878

42.9365~252 69.205 82.613 78.230

41.026 51.07659.70571.87071.482

OTRASSOCIEDADES
<políticas,socorros

)

* = No afectasa la Casa

del Pueblo

AgrupaciónFemeninaSocialista

AgrupaciónSocialistaMadrileña

Arte de Imprimir (Cajade

previsiónparaobrerosdel)

ArtesGráficas

(Gruposocialistade)

Bomberos(Sociedaddesocorros
Unión del Cuerpode)”

102 (102) 102 102 60

780 780 835

-- -- 565

-- -- -- -- 155

-- 282 182 316 313
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Café Colonial (Cajade Previsión
y Ahorro del personalde)t

Camareros(Montepío
de la Centralde)t

Camareros“El Alba”
(Sociedadde socorrosde)

Camarerosdel CaféGranjadel
Henar (Sociedadde
socorrosmutuosde)t

Casasbaratas
(Cooperativaobrerade)

-- 40 40 18 18

291 288 288 313 311

392 392 420 428 396

— -- -- 17 17

78 (78) 78 100 100

Círculo Católicode obrerosdel
SagradoCorazónde Jesúst

Cocheros,conductoresde
automóvilesy similares
(Sociedadde socorrosmutuosde)

-- 800

-- 1.000

-- 800 800

-- 1.000 931

Comerciale Industrial
Madrileño (Montepío)t

“Compañerismoy Humanidad”
(socorrosmutuos)t

CompañíaInternacionalde
Coches-camas(Asociaciónde
los empleadosde la)t

CompañíaMadrileñade
Panificación(Sociedadde
socorrosmutuosde
obrerosde la)t

Congresode los Diputados
(Cajade auxilios mutuosde los
empleadossubalternosdel)t

Constructoresdecarruajes
“El Ahorro Práctico”
(Socorros)

Dependientesde las
PescaderíasCoruñesas
(Montepíode)”‘

-- — -- 1.698 2.154

-- 36 36 36

255 (255) 255 --

-- 80 84

-- -- 86

23 23

165 168 168 169
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Dependientesde zapaterías

(Montepíode)

Ebanistas(Grupo previsorde)

Ebanistas
(Sociedadde socorrosde)

“La EnseñanzaCatólicat

FábricadeTabacos
“La Constancia”(Sociedadde
socorrosmutuos
de obrerosde la)t

Ferroviariosde Madrid, zona 1
(Secciónde socorrosde>

Gasistas,electricistas
y similares(Sociedadde
socorrosmutuosde)

-- .- 208

-- 10 20 8

-- 380

-- 97 150

80

— -- .- -- 102

-- -- 510

Girod S.A. (Cajade socorros
de los empleadosde la Casa)”’

Imperio (Sociedadde socorros
mutuosdel personalde la Casa)t

Imprenta(Sociedadde socorros
mutuosde obrerosde la)

ImprentaHijos de Emilio Minuesa
(Sociedadde socorrosmutuosde
operariosde la)t

ImprentaReginoVelasco
(Sociedadbenéficade socorros
mutuosde operariosde la)t

Jardineros“La Gardenia”
(Sociedadde
socorrosmutuosde)t

-- — .- 150 150

-- — . - -- 34

312 (312) me 315 318

24

-- 61

-- 151

70

151 140

JuventudObrera
Social Católicat 110 ~O3 103 187

KodakEspaña
(Sociedadde empleados)t

153
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LaboratorioMunicipal
(Asociaciónde socorrosmutuos
del persona]del)”

Loewe(Sociedadde socorros
mutuosde operarios
de la Casa)*

Mahou (Montepíode personal
de la Casa)t

Meneses(Sociedadde socorros
mutuosde operariosde la
FábricaViuda e Hijos deY”

MetropolitanoAlfonso XIII
(Asociaciónde empleadosy
obrerosde la Compañíadel)t

Moneday Timbre (Asociación
Generalde socorrosmutuos
del personalde la fábricade)*

Museodel Prado(Montepío

benéficodel personaldel)”’

Mutualidad Obrera (La)

Mutualidad ObreraMauristat

PalaceHotel (Sociedadde
socorrosmutuosde obreros
y empleadosdel)t

Panaderosy similares
(Montepíode obreros)

Papel“La Paquita” (Sociedad
de socorrosmutuosde obreros
de la fábricade)”‘

La PapeleraEspañola(Mutua
Benéficade empleadosdeY”

