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nerada del hogar, distribución de parejas
con hijos (número y edad media de los
mismos), grupos de edad y su proyección,
y unidades de cuidados, datos sobre los
que realizan hasta cinco simulaciones.
Concluye el capítulo analizando los datos
de las mujeres dedicadas a trabajo no
remunerado.

El cuarto capítulo, «El tiempo, un
recurso escaso», es el de mayor extensión
del estudio, cien páginas, y el análisis es,
sin duda exhaustivo. Según la encuesta de
la EPA, en 2003, el 45,4% de las mujeres
mayores de 16 años en la CAM está ocu-
pado. La encuesta CSIC (EMTNR), con-
cluye que en ese mismo año, 9 de cada 10
mujeres ocupadas trabaja remunerada-
mente a diario. La media femenina de tiem-
po dedicado al trabajo profesional es de
13,5 horas semanales, tiempo que se eleva
a 34,3 horas tomando únicamente en con-
sideración las mujeres ocupadas. Los más
altos porcentajes de ocupación tiene lugar
entre los 20-50 años (61%). En ambos
extremos: menores de 20 y mayores de 50
a 64 años el porcentaje baja al 18%. Divor-
ciadas (75%), solteras (65%), viviendo en
pareja (61,5%) contrastan con las casadas
(33,9%) y las viudas con empleo (2%).

Continúan los autores desmenuzando
el empleo del tiempo en el trabajo feme-
nino dentro y fuera del hogar; trabajo que
no descansa en los días festivos y que con-
vierte el hogar en un auténtico taller en el
que el trabajo se reparte mal y no se remu-
nera.

El quinto capítulo estudia «La deman-
da de las personas que requieren especial
dedicación de trabajo no remunerado»
generada por niños, ancianos, enfermos e
individuos ocupados a lo largo de toda la
jornada. En el 59% de los hogares de la
CAM hay al menos un individuo que re-
quiere especial atención. El estudio inclu-
ye tablas por tamaño del hogar y número
medio de personas asociados a otros pará-
metros; y otras relativas a la distribución
de la demanda según sus causas.

El sexto apartado, «Solidaridad y trans-
ferencia entre hogares», refleja la contri-

bución de las mujeres de la CAM a la eco-
nomía y a la sociedad, en las transferen-
cias de trabajo no remunerado a otros
hogares. Hasta un 14,4% de las madrile-
ñas realizan actividades de ayuda: cuida-
do de niños (33,2%), acompañar y/o trans-
portar personas (31,8%), cuidado de
adultos o enfermos (29,3%), preparación
de comidas (24%), realizar compras
(23,2%), mantenimiento de la casa (15,4%)
y realización de gestiones (5,9%). Com-
pletan el estudio gran número de cuadros.

El séptimo y último capítulo, «La valo-
ración del trabajo no remunerado», estu-
dia, en primer lugar, la autovaloración,
para continuar con una serie de valores
asignados: según tamaño de hogar, situa-
ción familiar y laboral, edad, clase social,
e ideología política. Finaliza con un apar-
tado dedicado a «la situación del trabajo
en el cuadro macroeconómico de la Co-
munidad de Madrid.

El libro concluye con un apartado de
Conclusiones, un Anexo de Fuentes utili-
zadas y un utilísimo Índice de Tablas y
Gráficos.

Estamos en presencia de un libro esen-
cial para la comprensión y valoración del
trabajo de la mujer madrileña. Su rigor
científico es muy elevado y ha de servir
sin duda para avanzar en las políticas de
igualdad tanto en la CAM como en el resto
de España.

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

PANIAGUA MAZORRA, ÁNGEL, Catálogo de colo-
nias agrícolas históricas de la Comu-
nidad de Madrid. 1850-1980, Madrid,
CSIC, 2005, 142 pp.

Dentro de su colección de «Estudios
Ambientales y Socioeconómicos», el CSIC
ha publicado este año el trabajo de Ángel
Paniagua Mazorra, que en su momento
hubo de ser su tesis doctoral, titulado
Colonias agrícolas históricas de la Comu-
nidad de Madrid. 1850-1980.

