
EL TIEMPO DELTRABAJO: LA ORDENACION HISTORICA
DE UNACONQUISTA LABORAL

«E1 problema todo de la vida modema, el problema social y el problema
obrero se reflejan, quiza con mas claridad que en ninguna otra esfera, en la
del derecho.»

Gumersmdo DE AZCARATE 1

StmtARio- Presentaci6n .-I. Reformas humamtanas en la limitaci6n del thempo de trabajo .-II . De la
regulac16n por sectores de la producc16n a la unificaci6n de lajomada de ocho horas -111 . El
planteamiento nacional e mtemacional de la jomada de ocho horas -IV La reafumac16n de la
Jomada maxima legal en la 11 Republica-V La reivmdicaci6n de la semana de cuarenta
horas.-VI. Conclus16n.

La determinaci6n de la jornada laboral sufre hist6ricamente oscilaciones
notables a partir de la caida del r6gimen gremial. Empresarios y trabajadores
establecen, en aplicaci6n del dogma de la autonomia de las partes, la duraci6n de
la jornada. La evidente desigualdad de las panes de la relaci6n laboral crea una
situaci6n de desequilibrio que se convierte en una necesaria y forzosa sumisi6n
del trabajador a las condiciones que le ofrece el empresario . De aquf nacen las
jornadas de trabajo agotadoras que se imponenpor igual al trabajador adulto que
a las mujeres y ninos 2.

AzCARATE, Gumersmdo de, Descurso leido el dia ]Ode noviembre de ]893 en e!Ateneo
cientifico y luerareo de Madrid con motkvo de la apertura de sus catedras, Madrid, Suc de Riva-
deneyra, 1893, pp . 70 .

z ALONso GARCfA, Manuel, Voz «Jomada de trabajo» en Nueva Enciclopedia Juridica,
t XIII, Barcelona, Francisco Seix, S A, 1968, pp. 780-785 ; ALONso OLEA, Manuel, /ntroduccron
al Derecho del trabajo, 5 .4 edic16n, revisada, renovada y ampliada, Madrid, Civitas, 1994,
pp 331-333
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Los abusos del liberalismo crean un estado general de enfrentamiento que
provoca la intervenci6n del Estado en la determinaci6n de la duraci6n maxima
de la jornada laboral. Las primeras medidas van encauzadas a limitar el trabajo
de las mujeres y de los ninos, las medias fuerzas, para extenderse progresiva-
mente al conjunto de todos los obreros. La limitaci6n de las horas de trabajo fue
gradual hasta la aplicaci6n del principio de lajornada de ocho horas ode la sema-
na de cuarenta y ocho horas que constituy6 el primer Orden del dfa de la reuni6n

de la Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del Trabajo en 1919 .
El objetivo de este trabajo, enmarcado dentro de un contexto especifico de

Historia de las instituciones juridico-laborales y de las relaciones laborales, es
una aproximaci6n desde la visi6n del jurista historiador ante los elementos que
permitan confrontar el principio mismo de las ocho horas, legalmente consagra-
do, con la realidad que to desvirtda ante las apremiantes necesidades que exigen
en algunos momentos incrementaro reducir el mimero de horas de prestaci6n de
servicios 3. La evoluci6n hist6rica de la reglamentaci6n legal del trabajo se pre-
senta, en casi todos los paises, bajo el mismo aspecto, siguiendo los mismos
cammos y llegando sucesivamente a las mismas etapas 4.

La reivindicaci6n de las ocho horas aparece como una reclamaci6n de los sin-
dicalistas, de los socialistas, de los extremistas y de los moderados. Presenta todas
las ventajas de una reivindicaci6n revolucionaria sin tener sus inconvenientes 5.

I . REFORMAS HUMANITARIAS ENLA LIMITACION DEL TIEMPO
DE TRABAJO

El 18 de agosto de 1873 el diputado catalan Antonio Carne defiende ante las
Cortes Constituyentes de la I Repiblica espanola una proposici6n de ley que fija
las horas de trabajo en las fabricas de vapor y talleres . Los puntos en los que se
basa su defensa estaran presentes en la mayorfa de las normas y proyectos enca-
minados a la reducci6n de la jomada de trabajo: a) se trata de unareforma huma-
nitaria que no compromete los costes de la producci6n espanola en sus relaciones

3 ROMAGNOLI, Umberto, y SANTARELLI, Umberto, «Come il giunsta vede la stona del dint-

to.Le opinion dr» en Glornalt di diruto del lavoro e di relaziora Industriah 65 (1995), pp . 95-
103. Interesantes opiniones entre un laboralrsta y un hlstonador del derecho

4 BALELLA, Juan, Lecciones de Legislact6n del trabalo, traducc16n por Teodomiro More-
no, Madrid, Editorial Reus, S . A ., 1933, pp 225-234 . La pnmera parte del capitulo XIV esta
dedlcada a dar noticia hlst6nca de la durac16n del trabajo en la mayorfa de los parses ;
WILLOUGHBY, William Franklin, La leglslact6n obrera de los Estados Urndos, Madrid, La Espa-
na Modema, s .a ., p . 132, dlstmgue entre la jomada de trabajo en general, del trabajo industrial
femenmo (mujeres, j6venes y mnos) y del trabajo en el comerclo (mujeres, j6venes y mnos de
ambos sexos) .

5 FRAN4;0IS-PONCET, Andr6, y MIREAUX, Emile, La France et les hunt heures, Paris, Socr6-
te d'Etudes et d'Informations Economlques, 1922, pp . 14-16 .
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nacionales o intemacionales, porque los paises con los cuales puede Espana com-
petir en el mercado se han adelantado en la regulaci6n y el coste que pudo supo-
ner reducir la jornada sin reducir los salarios ya to han repercutido anteriormente
sobre los productos; b) conviene a nivel nacional unificar las reducciones de jor-
nada para evitar competencias desleales en Espana; c) necesidad de contentar a
la clase obrera; d) necesaria acci6n contra la explotaci6n del obrero que sufrfa un
alto indice de morbilidad y mortalidad 6.

La Comisi6n de Refonnas Sociales se crea porRD de 5 de diciembre de 1883
siendo ministro de la Gobernaci6n Segismundo Morel para «e! estudio de las
cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto
agricolas como industrtales y que afectan a las relaciones entre el capital y el
trabajo» . La idea de una limitaci6n gen6rica de la jornada de trabajo se podia
descubrir en el programa legislativo de creaci6n . La Comisi6n de Reformas
Sociales haciendo use de las facultades del articulo 5.°- acuerda organizar Comi-
siones provinciales y locales con objeto de abrir una amplia informaci6n oral y
escnta sobre el estado y las necesidades de los trabajadores, siguiendo las ins-
trucciones y un extenso cuestionario que se recogen en la Orden Circular de 28
de mayo de 1884 y que se remiten atodos los gobernadores civiles al objeto de
que se constituyan las Comisiones provinciales y locales 7.