Peluquerosy barberos
(Agrupaciónbenéfica
de dependientes)

— -- .- -- 121

100 100 100

— .- 104 103

59 65

335 453 335 --

-- 751 751 744 727

-- 64 ‘S4 69 64

9.475 10.900 10.000 9.869 10.236

525 250 Z89 260 260

-- -- .- -- 24

192 — 197 480 556

-- -- 37

288 291 500 287 284

-- 125 110 96
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Peonescaminerosy obreros
fijos envías públicas
municipales(Sociedad
mutualistade)

Pintores-decoradores
(Grupoprevisorde)

Pintores-decoradores
(Secciónde socorrosde)

-- -- -- -- 61

20 19 19 19

-- -- 475

Plateríade Dionisio García
(Sociedadde previsióny
socorrosmutuosdel personal
de la fábricade)t

“Saludy Cultura”
(Excursionesy deportes)

68 55

so 50 100

“Seguro Médico” (Caja de Ahorro
de empleadosdel)t

Serviciode reclamacionese
investigacionesdel Norte
(Agrupaciónbenéficade
empleadosdel)t

Sirvientes“El Buen Deseo”
(Sociedadde)”‘

-- 26

-- 217

-- 220 -- 220

Sobrinosde Lisárraga
(Sociedadde socorrosmutuosde
operariosde laCasa)t

Socorrosde ciegos
“Esperanzay Fe”
(Sociedadde)

Socorrosmutuosaenfermos

“La Gutenberg”(Sociedadde)t

Sombrereros(Montepíode)

Sombrereros(Sociedadde
socorrosdel oficio de)

Tapiceros(Sociedadde
socorrosmutuosde)

— 115 115 90 77

-- -- -- 98 142

-- 26 26 26 27

-- -- . - -- 50

-- 118 118

161 áí 161
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Teléfonos(Asociaciónde
socorrosmutuosde los operarios
de la CompañíaMadrileñade)t

Tipógrafos(Sociedadde

socorrosmutuosde)

TOTAL OTRAS SOCIEDADES

TOTAL OTRAS SOCIEDADES
DE LA CASA

TOTAL GENERAL
DE ASOCIADOS

:

TOTAL GENERAL
AFIN A LA CASA

:

1. Las cifras entreparéntesis
sonnuevosdatos.

-- — -- 82 79

240

12.562 17.448 JL5áZQ 22±10222412

jQ¡~4 13.105 32.250 14.238 15±121

55.498 75.707 84.825 103.213 100.749

51119 64.181 11.955 86.108 87.178

reproducenlas cifras del año anteriorpero la fuenteespecificaqueno

2. Las cifras entre corchetesson más fiables pues se han obtenido incluyendo Artes Blancas y
excluyendolas seccionesquelo componen(candeal,Viena, francés,confiteros,NuevoGluten). Las
otras suman las seccionesy excluyen Artes Blancas. Si sumamosArtes Blancasy las secciones
duplicaríamoscifras. Parael total usamosla cifra entrecorchutes.

3. Estetotal incluye a “El Baluarte”, pero excluyea broncists,moldeadoresen hierro y en metal,
calefacción,herradores,camerosy plateros,seccionesacogid~Lsen él, paraevitar la duplicación.

4. Las dos últimas columnasexcluyen
construcciónafin a la UGT de Madrid
Sumandolosobtendríamosunacifra casi

a la FLE que aglutinabala mayor partedel sector de la
y sus aledaños(en 1922, Barajas,Leganésy Vicálvaro).
doblede la real.

FUENTE: AyuntamientodeMadrid. JuntaLocal deReformasSociales,Estadísticadel trabajo

.

Anuarios 1919-1923,Madrid, 1920-1925.
CámaraOficial de Comercio de la Provinciade Madrd, Memoria comercial. Años 1922 y
1923,Madrid, 1923-24.
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CUADRO 26. SECCIONES DE LA UGT EN MADRID 1920-1922

Mayo 1929 Agosto 1922

A2ricolas y forestales
Constructoresde objetosde mimbre
(Sociedadde obreros) 46

TOTAL: 41

Alimentación
LArtes BlancasAlimenticias
(Sindicatode obrerosde las)] [3.326] [4.381]

Cerveza,hielo y gaseosas
(Sociedadde obrerosde fábricasde) 48

Confiteros,pastelerosy
ensaimadores“Dulce Unión” y
“Ramillete” (Sociedadde) 740 469