El doctor Paniagua, científico titular
del CSIC, desempeña sus tareas en el Ins-
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tituto de Economía y Geografía, donde
desarrolla su especialidad de Geografía
Rural y Ambiental con estudios que van
desde análisis espacio-temporales a otros
sobre migración y sociodemografía, tem-
poralmente ubicados en los siglos XIX

y XX.
En el presente volumen, y tras una

somera «Introducción», el autor pasa a
estudiar «La política de colonización en
España. Un esbozo geográfico» analizan-
do aspectos legislativos y de desarrollo,
partiendo de «La legislación sobre colo-
nias entre 1855 y 1868» que supuso la
superación de la noción de despoblado y
el comienzo de poblar desde los núcleos
habitados, tomando como base el muni-
cipio, el cual habría de extender su acción
hasta los límites del término municipal.
A continuación analiza «La colonización
de la Junta Central de 1907», creada para
desarrollar la Ley de 30 de agosto de ese
mismo año. De las 18 colonias agrícolas
creadas, fundamentalmente en Andalucía
y Extremadura, sólo una se creó en la pro-
vincia de Madrid (Valverde de Alcalá, en
1916). El siguiente paso legislativo tuvo
lugar en 1939, creándose el 18 de octubre
el Instituto Nacional de Colonización
(INC). Su normativa legal apenas experi-
mentaría variaciones hasta 1965, y obtu-
vo numerosos logros, en aspectos como
la puesta en regadío, al fracasar el Plan
Nacional de Obras Hidráulicas de 1939.
No obstante, el desarrollo legislativo, Ley
de Colonización Local de 1946, y sus auxi-
lios económicos, supusieron un cierto
impulso: 1.000 auxilios/año, complemen-
tando la puesta en regadío entre 1940-
1950 de casi 10.000 hectáreas a través del
Plan Nacional de Obras Hidráulicas, así
como las llevadas a cabo por los planes
exclusivos de INC con casi 20.000 hectá-
reas más entre 1940-1945 en Ciudad Real,
Murcia y Valladolid. Otro aspecto de la
colonización fue la adquisición de fincas:
311 con más de 200.000 hectáreas, por el
INC para su posterior parcelación; a lo
que habría de unirse la creación de «nue-
vos núcleos de colonización». Concluye

este primer apartado con el análisis de
«La trascendencia social de la coloniza-
ción posterior a 1939» y tras él una ade-
cuada bibliografía.

Tras este primer capítulo que aborda
los aspectos generales del tema, se desa-
rrolla en el siguiente lo referente a nues-
tra región. «Colonización y Espacio en la
Comunidad de Madrid entre 1850 y 1980».
La colonización agraria en la segunda
mitad del siglo XIX, la distribución espa-
cio-temporal de las colonias, la estructu-
ra de propiedad y aprovechamiento; y dos
estudios de caso, los de la finca Belvis del
Jarama (Paracuellos) y el Cortijo de San
Isidro en Aranjuez; y una somera biblio-
grafía completan este apartado.

El último capítulo: «Inventario de las
Colonias Agrícolas en la Comunidad de
Madrid, 1850-1980», constituye el núcleo
central de la obra estructurado en una
serie de fichas divididas en la siguientes
entradas: Ubicación, Propietario, Fecha,
Extensión, Aprovechamiento, Concesión,
Caducidad y Observaciones, apartado este
último de gran extensión, donde se reco-
gen aquellos aspectos de interés no inclui-
dos en los anteriores. La descripción se
complementa con croquis, mapas y un
abundante material fotográfico. Los mu-
nicipios van ordenados alfabéticamente:
Aranjuez (con un gran número de colo-
nias), Cenicientos, Ciempozuelos, Col-
menar de Oreja, Colmenar Viejo (Tres
Cantos), Collado Mediano, Estremera,
Fuentidueña de Tajo, Fuencarral, Getafe
y Villaverde, Chamartín de la Rosa, Para-
cuellos del Jarama, Pezuela de las Torres,
Pozuelo de Alarcón, Ribatejada, Rivas del
Jarama, Robledo de Chavela, San Fer-
nando de Henares, San Martín de la Vega,
Sevilla la Nueva, Villa del Prado, Villla-
manta, Villaverde y Villarejo de Salvanés
son los municipios madrileños que con-
taron con colonias agrícolas. El autor ha
incluido con gran acierto algunas colo-
nias que no llegaron a materializarse, pero
cuyos planteamientos revistieron algunos
aspectos de interés. Cierra el capítulo una
pequeña bibliografía.
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En resumen, este Catálogo de colonias
agrícolas presenta un gran interés y ha de
contribuir sin duda a un mejor conoci-
miento del desarrollo histórico de nues-
tra Comunidad de Madrid en lo que a
aspectos rurales y agrícolas se refiere.
Queremos hacer mención especial a su
parte gráfica con numerosísimas foto-
grafías que nos ofrecen una imagen poco
conocida de nuestra realidad madrileña.