El epigrafe XIII que recoge las preguntas 85 a 92 del cuestionario de la
Comisi6n de Reformas Sociales de 1884 se refiere a las horas de trabajo. Las tres
primeras cuestiones se refieren aun planteamiento gen6rico de la jornada laboral
y las restantes conciernen de manera especifica al tiempo de duraci6n del trabajo
de los obreros en los transporter terrestres y maritimos y a las industrial tipogra-
fica, mercantil y minera . Las horas mdximas y minimal de trabajo del obrero, el
trabajo nocturno, continuo o alternado; si el numero de horas de trabajo penna-

6 GARCIA NINET, Josi Ignacio, «Elementos para el estudio de la evoluci6n hist6nca del
derecho espanol del trabajo : regulac16n de lajomada de trabajo de 1855 a 1931» en Revista de
Trabalo 51 (1975) I pane, pp . 37-132, y en Revesta de Trabajo 52 (1975) II pane, pp. 9-124 . Se
trata del trabalo mas completo siguiendo in examen cronol6gico nguroso de todas las disposi-
ciones relacionadas con la evoluci6n de la jomada laboral Abundance y extensa noticia biblio-
grdfica; CALLEJO DE LA CUESTA, Pablo, Derecho social, Madnd, Victonano Suarez, 1935 . Se trata
de sumanas lecciones de Derecho del trabajo expuestas segun el programa de oposiciones a la
judicatura . Indicaci6n hist6nca sobre la implantaci6n en Espana de la jornada ocho horas y el
derecho vigente (Dct-. de 1 de julio de 1931)

ELORZA, Antonio, e IGLESIAS, M. del Carmen, «La fundaci6n de la Comisi6n de Refor-
mas Sociales» en Revista de Trabajo 25 (1969) pp . 75-105, ELORZA, Antonio, e IGLESIAS, M. del
Carmen, Burgueses yproletarios. Close obrera y reforma social en la Restaurac16n (1884-1889),
Barcelona, Laia, 1973 ; G6tMEZ MOLLEDA, Maria Dolores, «La Corms16n de Reformas Sociales
Los micios de la acc16n social del estado en Espana» en Studio Hist6rica 4 (1984) pp . 7-12,
CALLE VELASCO, Maria Dolores, de la, «La Comisi6n de Reformas Sociales de la represi6n al
analisis de la conflictividad social» en Studio Historica 4 (1984) pp . 13-40; CALLE VELASCO,
Maria Dolores, de la, La Comese6n de Reformas Sociales 1883-1903, Madrid, Centro de Publica-
clones del Mmisteno de Trabajo y Segundad Social, 1989 .
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nece estacionario o propende a subir o bajar y una pregunta crucial para iniciar
esta exposici6n «si este punto ha stdo motivo de discordia entre los capitalistas y
los obreros y c6mo se ha dirimido» 8.

La informaci6n oral obrera en el paraninfo de la Universidad central sobre las
preguntas 85 y 90 del cuestionario la realiza un tip6grafo, don Hip6lito Pauly, en
la ses16n del 2 de noviembre de 1884, que responde lac6nicamente a la pregunta
general ose trabaja tantas horas como el trabajo exige» y sintetiza su jornada
laboral glosando una actividad frenetica en la impresi6n del Diario de Sesiones :
«hoy se hace la sesi6n de dia, pero a las ocho de la noche hayquehacer el extrac-
to, se acaba a las seis de la manana y si la sesi6n es larga se dice a los tip6grafos
que vuelvan. Se acaba el extracto y se empieza el Diario ; y dan las ocho de la
noche, y entonces dicen: pues a acabar este alcance; y asi se van enlazando» 9.

La informaci6n escrita sobre las horas de trabajo la documenta extensamente
donJose Rodriguez Mourelo en la ponencia que elabora el Ateneo de Madrid. Se
divide en una parte general y en una descriptiva seguidas de un ap6ndice. En la
primera parte analiza el origen del trabajo en el organismo al que se comparacon
una maquinade vapor, en to que supone la transformaci6n de la energia potencial
en trabajo. En la parte descriptiva despues de analizar unas causas extrinsecas
que justifican las horas de trabajo en las industrial y examina varios tipos de jor-
nada laboral. Partidario de las ocho horas, confia en que la medida se vaya impo-
niendo mas por la fuerza de la costumbre que por la propia ley lo .

Los diferentes documentos, informaciones orales o memorias escritas, publica-
dos en los cinco volinnenes que recogen la actuaci6n de la Comisi6n de Reformas
Sociales de las provincias de Valencia ", Alicante, Avila, Badajoz, Burgos y Cace-
res 12 y en La Coruna, Jaen, Navarra, Oviedo, Palencia yVizcaya 13 dan respuesta a
las preguntas del cuestionario XM. Las jornadas laborales, que oscilan generalmen-
te entre las nueve y las doce horas, es un punto intimamente relacionado con las

8 Reformas Sociales, Informacion oral practncada en vertud de la Real Orden de 5 de diciem-
bre de 1883 ante la Conus16n nombrada paraproponer los medios de mejorar la situact6n de las
clases obreras, Madrid, Manuel Minuesa de los Rios, 1889, t.1, pp. 13-14 ; Reformas Sociales, Infor-
mact6n oral y escrita pubhcada de 1889 a 1893, Centro de Pubhcaciones del Mmisterio de Trabajo
y de laSeguridad Social, 1985, 5 tomos, edici6n facsfmil al cuidado de Santiago Castillo .

9 Informacton oral. , t . 1, cit . pp 54-58
10 Reformas Sociales, t . II. Informaci6n escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5

de dictembre de 1883, Madrid, Manuel Mmuesa de los Rios, 1890, pp . 129-148 .
11 Reformas Social es, t . 11, Informaci6n oral y escrtta practicada por la Conus16n de

Reformas Sociales en la provincia de Valencia . Publicada en 1891 Utilizamos la edic16n facsimil
de 1985, cit.

z Reformas Sociales, t . IV, Informact6n oral y escrita practicada por la Conuston de Re-
formas Sociales en las provmciasde Alicante, Avila, Badaloz, Burgosy Cdceres Pubhcada en 1892.

3 Reform as Sociales, t. V, Informact6n oral y escrita practicada por la Comisi6n de
Reformas Soctales en las Provinc :as de La Coruna, Jaen, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya.
Publicada en 1893
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huelgas. «En las discordias entre obreros y capitalistas, ya se haya apelado o no
por los primeros a la huelga, casi siempre la peticidn de aumento de jornal ha sido
acompanada de la disminucidn de horas de trabajo» . Aunque dificilmente aparece
reflejado en las respuestas que se obtienen : en ocasiones las discusiones se dirimen
trabajando media hora menos yganando el mismo jornal 14 y en otras localidades se
informa que las horas de trabajo son ocho diarias por t6rmino medio, siempre de dia,
sin que este punto haya sido motivo de discordia entre duenos ytrabajadores 15, alu-
di6ndose tambien aque el tiempo del trabajo esta determinado por antigua e inme-
morable costumbre 16 y permanece en general estacionario 17 . El obrero pretende re-
ducir las horas de trabajo para dedicarlas a otros fines de la vida 18 . La jornada labo-
ral es defmida a trav6s de conceptos distintos, seg6n los trabajos y las provincias 19 .

t^ Reformas Sociales, t III, Informact6n oraly escreta. , cit , p. 271, en las mformaciones
orales celebradas en Ontemente durante el mes de octubre de 1884 sorprende la afirmaci6n gene-
ral en los oficios encuestados de que jamds la discusi6n de las horas de trabajo ha sido motivo de
discordia entre capitalistas y obreros; p. 266, y que «este puntofue motnvo de diferencias entre
capitalistas y obreros y que se dirimieron o resolvieron trabajando media hora menos y ganando
el mesmojornal» ; t . V, Informact6n oral y escrita , cit, p . 397, en la Sesi6n celebrada e1 l9 de
octubre de 1884 en el Casino Obrero de Oviedo, se afirma que «no bubo discordias entre patro-
nos y obreros con motevo de rebaja de horas de trabajo, Se hizo constar que la generaledad de
los obreros deferian a la mformacidn por considerace6n personal a los senores que convocaron
esta reumdn, pero que nada prdctico m benefictoso esperaban del Goblerno» .