Dependientesde alimentación 1.000

Dependientesde pescaderías
(Sociedadde) 145

Dependientesde tahonasy
despachosde pan
“El NuevoGluten” (Sociedadde) 200 244

Molineros y obreros
en fábricasde harinas
(Sociedadde) -- 25

Panfrancés
(Sociedadde obrerosde) 300 600

Pande Viena
(Nueva sociedadde obrerosde) 380 416

Panaderoscandealistas
(Sociedadde obreros) 1.500 2.129

Repartidoresde pan
a domicilio (Sociedadde) 206 498

TOTAL: 4.326 4.574
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Pequeñametalur2ia
Broncistasy similares
(Sociedadde obreros) 1.300 793

Calefaccióny ascensores
“La Progresiva”
(Sociedadde obrerosde) 425 286

Constructoresde camas
y colchonesde muelle
(Sociedadde obreros) 120 143

Herradores“La Unión”
(Sociedadde) 126 43

Joyerosy similares
(Sociedadobrerade) 400 400

[Metalúrgicos“El Baluarte”
(Sindicatode)] [5.200] [4.892]

Moldeadoresen hierro
(Sociedadde) 675 387

Moldeadoresen metal
(Sociedadde) 180 125

Obrerosen hierro (Sociedadde) 2.500 2.726

Peones 193

Platerosy derivados

(Sociedadde obreros) 196

TOTAL: 5.726 5.292

Industriasquímicas
Constructorasde sobresy
similares(Sociedadde) 265 272

Curtidores
y oficios similares
(Sociedaddetrabajadores) 150 275

TOTAL: 415 547
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Industriasde la construcción

Albañiles “El Trabajo”
(Sociedadde) 6.719 14.123

Biseladoresde lunas
(Sociedadde obreros) 85 82

Carpinterosde armar
“La Verdad Social” (Sociedadde) 297 340

Constructoresen piedraartificial -- 140

[Edificación(FederaciónLocal

de Obrerosde la)] -- [18.238]

Embaldosadores“La Emancipación”

(Sociedadde) 246 400

Escultoresde ornamentación

(Sociedadde obreros) 24 24

Estucadoresa la catalana

(Sociedadde) 50 105

Estuquistas“La Solidaridad”

(Sociedadde) 150

Fontanerosy vidrieros

(Sociedadde obreros) 450 700

Fumistas(Sociedadde obreros) -- 200

Marmolistas
(Sociedadde obreros) 300 350

Pavimentosde madera

(Sociedadde colocadoresde) 51 70

Peonesen general (Sociedadde) 990 2.150

Pintores-decoradores

(Sociedadde oficiales) 1.200 685

Poceros“La Piqueta”
(Sociedadde obreros) 250
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Portíandistasy
constructoresde mosaicos
(Sociedadde) -- 250

Tejerosy similares
(Sociedadde obreros) 100 400

TOTAL: 20.269

Madera
Aserradores,afiladores,
tupistasy labradoresmecánicos
(Sociedadde) 260 250

Carpinterosde taller
(Sociedadde) 1.200

Ebanistasy similares

(Sociedadde) 2.000 —

Tallistas(Sociedadde obreros) 120 --

TOTAL: 3.580 250

Confección.vestidoy tocado
Artículos de piel (Obrerosen) 27 70

Colchoneros
(Sociedadde obreros) 16 --

Cordoneros,pasamaneros,galoneros
y similares (Sociedadde) -- 80

Dependientesde zapaterías
“La Probidad” (Sociedadde) 90 16

Guanteros
(Sociedadde obreros) 100

Sombrererosy planchadores
(Sociedadde operarios) 240 200

Zapaterosy guarnecedoras
(Sociedadde obreros
y obrerasen calzado) 1.900 1.900

TOTAL: 2.273
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Transnortesferroviarios
Sindicatode
Madrid-Cáceres-Portugal(MCP) 833

Sindicatode
Madrid-Zaragoza-Alicante(MZA) 1.758

Sindicatodel Norte 50

SindicatoNacionalde la Industria

Ferroviaria(SecciónMadrid) 1.571

TOTAL: 2.641 1.571

Otrostransportesterrestres
Conductoresde carruajes
y similares
(La Unión Generalde) 2.800 4.500