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

MARTÍN BERMÚDEZ, SANTIAGO, Las Gradas de
San Felipe y Empeños de la lealtad. Lan-
ces y albures en el Madrid de antaño,
prólogo de Alberto Sánchez Álvarez-
Insúa, Madrid, Comunidad de Madrid-
Asociación de Autores de Teatro, 2005,
157 pp. (Damos la palabra, Textos, 35).

Santiago Martín Bermúdez es autor
teatral y musicólogo —su estudio sobre
Stravinsky es modélico—, pero sobre todo
y ante todo figura señera de la cultura y
escritor. Las Gradas de San Felipe y Empe-
ños de la lealtad renueva las preocupacio-
nes teatrales del autor, pues algunas de sus
obras se desarrollan en el Siglo de Oro. La
titulada Garcilaso, coloquio y silencio fue
la última y a ella precedieron La más fin-
gida ocasión y Quijotes encontrados (1998).
Aunque esta última fue estrenada en el Fes-
tival de Almagro de 2005 por Liuba Cid con
el título La noche de los Quijotes, queremos
señalar su anterioridad para que su autor
no sea tachado de oportunismo; eso sí, en
2005 escribió por encargo un entremés cer-
vantino titulado Entremés de los quere-
llantes con destino a Puerto Rico.

Ahora la afición literaria por ambien-
tar las obras en tiempos pretéritos ha
renacido con fuerza —tal vez como reac-
ción a las representaciones modernizadas
de obras clásicas que tanto proliferan
últimamente—, y he ahí el empeño de
Martín Bermúdez de ubicar algunas de
sus comedias en la España de los Austrias.
Pero escribir obras que se desarrollan en
el Siglo de Oro no es tarea fácil, como

señala el prologuista Alberto Sánchez
Álvarez-Insúa: «Hay que conocer la época
y luego tomar decisiones importantes con
respecto a los escenarios y sobre todo en
el tratamiento del lenguaje» (p. 9). En ello
hay que elogiar a este autor, pues siem-
pre ha logrado unos resultados excelen-
tes: «Como él muy bien dice ha creado
una “ilusión arcaica”. Así, de forma simu-
lada, las palabras tienen, como el buen
vino, un regusto añejo y suenan extraor-
dinariamente bien, algo tremendamente
difícil» (p. 10).

El lenguaje efectivamente es excelen-
te, pero no lo son menos la construcción
teatral y el espacio escénico. Santiago Mar-
tín Bermúdez elige el lugar físico que da
título a la obra, las Gradas de San Felipe
y aledaños —situadas entre la Puerta del
Sol, la calle del Correo, la plaza del Mar-
qués Viudo de Pontejos y la calle de Espar-
teros—. En aquel entonces aquello era un
hervidero y junto a las gradas había tien-
das aledañas y, cómo no, un convento, de
ahí que fueran lugar de confluencia de
muchísima gente que acudía a obtener e
intercambiar información, es resumen, un
mentidero.

A continuación parafrasearemos algu-
nos párrafos del prólogo porque resumen
a la perfección la situación político-social
de la época que se refleja en la obra.
«Desde que en 1202 Madrid tuvo su Fuero
Viejo, la charla comunitaria y el inter-
cambio de información y de opiniones fue
moneda de curso legal. Entre ocho y diez
mil eran los vecinos del Madrid de aquel
entonces y los ciudadanos de primera, que
no eran todos, se reunían los domingos a
la salida de misa y tras discutir tomaban
decisiones. Por sorprendente que parez-
ca aquello era lo que los politólogos lla-
man ahora democracia directa, que ense-
guida se vería truncada. El Rey Sabio
decidió que un conjunto de Fueros, Pri-
vilegios y Cartas Puebla daba todas las
ventajas a los súbditos y ninguna al sobe-
rano», de ahí que dictara su Fuero Real,
que fue recusado con enojo por los madri-
leños. Se inicia así un período de pérdida
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