15 Reformas Sociales, t. III, Informactdn oraly escrita . . ., cit ., pp . 361-362 . Sorprenden las
mformaciones de las localidades valencianas frente a las respuestas de la capital En Sueca, pp.
372 :<< no ha habido mds que una Bola discordia entre capetalistas y obreros, por parecer a los
ultnmos que debla rebajarse, o mds Inen fijarse, el nzimero de horas de trabalo;pero, como ya se
ha dicho, no tuvo consecuencias de mngrin generoo.

16 Reformas Sociales, t. IV, Informact6n oral y escrita . . , cit. Memoria de la Comisi6n de
Plasencia, pp. 535-536 .

17 Reformas sociales, t III, Informact6n oral y escrita , cit, p . 108, en la Memona de la
Comisi6n provincial de Valencia. «En la agricultura el mimero de las horas de trabajopermane-
ce estacionarto En las demos industrias u ofictos, especialmente en la capital, o been permanece
estacionar:o, o bien propende a bajar, y esta es la tendencia general desde 1873, en que oficios
tan importantes como la albanderia, carpenteria, pintores y horneros consiguieron reducir a
nueve horas las doce y aun mds que trabalaban antes»; t IV, Informacion oral y escrnta . . , cit.,
p . 24, en la mformaci6n escnta de Avila, don Isidro Bemto Lapena, se senala : oel numero de
horas de trabajo aqui viene de costumbre muy antigua y permanece estacionareo , sin que se
advierta propenst6n, m a sub:r nt a bajar» ; t . V, Informaci6n oral y escrita , cit, p . 174, en el
mforme del mgemero jefe de las Minas de Lmares se senala asumsmo «permanece estacionario
el numero de horas de trabalo, sin tendencia marcada a aumentar m dismenuir» .

18 Reformas Sociales, t. IV, Informaceon oraly escrita , cit., p 176, enAvila se recoge en la
mformac16n oral el testunonio de don Casto Alonso, «que dyo que por el Gobeerno debia adoptar-
se elpromedio de diez horas de trabajo, pero de istas destenar ocho al trabajo material y dos a la
mstrucci6n con canicter obligatorno» ; t . V, Informactdn oraly escrita , cit, pp . 293-295, en Pam-
plona vanos senores ebamstas reconocen las ventajas de un horano continuo de siete de la manana
a seas y media de la tarde con media hora para la comida «desde las sets y media de la tarde puede
el obrero, o acudir al dibujo perfeccionando su enstruccion sin menoscabo de los mtereses de los
anos, o trabalar enprovechopropto, como sucede en San Sebastef n y otros centros» .

19 Reformas Sociales, t . III, Informaci6n oral y escrita . , cit . Memoria de la Comisi6n
provincial de Valencia, pp . 107-110 Se reflejan las horas que se trabajan en cada oficio que osci-
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Un acontecimiento viene a respaldar las aspiraciones laborales de los obre-
ros: la Conferencia de Berlin que se celebra del 15 a129 de marzode 1890 . Parti-
ciparon Alemania, Austria, Hungria, B6lgica, Dinamarca, Espana, Francia, Gran
Bretana, Itaha, Holanda y Luxemburgo, Portugal, Suecia con Noruega y Suiza.
La Conferencia logra acuerdos tmportantes respecto al trabajo de mujeres y
ninos. Sobre la jornada de los ninos convienen en recomendar que no superen las
seis horas y para la mujer once horas z° .

Stmultaneamente a la Conferencia de Berlin comienzan los preparativos para
la celebraci6n, por primera vez, del Primero de Mayo : «Se organizard una gran
manifestac16n internacional, enfecha fija, de manera que en todos los paises y
en todas las ciudades a la vez, el mismo dia, los trabajadores exijan de los pode-
res publicos la reduccidn legal de la jornada de trabajo de ocho horas y la apli-
cacidn de las demos soluctones del Congreso Internacional de Paris» 21 .

La Comisi6n de Reformas Sociales sufre una reestructuraci6n por Real
Decreto de 13 de mayo de 1890. De acuerdo con to previsto en los articulos 3
y 5, que permiten las consultas a las personas o a las corporaciones populares
o asociaciones de caracter oficial para recabar datos o informaciones que se
estimen necesarios, se encarga a Gumersindo de Azcarate un nuevo cuestiona-
rio a semejanza del de 1884. El tfulo era La limitaci6n de las horas de traba-
jo. El resultado fue una encuesta que constaba de catorce preguntas muy con-

Ian entre las 9-10 de la mayoria a las 11-12 de los sastres . Se indica por separado las que trabaja-
ban antes y sorprenden las 18 horas de los horneros, t IV, Informact6n oral y escrtta , cit., p
62, en Alcoy se define unlornal o dia de trabalo de nueve a doce horas, segiin las industrias, p
176, en Avila, « las horas de trabajo en verano son de sets de la manana a ocho de la tarde,
descansando por la manana media hora para el almuerzo, dos horas y media para la comida y
otra media hora por la tarde para la merienda, y en mvierno de seete de la manana al anochecer,
cmco de la tarde o cenco y media Dice que hay exageract6n en la diferencia de horas del verano
al tnvierno, y por eso aqui se reservan las obras para el verano Propone que se pague al obrero
a tanto por hora, con to cual nadie saldria perludicado . », pp . 535-536, en Plasencia, «se cono-
ce unjornal llamado de sol a sol y otro a las horas, en elprimero debe darse el trabajo como su
nombre to endica desde que sale hasta que se pone el sol,pero con el zntermedio del almuerzo,
que es de una hors, dos cigarros de descanso por la manana, de quince minutos cada uno ; la
com:da del mediodia en que emplean dos horas y otros dos ratospor la tarde, tambien de quince
minutos Eljornal de las horas empieza en todas las estaciones del ono a las nueve de la mana-
na, no hay en 9l almuerzo, y para la comtda s6lo se concede una hora, pero desfruta por la
manana y tarde de los mesmos ratos de descanso ya referidos y concluyen antes de ponerse el
sol En ambasformas de trabajo tiene ademds el obrero desde el 15 de marzo en adelante media
hora para tomar algun altmento, por to que se llama meriendilla . .»

20 MONTERO GARCiA, Feliciano, «Los cat6licos espanoles y los origenes de la politico
social* en Studio Hestoreca 4 (1984), pp 41-60, senala la influencia de la doctnna de Rerum
Novarum sobre el mtervenciomsmo al apoyar Leon XIII a la Conferencia de Berlin de 1890, al
emperador Guillermo II como convocante, y a G Decurtms, catblico suizo, uno de los pnncipa-
les rmpulsores de una Asociaci6n International para la protecc16n legal de los trabajadores, con
motivo de los mtentos de creaci6n de una legislac16n social international

21 CALLE VELASCO, Marfa Dolores, de la, La Comist6n de . , cit., pp 237-239, PEREZ
LEDESMA, M , El Obrero consciente, Madrid, Alianza, 1987, pp. 126-142
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cretas y que quedaban resumidas en tres grandes apartados: 1. La generaliza-
ci6n de la jornada de ocho horas para todas las industrias y todas las dpocas
del ano e implicando la prohibici6n de trabajar el resto del dia en otro oficio o
industria. 2. Acuerdo internacional que se invalidaria con la excepci6n de un
pats o Estado . 3. ZEs consecuencia necesaria de la jornada de las ocho horas la
tasa del salario, y en caso afumativo, de que forma se ha de hacer efectiva? El
cuestionario fue aprobado durante la reuni6n del 14 de noviembre de 1890 . Se
public6 en La Gaceta, apareci6 en la prensa y fue enviado a cuatrocientas cin-
cuenta y tres asociaciones obreras 22 .