TOTAL: 4.500

Artes Gráficasy Prensa
Arte de Imprimir
(AsociaciónGeneraldel) 2.052 1.982

Cerradoresy
repartidoresde periódicos
(Sociedadde) 279 385

Encuadernadores

(Sociedadde obreros) 786 50

Fotograbadores 107

Fundidorestipográficos 80 98

Impresores(Asociaciónde) 1.069 1.155

Libreros 95

Litógrafos
(Asociaciónde obreros) 110 252

TOTAL: 4.578 3.922
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Anua. ~asy electricidad
Gas,electricidady similares
(Sociedadgeneralde obreros
de las fábricasde)

TOTAL:

Comercioen general
Dependientesde carbonerías
“La Emancipadora”(Sociedadde)

Dependientesde comercio

(AsociaciónGeneralde)

Dependientesde pompasfúnebres

TOTAL:

Hosteleria
Camarerosy similares
(AgrupaciónGeneralde)

TOTAL:

Serviciosde higiene
Lavanderasy planchadoras
(Sociedadde obreras)

TOTAL:

Banca.Se~rosy Oficinas
Cobradores,escribientesy
dependientesde los mercados
de frutas (Sociedadde)

TOTAL:

Esnectáculosnúblicos
Coristas(Asociaciónde)

Dependientesde teatros
(Asociaciónde)

2.016

2±911

2 000

1.320

1.320

90

2.000

30

2.090

989

989

1.052

1.052

24

24

48

48

200

400

512

436

TOTAL: 600 948
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Otrasindustriasy urofesiones
Maestros

Obrerosmunicipalesy del Estado
(Unión generalde)

Profesionesy oficios varios
(Sociedadde)

Profesionesliberales

TOTAL:

TOTAL SECCIONES

35

2.500

90

2.625

142

1.813

2.100

90

4.145

52.870

FUENTE: Elaboraciónpropiaa partir de los datosde k UGT, Memoria y ordendel díadel
XIV ConuresoOrdinario... noviembrede 1922, Madrid 1922.
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CUADRO 29. HUELGAS DE MAS DE 200 ‘C1(ABA.TADORES EN MADRID
CAPITAL. 1914-1923

1914
Cortadoresde ladrillo 1.600

Confiterosy pasteleros• 450

1915
Panaderoscandealistas 2.100

1916

Tejeros(huelgageneral) 1.500

Ebanistasy similares 658

Joyerosengastadoresy pulidores 275

1917
Marmolistas 435*

1918
Oficialessastres 3.000

Camarerosy cocinerosde
cafésy cervecerías 700

Repartidoresde vaquerías,
establosy despachosde leche 600

Curtidores 225

1919
Obrerosde la edificación 40.000

Obrerosy empleadosde la

Fábricade Tabacos 8.289

Modistas 2.700

Panaderoscandealistas 2.500

2.000Metalúrgicos



823
Poceros,albañilesy

peonesdel subsuelo 1.700

Fundidoresy mecánicos 1.200

Obrerosde la construcción
del Metropolitano 500

Tejerosy ladrilleros 500

Obrerosde la fábrica

de sobresy derivados 210

1920
Dependientesde comercio 10.000

Metalúrgicos 7.000

Panaderos 5.000

Panaderos,confiteros

y molineros 4.350

Constructoresde carruajes 1.200

Peluquerosy barberos 1.024

Joyeros 850

Cocinerosy pinches 800

Obrerosen cajasde cartón 600

Platerosy derivados 600

Cargadoresdel ferrocarril 550

Obrerosde la fábricade

lámparasde filamento metálico

Embaldosadores 395

Obrerosdesatreriasmilitares 300

Cargadoresy repartidores
de carbonerías 300

Portíandistasy mosaistas 250

Tintoreros 250



8241921

Obrerosdel subsuelo 1.000

Encuadernadores 712

Descargadoresde mercancías 600

Tramoyistasde teatro 472

Albañilesde las obras
del Sr. Madurelí 378

Peluqueros 300

Prácticosdefarmacia 300

Curtidores 280

Fotógrafos 250

1922
Peonesde los desmontes
del Cerro Negro 1000

Canteros 800

Peonesde la canalización

del Manzanares 400

Obrerosen cajasde cartón 300

Obrerosde la construcción
‘Paris-Madrid” 243

1923
Empleadosde Bancay Bolsa
(huelgageneral) 2.720

Obrerosde la construcción
del Metropolitano 1.200

Peonesdel CerroNegro 267

= 83 huelguistasy 352 obrerosobligadosal paro

~ 362 huelguistasy 53 oligadosal paro

FUENTE: Elaboraciónpropiaa partir de los datosdel Instituto de ReformasSociales,
Estadísticade las hueleas.1914-1923,Madrid, 1917-1925.
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CUADRO 30. HUELGAS DE MAS DE 50 DíAS EN MADRID CAPITAL 19141923