H. DE LAREGULACION POR SECTORES DE LA PRODUCCION
ALA UNIFICACION DE LAJORNADA MAXIMA DE OCHO HORAS

El punto de partida de la jornada laboral de ocho horas como demanda unani-
me de los trabajadores es el primero de mayo de 1890 23 . A partir de esta fecha se
empieza a reclamar desde todos los sectores de la producci6n una limitaci6n con-
creta del horario laboral fijado en ocho horas diarias. Hasta el momento las medi-
das atendfan basicamente a un sentimiento humanitarioy se consolidaban en una
legislaci6n protectora que reducfa las horas de trabajo atendiendo las especiales
caracterfsticas de un sector mas debil, mujeres y ninos, o de unos trabajadores
sometidos a esfuerzos o condiciones mas peligrosos para su mtegridad ffsica. Un
ejemplo de ello son las limitaciones que al horario laboral de las fuerzas medias
impone la ley de 13 de marzo de 1900 y otras disposiciones coetaneas 24 .

22 CALLE VELASCO, Maria Dolores, de la, La Comist6n de , cit, <<Conflictividad obrera y
nuevas encuestas», pp . 252-266, VEYsstr, Robert, Le regeme des hunt heures en France, Paris,
Aux editions du monde nouveau, 1922, presenta un cuestionario de cinco preguntas que se some-
te en Francta a la consideraci6n de smdtcatos y agrupaciones patronales y obreros y recoge parte
de las respuestas . Los extremos que deben responderse se fijan sobre la opmi6n del pnncipio de
las ocho horas, su aphcaci6n despues de la guerra, sus efectos en la producci6n y en las condicio-
nes morales y fistcas de los trabajadores .

23 RAE, John, LaJournee deHutt heures. Theorxe et etude comparee de ses applications et de
leurs resultats economiques et sociaux, Paris, V Giard & E . BnEre, 1900, traducido por Geo F. Stark,
pp 313 : <<La grande manifestation de Hyde Park, le premier demanche de mat 1890, etait une preu-
ve de Vinter& croissant que Von prenau d la question, et lorque, au cours de la meme annee, le
congres des trade unions tenu a Liverpool se prononqait, contre toute attente, par un vote dectsifde
193 vorx contre 155, enfaveur de lajournee legale de hurt heures, la question se trouva muse aupre-
mier plan de la vie politnque» ; KAUTSKY, Carlos, La defensa de los trabajadores y la,lornada de
ocho horas, Barcelona, Hennch y Cfa., 1904, p . 132: «!o mtsmo que en America, en todos los paises
donde extsten obreros que piensan y luchan por el bienester de su clase, en Inglaterra, Belgica,
Francia, Alemama, Austria, etc, la idea de la fiesta del trabajo fue acogida con entustasmo y el 1 de
mayo ha sido la mds poderosa mamfestact6n internactonal celebrada hasta ahora»

24 GARCiA Nitaer, Josh Ignacio, <<Elementos para el estudio . >>, I pane, cit ., p . 95, Propost-
ci6n de Ley, de 1 de mayo de 1890, del senor Octavio Cuanero reduciendo a ocho las horas de
trabajo para el obrero urbano, pp . 95-96, Real Orden del Mmisteno de Hacienda de 11 de matzo
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La adopcidn general de la jomada de ocho horas desencadena en los prime-
ros anos de nuestro siglo un conjunto de opiniones favorables o desfavorables
sobre sus consecuencias, referentes a los resultados econ6micos y a los persona-
les de los obreros. El ideal de la jomada de trabajo se sostiene por varias razones:
las jomadas laborales, al ser excesivamente prolongadas, hacen perder calidad al
trabajo prestado, y por tanto a la obra producida, creciendo sus taras, mermas y
defectos . La reduccidn de la jomada de trabajo coincide con un aumento de pro-
ducci6n por hors y aunque puede verse favorecido por el perfecctonamiento de
algunas maquinas, los resultados se obtienen por la mayor agilidad de los agentes
que intervienen en la producci6n : los trabajadores aportan todas las mananas una
mayor carga de energfa exista o no unaprima a la producci6n y trabajan mejor y
de una manera mas responsable.

Los accidentes de trabajo son tambi6n mayores en las largas jornadas porque
la fathga disminuye la atenci6n y la rapidez de los movimientos, multiplicando
las posibdidades de dano . Sin embargo las razones maspoderosas en apoyode la
reduccion de la jomada se encontraron en la necesidad de que el trabajador dis-
pusiese de horas libres para el desarrollo de su propia personalidad ; proclamaron
su f6rmula de distribucidn del dfa obrero diciendo : ocho horas para el trabajo,
ocho para el descanso, ocho para la cultura e instruccton 25 .

Los detractores de las jornadas reducidas argumentan los peltgros del ocio
del trabajo, cuya personalidad no podia manifestarse si permanecia atado a la
maquina durante todas sus horas. Otro de sus razonamientos era tambien en con-
tra de sus defensores la disminucidn de la producthvidad de la empresa al acortar-
se las horas de trabajo.

El problema de la intervenci6n legislativa en favor de la aplicacidn general
en todas las industrias se presenta como un mandamiento moral, una llamada a la
humanidad y ala justicia para la supresi6n del exceso de trabajo destructor de la

de 1902 ; pp . 96-132, Ley de 27 de diciembre de 1910, sobre jornada en las minas ; MARVAUD,
Angel, La cuestion social en Espana, Madrid, Fdiciones de la Revista del Trabajo, 1975, traduc-
cibn de Jos6 Juan Gann de La question sociale en Espagne, Paris, Felix Alcan, Fditeur, 1910, p
133 : «!ajornada de trabajo es generalmente de diez u once horas, pero hay que dear que la dis-
ctplina estd bastante relajada en los talleres y que !asjornadas se cuentan con mtervalos de des-
canso bastante frecuentes Por el contrario, podemos senalar numerosos abusos en to que se
refiera a las mujeres y los mnos la ley de 13 de marzo de 1900 que prohebe entrar a trabajar
en la f66rica a ninos menores de diez anos yfija la duractdn de su jornada de trabajo en sets
horas hasta los catorce anos, no se observa rtgurosamente» .

25 RAE, John, La Journee , cit, pp . 42-89, valora las aplicaciones de la jomada de ocho
horas en distintas tndustrias, BERNALDO DE QUIR6s, Constancio, Derecho social, Madrid, Institu-
to Reus, 1932, pp 85-86, citando Veintncmco anos de legislaceon social de Alvaro NORREz LOPEz
en que este autor cntica la jornada de ocho horas porque perjudica a la producc16n y en conse-
cuencia el propio obrero que de ella vive y que tambi6n es nociva al obrero, porque « al dejarles
fibres algunas horasfacilita el acceso a la taberna y a otros lugares de victo que desgraciada-
mente, le atraen» ; GALLART FOLCH, Alejandro, Derecho espanol del trabajo, Barcelona, Labor,
1936, pp . 240-269 .
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salud, de la fuerza y del bienestar de los obreros en las fabricas . Una ley de ocho
horas debe contemplar las excepciones que puedan plantearse en algunas indus-
trias individuales y el Estado no puede aplicarla atodas las industrias sin consul-
tarles ni garantizarles que tendran en cuenta sus particularidades . Por otra pane,
la reduccidn de la jornada de trabajo exigia, por su propia naturaleza, tambien un
planteamiento en el plano intemacional dnico en que era posible hallar una solu-
cion eficiente 26 .

III . EL PLANTEANIIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL
DE LAJORNADADE OCHO HORAS

A partir de 1912 empiezan a darse una serie de reformas legislativas parcia-
les o sectoriales que finalizan en el Real Decreto de 3 de abril de 1919, intima-
mente ligado a la huelga de «La Canadiense» de Barcelona y que se anticipa en
meses a los acuerdos de la 01T sobre el tema 27 . Se trata de un reglamento moti-
vado por la urgencia de la situacidn social que no podia esperar a una tramitacion
reglamentana y es el punto de partida para una serie de excepciones omatizacio-
nes de la norma general que permitiran delimitar en toda su extension este aspec-
to tan crucial del contrato de trabajo 28 .

2b Insthtuto de Reformas Soclales, Preparac:6n de un proyecto de ley regulando la,lornada
de trabajo de las personas empleadas en los establecinuentos mercantnles, Madrid, Sucesora de
M Mmuesa de los Rfos, 1913

27 GARCiA NINET, Jose Ignacio, «Elementos para el estudlo . . .» , II parte, clt , pp 9-43, Ley
de 11 de jullo de 1912, prohlblendo el trabajo industrial noctumo de la mujer ; pp 44-55, Real
Decreto de 24 de agosto de 1913 regulador de la jornada de trabajo en el sector textll; pp 55-79,
Ley de 4 de julio de 1918, reguladora de la jornada de la dependencla mercantll, pp . 79-92, Real
Decreto de 14 de marzo de 1919, por el que de modo general se fila la jornada maxima de ocho
horas para el ramo de la construccidn en toda Espana; pp . 93-116, Real Decreto de 3 de abril de
1919 regulador de lajornada maxima de ocho horas ; Leglslac :on obrera, Madrid, Centro Edlto-
nal Gdngora, 1922, pp 146-148, MONTALVO CORREA, Jaime, Fundamentos de Derecho del tra-
balo, Madrid, Civitas, 1975, pp 168 ; Boletin del Inst:tuto de Reformas Soclales 15 (1919), pp
612-617, Real Decreto de 14 de marzo de 1919 ; Boletin del Instltuto de Reformas Soclales 15
(1919), pp . 627-631, Real Orden dlspomendo que, a partu del dia 23 del mes actual, emplecen a
reglr los aumentos de 1 peseta en los jomales superiores a 2 pesetas y 0,50 centrimos en los mfe-
nores a la referida cantndad para los obreros del ramo de la construcc16n y que lajomada de ocho
horas que se establec16 para dichos obreros en el Real Decreto del 14 del mes actual empiece a
regir el refendo 23 de los comentes.

28 MARTIN VALVERDE, Antonio, «La formac16n del derecho del trabajo en Espana» , Estudlo
prelunmar a AA.VV , La legislaclon social en la hlstorea de Espana, Madrid, Congreso de los Dtpu-
tados, 1986, especlalmente, pp. LXVI-LXVII ; MONTOYA MELGAR, Alfredo, Ideologia y lenguaje en
las !eyes laborales de Espana (1873-1978), Madrid, Civitas, 1992, pp . 100-105, senalando tamblen
cbmo la doctrnna intervenclomsta se refleja en la leglslacibn laboral de este periodo, BONAMUSA I
GASPAR, Francesc, «La jornada laboral de 8 hores» aLa vaga de La Canadenca e lajornada laboral
de 8 hores, Barcelona, Fundaclo Arxiu Illstbric CC OO/A,luntament de Barcelona, 1995, pp 15-19,
recoge unas declaraclones de Francesc Cambo en una conferencla pronunclada en Madrid el 10 de
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El Real Decreto de 3 de abnl de 1919 ha sido famado <<de las ocho horas y
las ocho fiumas» por haber sido refrendado por los ocho miembros del Gobierno :
ministro de Estado, Alvaro de Figueroa; ministro de Gracia y Justicia, Alejandro
Rossell6 ; ministro de Guerra, Diego Munoz-Cobo ; ministro de Marina, Jose
Maria Chac6n ; mimstro de la Gobernaci6n, Amalio Gimeno; ministro de Fomen-
to e intenno de Hacienda ; Jose G6mezAcebo; ministro de Instrucci6n Ptiblica,
Joaquin Salvatella, y ministro de Abastecimientos, Leonardo Rodriguez 29 .

El Real Decreto de 3 de abril de 1919 consta de un preambulo dondeda cuen-
ta de los trabajos del Instituto de Reformas Soctales, uno de los cuales es la pro-
puesta sobre la jornada del trabajo, cuyas bases fueron aprobadas por unanimi-
dad en el Pleno de la Corporacidn y ban sido aceptados plena e integramente por
el Gobierno 3° . Se consagra definitivamente la jornada maxima legal de ocho
horas diarias o cuarenta y ocho semanales, en todos los trabajos, a partir del 1 de
octubre de 1919, to que constituye una vacatio legis de seis meses, habitual en la
normativa laboral para posibilitar que las empresas se pusieran en condiciones de
cumplir efectivamente tales prescripciones . Aparecen rasgos anunciadores de un
pr6xtmo corporativismo en la constituci6n, prevista antes del 1 .°- de julio, de los
comites paritarios profesionales que habrian de proponer antes del 1.°- de octubre
al Instituto de Reformas Sociales 4as industrias o especialidades que debian ser
exceptuadaspor imposibiltdad de aplicar dichajornada» 3t .

abnl de 1920 y orgarnzada por el peribdico conservador <<El Debate>> en que el politico cataldn se
manifestaba abiertamente contra la implantaci6n de la jomada de ocho horas : «Vino despues una
corr :ente, quizd irresistible, fue sin duda, un momento de mconsciencia de los Poderes Pubhcos, en
que en case todos los pueblos ends ctvilizados del mundo se estalec16 una reducc16n considerable de
lajornada de trabajo, en que se emplanto el dogma de la jornada de ocho horas Yo creo, senoras y
senores, que la implantacton de la jornada de ocho horas, en los momentos en que tuvo lugar, fue
una de las mayores locuras que la humamdad ha conoctdo en el curso de la hestona» .

29 GARCIA NINET, Jose Ignacio, «Elementos para el estudio . . . >>, cit ., pp . 104-106 ; Boletin
del Instntuto de Reformas Sociales 15 (1919), pp 647-649 .

30 Anuarto Social de Espana V (1919-1920), pp . 254-256, recoge los trabajos mds impor-
tantes y Ins acuerdos de mayor umteres de las Sesiones del Consejo de Direcc16n y del Pleno del
Instituto de Reformas Sociales durante los anos 1919 y 1920 . En la ses16n del Pleno de 13 de
marzo se coma por unammidad el acuerdo que recoge en su texto todo el escueto contemdo del
Real Decreto; Boletin del Instituto de Reformas Soceales 15 (1919), pp 665-666, Trabajos de la
Secretaria y de las Secciones Tecmcas . Extractos de las Actas de las Sesiones del Pleno . Sesiones
de los dias 2 y 4 de abnl de 1919 .