1914
Albañiles 75 (x-1914 a i-1915)

1915
Tipógrafosdel Asilo
de Huérfanosdel Corazónde Jesús

Constructoresde mosaicos

Tipógrafosde La Mañana

1916
Tipógrafos

Marmolistas,
cincelistasy pulidores

Ebanistasy similares

Tallistas

1917

Fotograbadores

Tipógrafosde la ImprentaEspañola

Marmolistas

1918
Tipógrafos

Encuadernadores

1919
Fundidoresy mecánicos

Metalúrgicos

1920

Obrerosde “La Fortuna”

Embaldosadores

78 (viii-1915 a xi-1915)

68 (x-1915a i-l916)

51 (xii-1915 a i-1916)

78 (vi-1916 a ix-1916)

2a0 (x-1916a v-1917)

70 (xi-1916 a i-1917)

90 (xi-1916 a i¡-1917)

132 (vii-1917 a xii-1917)

91 (viii-1917 axi-1917)

2(1 (x-1917 a v-1918)

87 (iv-1918 a vii-1918)

115 (vii-1918 a xi-1918)

59 (iv-1919 a vi-1919)

56 (iv-1919 a vi-1919)

64 (iii-1920 a vi-1920)

108 (v-1920 a ix-1920)
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Portíandistasy mosaistas

Joyeros

Cortadoresde calzado

Ebanistasy tapiceros

Planchadoresy dependientes

de sombrererías

1921
Tiradoresde oro

Impresoresde la CasaBlassy Cia.

1922
Entarimadores

Metalúrgicos(talleresRoldAn)

1923

Camarerosde “La Viña P”

Litógrafos

Camarerosdel Café Colonial

Cobradoresy corredores
de la CasaSinger

102 (vi-1920 a ix-1920)

84 (x-1920 a i-1921)

61 (x-1920 a i-1921)

70 (xi-1920a i-1921)

59 (xii-1920a iii-1921)

54 (i-1921 a iii-1921)

52 (v-1921 a vii-1921)

& (xii-1921 a ii-1922)

127 (vi-1922 a x-1922)

SS (i-1923 a iii-1923)

52 (ii-1923 a iv-1923)

69 (iii-1923 a v-1923)

67 (vii-1923 a ix-1923)

FUENTE: Elaboraciónpropiaa partir de los datosdel Instituto de ReformasSociales,
Estadísticade las huelgas.1914-1923,Madrid, 1917-1925.
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CUADRO 32. RESULTADOS DE LAS HUELGAS EN MADRID CAPITAL
RESPECTO A SUDURACION Y DIMENSIONES 1914-1923

1. DE MENOS DE 50 HUELGUISTAS’

PERiIODOS IL GANADAS ~T1LANSACCION__J PERDIDAS

1914-1918 6(21%) 5 (18%) 17 (61%)

1919-1923 19 (34%) 20 (36%) 17 (30%)

1914-1923 25 (30%) 25 (30%) 34 (40%)

2. DE MAS DE 200 HUELGUISTAS

PERIODOS II GANADAS [TRANSACCION PERDIDAS

1914-1918 4 (36%) 3 (27%) 4 (36%)

1919-1923 11(25%) 26 (59%) 7 (16%)

1914-1923 15 (27%) 29 (53%) 11(20%)

3. DE 5 DíAS O MENOS

PERIODOS GANADAS JTFANSACCION

1(25%) 3(75%)

PERDIDAS

1914-1918 0

1919-1923 16(41%) [3 (33%) 10(26%)

1914-1923 17 (40%) [6 (37%) 10 (23%)

4. DE MAS DE 50 DíAS

PERIODOS II GANADAS ~TFANSACCION

1914-1918 2 (15%) 2 (15%)

PERDIDAS1

9 (69%)

1919-1923 4 (24%) 5 (29%) 8 (47%)

1914-1923 6 (20%) 7 (23%) 17 (57%)

1. Parael total y el períodode 1919-1923falta unahue]gade resultadodesconocido.

FUENTE: Elaboraciónpropiaa partir de los datosdel Instituto de ReformasSociales,
Estadísticade las huelgas.1914-1923,Madrid, 1917-1925.
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