31 Real Decreto de 21 de agosto de 1919 (<<Gaceta» de 24 de agosto) propuesta de indus-
tnas y profesiones que debar exceptuarse de lajomada maxima de ocho horas . Manmfestaci6n de
la doctnna corporativista, naturaleza y funciones del regimen pantano Del preambulo : « . el
citado Real Decreto (de 3-4-19) despuso que se organizasen ConseJos parttarlos mixtos depatro-
nos y obreros, iniciando asi un rigemen corporativo apto para ser suf1ctente garantia de los
derechos de todos En efecto- entre las reformas sociales con que recientemente el entervencio-
msmo del Estado ha procurado garantnzar la ,lusticia y la paz en los centros de trabajo, ocupa
lugarpreferente la tnstetucton del regimen paritario que, concertando los derechos e intereses de
patronos y obreros, mediante conveneospactados con perfecto conocinuento de la reahdad pro-
fesional, evua los abusos del egoismo y la veolencia» .
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El tiempo concedido para recabar la informaci6n resulta excesivamente
justo, teniendo en cuenta el problema de la representaci6n social de los integran-
tes de los comites paritarios profesionales, que habian de ser cinco obreros, cinco
patronos y cinco representantes del Estado, nombrados por el Gobierno a pro-
puesta del Instituto de Reformas Sociales . Los nombramientos fueron imposi-
bles, basicamente por no encontrar un criterio que resultara valido para los voca-
les obreros y patronos . Por todo ello se encarga a las Juntas locales de Reformas
Sociales, oidas las Asociaciones patronales y obreras de cada localidad, la pro-
puesta de las industrias y profesiones que deban ser exceptuadas de la jornada
maxima de ocho horas 32 .

El 4 de septiembre de 1919 por una Real Orden se encarga al Instituto de
Reformas Sociales la formaci6n de los censos obrero, patronal ycorporativo que
debe comunicar al Ministerio a los efectos de la formaci6n de los Comites parita-
rios previstos en el Real Decreto de 3 de abril del mismo ano. Era funci6n tam-
bi6n del Instituto de Reformas Sociales, de acuerdo con el articulo 3 del Real
Decreto de jornada maxima, resolver antes del 1 de enero de 1920, despues de
recabar la informaci6n necesaria, la jornada que debfa establecerse en los traba-
jos exceptuados 33 .

Los Comit6s paritarios que el 1 de octubre de 1920 no hubiesen recurrido al
Instituto se entenderia que acataban la jornada maxima legal establecida . Acer-
candose la fecha establecida de implantaci6n del regimen decretado sin que

32 Fomento del Trabajo Nacional, Cuestiones sociales referentes al trabajo : Reales Decre-
tos de 3 de abnl y 24 de mayo de 1919 ademas de las Bases presentadas al Instituto de Reforrnas
Sociales para la constituci6n de los Comites paritanos y el voto particular elevado a la Presiden-
cia del Conselo de Mimstros por los vocales, don Rafael Marfn Ldzaro, don Severmo Aznar,
senor Marques de Mochales, don Francisco Gonzdlez Rojas, don Manuel Senante, don Pedro E
Alarc6n y don Carlos Marin Alvarez ; Real Orden de 24 de mayo de 1919 (<<Gaceta)) del 25 de
mayo) . Ante el retraso de las Juntas locales de Reformas Sociales en las propuestas excluidas de
la,lomada mdxima legal por to que se prorrog6 hasta el 15 de enero de 19201a resoluci6n defimt-
va sobre las excepciones; Anuareo Social de Espana V (1919-1920), cit ., p . 255 : el tema de los
Comites pantanos se discute em la ses16n del Pleno del 17 de marzo y se acuerda que el procedi-
miento sera el de filact6n por ramas profesionales, mediante Comit6s mixtos pantanos de patro-
nos y obreros, p . 255 : en la ses16n del 5 de abnl se comumcan al senor mmistro de la Goberna-
ci6n Ins acuerdos tornados por el Instituto de Reformas Sociales referentes a los Comites
Pantanos. En la sesi6n del Consejo del Instituto de Reformas Sociales de 30 de diciembre se dis-
cutneron ]as normas generales de aplicaci6n del Real Decreto de jornada de ocho horas, modifi-
candose el articulo 1 °- El Conselo, a propuesta del senor Martin Alvarez, acord6 exceptuar de la
,lomada de ocho horas a los directores, gerentes y otros altos funcionarios de las empresas que
por la indole de sus tareas, no pueden estar sujetos a una limitaci6n de horas de trabaJo.

33 Anuario Social de Espana V (1919-1920), cit ., pp.138-139 ; Boletin del Instuuto de
Reformas Sociales 15 (1919), pp. 381-383 ; Boletin del Instituto de Reformas Sociales 16 (1919),
pp 448-452, Real Decreto encomendando a las Juntas Locales de Reformas Sociales la propues-
ta de excepc16n a la ,lornada maxima de ocho horas ; Boletin del Instctuto de Reformas Sociales 16
(1919), p . 469, Real Orden encargando al Insthtuto de Reformas Sociales la formac16n de los cen-
sos obrero, patronal y corporativo
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hubiesen podido constituirse los Comitds paritanos, ni aun las Comisiones clasi-
ficadoras de industrias se resolvi6 tal dificultad con el Real Decreto de 21 de
agosto de 1919, que se limit6 a encomendar a las Juntas locales de Reformas
Sociales la funci6n que correspondia a los comitds paritarios y a dar normas de
procedimiento para facilitar la misi6n de las Juntas, no siendo menos importante
la de autorizar a las Asociaciones, asf patronales como obreras, empresas indus-
triales, gremios y a cuantas entidades tengan relaci6n con la vida del trabajo para
formular ante las Juntas las alegaciones que estimen oportunas en pro o en contra
de la excepci6n. Este decreto confuma las fechas del 1 de octubre y el 1 de enero
en los mismos t6rminos que el anterior.

Las disposiciones vigentes sobre la materia establecfan dos principios sus-
tanciales en el rdgimen de reducc16n de la jornada: 1.°-) Regla general de jornada
de ocho horas, y 2.°) Excepciones para determinados trabajos por imposibihdad
de aplicar dicha jornada. Si no extstieran trabajos a los cuales atribuir la excep-
ci6n, es evidente que la jornada legal comenzarfa para toda clase de profesiones
el dia 1 de octubre; pero como el legislador supone que han de existir trabajos
exceptuados es precise, dar tiempo al Institute, para que examine las razones que
se aleguen acerca de la excepci6n y a esta necesidad responde el plazo de tres
meses que se le concede para el estudio de esta materia. Las propuestas de las
Juntas locales de Reformas Sociales para exceptuar industrias o especialidades
de la jornada maxima legal seran resueltas por el Instituto de Reformas Soctales,
despu6s de su examen antes del 1 de enero de 1920. Apesar de las muchas difi-
cultades por las que tuvo que atravesar la determinac16n de los trabajos u oficios
exceptuados se mantuvo intacta la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto
en el dia 1 de octubre para aquellas actividades que no hubiesen formulado pro-
puestas de excepci6n 34 .

El 15 de enero de 1920 el Ministerio de la Gobemaci6n aprueba sendas 6rde-
nes ministeriales en desarrollo del Real Decreto de 3 de abril de 1919. La prime-
ra establece las excepciones a la jornada maxima de ocho horas y la segunda las
normas para su aplicaci6n . Los preceptos alcanzan no s61o a las industrial, sino
tambidn a todos los oficios y trabajos de asalariados con la excepctones expues-

34 Real Orden de 19 de septiembre de 1919 (<<Gaceta» de 23 de septiembre) reference a la
fecha en que ha de implantarse el r6gimen de la jornada mdxima de ocho horas, establecida por el
Real Decreto de 3 de abnl de 1919, en la misma fecha se recoge en otra Real Orden sobre aplica-
c16n del regimen de lajomada maxima de ocho horas a la dependencia mercantil que se confunde
con la aplicaci6n de la Ley de 4 de juho de 1918 que no es proptamente una ley dejomada smo de
descanso obligatono en ella se dispone que el personal al que afecta nene derecho a un descanso
no interrumpido de doce horas dianas, y a otras dos horas para comer No establece duraci6n de
jornada, aunque por exclus16n, se llega a la maxima de diez horas . El Instituto de Reformas Socia-
1es contesta a la consulta formulada en el sentido de que la dependencia mercantil no esta excep-
tuada previamente del r6gimen de la jornada legal de ocho horas, sm perjuicio del derecho de pro-
puesta de excepc16n que corresponde a las Juntas locales de Refonnas Sociales .
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tas y con las variantes para los sectores de ferrocarril, maryminas. La limttaci6n
de la jornada alcanza a todos los obreros, dependientes y agentes de las indus-
trias, oficios y trabajos asalariados de todas clases, hechos bajo la dependencia o
inspecci6n ajenas, salvo las excepciones que se fijan y en todo caso del servicio
dom6stico y de los directores, gerentes y otros altos funcionarios de las empresas
que, por la indole de la tarea, no pueden estar sujetos a una estricta hmitaci6n de
horas de trabajo 35 .

El problema de la reducci6n de la jomada de trabajo exigia, por su propta
naturaleza, un planteamiento unicoen el plano tntemacional en que fuera posible
hallar una soluci6n eficaz . Las reducciones singulares de jornada, o han de ser
modestisimas en cuantia horaria y extensi6n de su aplicaci6n, o ponen en peligro
la economia del pais que las establece por su propia cuenta y sin tener en consi-
deraci6n las que rigen en pafses de desarrollo industrial semejante. La ocasi6n
para intentar dar a este problema una soluci6n mtemacional se present6 al finali-
zar la guerra europea y reunirse la Conferencia de las potencias aliadas y asocia-
das en Paris para preparar los tratados de paz que habian de imponerse a las
naciones vencidas . Uno de los 6rganos de esta Conferencia fue la denominada
Comisi6n de legislaci6n de trabajo que presidi6 el norteamericano Samuel Gom-
pers . En el seno de esta comisi6n se prepar6, a la vez que la futura Orgamzaci6n
Intemacional de Trabajo, una declaraci6n de principios Labor's Bill ofRights
que se propuso en la sesi6n plenaria de la Conferencia de la Pazde 28 de abril de
1919 y que despuds de discutida y enmendada se tncorpord a los tratados de
paz 36 . Corresponde al Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919 en cuyo ar-

35 GARCIA NINET, Jos6 Ignacio, «Elementos para el estudto . . . » , cit- pp 111-116
36 Ce qut passa reellement d Parts en 1918-1919, la Memoria de Samuel GOMPERS

sobre ]as estlpulaclones del tratado de paz relatlvas al trabajo, forma parte de esta coleccl6n
publtcada por la Delegaci6n norteamencana, Paris, 1923, p . 247 ; VEYSSII:, Robert, Le regime
des hurt heures , clt ., p 27, la segunda proposlci6n del cuestlonano era sobre la oportumdad
de apllcar la lomada de ocho horas mmedlatamente despuds del conflicto b6lico y sus conse-
cuenclas econ6mlcas : «L'appltcatton de la lot de hurt heures, au lendemaen de la guerre, a-t-
elle eti une des causes de la vie chere, de la crtse de consommateon, et, par suite, du ch6ma-
ge?» Uno de los mterrogados, M . Camille Cavalller, responde rotundamente, pp . 54-55 : <<La
lot de hurt heures, LOI MORTELLE dans la situation ou se trouve notre pays, a sengultere-
ment compltque le probleme de la reconstitution franqatse apres la guerra, et tout parttculte-
rement de la reconstitution des etabltssements tndustriels dans la region envahte et sents-
tree». La opmr6n de M A. Merrhelm es dlstinta, pp . 136-137 : «Out, il y a eu diminution de
production, mats non pas par la faute de la journee de hurt heures, mats par le manque de
matti?res premieres et par les prix exageres de ces matteres premieres» ; TURATI, Filippo,
L'orarto dt lavoro delle 8 ore Relaztone e Dtsegno dt legge approvatz dal Consiglio Superto-
re eel lavoro nel lugho 1919 con prefaztone dt Giuseppe Prato, Milano, Fratelll Treves, 1920 ;
Boletin eel Inst:tuto de Reformas Sociales 15 (1919) pp . 510-514, «Francia, la jornada de
ocho horas y la semana mglesa Trabajos eel Comit¬ Confederal Nactonal de la Confedera-
cl6n General eel Trabajo» ; Boletin eel Instttuto de Reformas Soctales 15 (1919), pp. 656-657,
«Francta, la ley de la Jornada de ocho horas» y pp . 657-659, <<Proyecto de la Jornada de ocho
horas en Italia. aprobado por el Comlt6 eel Trabalo»
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ticulo 427 consta entre los principios que las altas partes contratantes consideran
de una importancia particular y urgente «la adopci6n de la jornada de ocho
horas o de la semana de cuarenta y ocho como objettvo alograr, donde no estu-
viere establecida» 37 .

En la primera conferencia mtemactonal de la Organizaci6n Intemacional de
Trabajo convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos el 29
de octubre de 1919, despu6s de haber acordado adoptar diversas proposiciones
relativas a«1a aplicaci6n del principio de lajornada de ocho horas o de la sema-
na de cuarenta y ocho», que constituye el primer punto del orden del dfa de la
reuni6n de la Conferenciay acordar que dichas proposiciones se redacten en
forma de Convenio internacional, adopta un proyecto de Convenio que sometera
a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo,
con arreglo a las disposiciones de la parte relativa al trabajo del Tratado de Ver-
salles del 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint-Germain de 10 de septiem-
bre de 1919 38 .

IV. LA REAFIRMACI6N DE LA JORNADAMAXIMA LEGAL
EN LA II REPUBLICA

En Espatia, este Convenio Internacional habfa sido ratificado condicional-
mente por virtud del Real Decreto de 24 de mayo de 1928 yto fue de modo defi-
nitivo por el Gobierno provisional de la II Republica por el Decreto de 1 de mayo
de 1931 . Esta ratificaci6n dio lugar al Decreto de 1 de julio de 1931, firmado
como todas las normas delGobiemo provisional por el presidente Niceto Alcala-
Zamora y Torres y por el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero y con-
vertido en Ley de 9 de septiembre del mismo ano y por el cual se modific6 la
legislaci6n, hasta entonces en vigor, que era la de 3 de abril de 1919, Real Decre-

BALELLA, Juan, Lecc[ones de Legtslactdn , cit., pp . 230-231; GALLART FoLCH, Alejan-
dro, Derecho espanol. . , cit, pp. 242-246, Mmtsteno de Trabajo y Previsi6n Social, LosConve-
mosznternactonales de trabajo ysu rattficacton poi Espana, Madrid, Sobrinos de la Sucesora de
M Minuesa de los Rios, 1932, pp . 13-20 mcluye el Convemo para limttar las horas de trabajo en
los establecunientos mdustriales a ocho horas dtarias y cuarenta y ocho semanales.

38 Mimsteno de Trabajo y Prevtsibn Social, Los Conveneos internactonales , cit. pp . 13-
19, texto fntegro del Convenio; Societe des Nations, Rapport sur la journee de huu heures pre-
pare par le Comite d'orgamsation de la Conference mternationale du Travail, Washtgton, 1919,
Londres, 1919, sobre el estado de la legtslaci6n mternacronal en el momento de la conferencia de
Washington; Boletfn del Instituto de Reformas Soctales 16 (1919), p 373 : Composic16n de la
Comis16n espanola en la Conferencra de Washington : <<Forman esta Comis16n el Sr Vizconde de
Eza, Presidente y D Adolfo G Posada, como representantes del Gobterno espanol, D . Alfonso
Sala como representante de lospatronos y Don Francisco Largo Caballero como representante
de los obreros, y van como auxtliares asesores de la misrna los Sres . D Pedro Sangro, D Jose
Gasc6ny Marin, D . Miguel Sastre, D LuisAraquistain y D Fernando de los Rioso
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to estableciendo la jornada maxima legal en toda clase de trabajos), mas las dis-
posiciones de 15 de enero de 1920, que determinaron las normas de aplicaci6n y
las excepciones a esta jornada maxima legal 39 .

La Ley parte de la concepci6n cltisica del trabajo otrabajos asalariados de
todas clases realizados bajo la dependencia e inspeccion ajenas», siendo la
norma general el c6mputo de ocho horas diarias. En los casos que la indole de la
labor to exija o resulte mas conveniente a patronos y obreros el c6mputo hora-
rio, si asi to acuerdan los organismos paritarios oficiales sera por semanas, sin
otra limitaci6n que la de que la jornada diaria no pase de nueve horas. Para dar
mayor flexibilidad a la aplicaci6n del precepto se puede generalizar el c6mputo
semanal 40.

Se fijan las exclusiones en funci6n de los trabajos que se realizan que no pue-
den estar sujetos a una estricta limitaci6n de la jornada. En este caso se encuen-
tran los altos funcionarios de las empresas, los empleados en el servicio dom6sti-
co, los porteros de las casas particulares y el todos los que presten id6nticos
servtcios que ellos y «tengan habitacton en el mismo edtficto encomendadoa su
vigtlancia», el de los guardas rurales y los que se encuentren en el mismo caso
«al cuidado de unazona limttada, con casa habitacion dentro de ella y sin que se
les exija una vigilancia constante», los servicios de guarderfa ocasionales y de
corta duracidn y los pastores. Ademas de estas excepciones totales, existen deter-
minados trabajos que tienen un tipo especial de jornada maxima .

La publicidad y garantia del cumplimiento del horario laboral comporta la
obligaci6n de dar a conocer en cada establecimiento de forma permanente, por
mediode carteles colocados en sitios visibles, las horas de principio y fm del tra-
bajo . La jornada maxima legal puede ser prolongada, sin que tal trabajo tenga el
caracter de extraordinario, si por acuerdo del respectivo organismo paritario se
acordase permitir la recuperaci6n de las jomadas de trabajo perdidas . En todo
caso para las recuperaciones autorizadas no se podrd alargar la jornada mds de
una hora diaria . Las recuperaciones de dias festivos no podran hacer subir el
cdmputo horario semanal a mas de cincuenta horas, y en uno y otro caso, las
horas semanales que excedan de cincuenta y dos se pagaran como extraordina-
rias . Las horas comprendidas dentro de los lfmites legales se pagaran con la retri-
buci6n horaria que corresponda, o sea la que resulte de dividir por ocho el jornal

39 GARCiA NINET, Josd Ignacio, «Elementos para el estudio . . .» , cit, pp 122-124, Morrro-
YA MELGAR, Alfredo, Ideologta y lenguale ., cit . pp 211-213 ; ALONso GARCIA, Manuel, Curso
de Derecho del Trabalo, 2 .a edicibn, Barcelona, Anel, 1967, pp . 449-450 ; ALONso GARCiA,
Manuel, voz «Jomada de trabajo», cit ., pp . 782-783

40 MONTOYA MELGAR, Alfredo, /deologia y Lenguaje , cit, pp. 212 : « . destacadoprota-
gomsmo en orden a su aplicact6n a los orgamsmosparitartos, esto es, a losJuradosMixtos exts-
tentes en el sector agrarto y a los Comaes paritarios subsestentes con car4cter provisional para
la mdustria hasta la promulgac16n de la Ley de 27 de noveembre de 1931>> .



1838 Maria Jesus Espuny Tomds

diario o por cuarenta y ocho la retribuci6n semanal. El trabajo de los operarios
que ponen en marcha o cierran el de los demds, puede prolongarse sobre el hora-
rio maximo legal el tiempo preciso para estas operaciones al .

La f6rmula de distribuci6n del dia obrero que antano se habia popularizado
entre los propagandistas de la jomada de ocho horas: ocho horas para el trabajo,
ocho para el descanso, ocho para la cultura e instruccidn, se refleja en el articu-
lado de la ley de 1 de julio de 1931 al prohibir oemplear a un obrero, fuera de las
horas indicadas para el trabajo, durante las horas dedicadas al descanso>> .

La calidad tecnica y la eficacta de la Ley de jornada maxima legal es su man-
tenimiento a la largo de toda la era franquista e incluso despu6s de ella 42 .

V LA REIVINDICACION DE LASEMANA DE CUARENTA HORAS

La novedad principal de la legislaci6n de jornada maxima de la H Republica
no radica en la regla general sobre el tiempo ordinano de trabajo, pues se mantrie-
ne la norma establecida en 1919, sino en las excepciones y en las ampliaciones
de la jornada ordinaria por medio de horas extraordinarias. El sentido de la nueva
regulaci6n fue, en sintesis, extender los beneficios de la ley a la agricultura,
ganaderia, industrias derivadas y trabajos con ellas relacionados e introducir el
principio de reparto de trabajo en toda la regulaci6n de la materia, especialmente
en el punto relativo a las horas extraordinartas cuya imciativa corresponde al
patrono y la libre aceptac16n o denegaci6n al obrero . Aparecen con frecuencia
expresiones como «ante la dtficultad de emplear mayor numero de brazos>> o «a
falta de personal dtsponible o en caso de alguna especial necesidad no contro-
vertida» que permiten la ampliaci6n de la jomada legal con un lfmite de horas
extraordinanas de cincuenta en un mes y de ciento veinte en el ano 43 .

El reparto de trabajo de la legislaci6n de jomada maxima se convierte en ver-
dadero racionamiento del empleo en muchas bases de trabajo, incluso anteriores
al advenimiento de la II Republica donde ya se observa unarigurosa preferencia
vecinal de empleo mediante la prohibici6n de la contrataci6n de forasteros mien-

41 GALLART FOLCH, Alejandro, Derecho espanol , cit pp . 246-249
42 ALONso GARCiA, Manuel, voz «Jomada de trabajo», cit ., p . 783 . « . la ley menctonada

segue constituyendo el texto bdsico regulador de la materia en nuestro ordenameento . o (ano
1968), MONTOYA MELGAR, Alfredo, ldeologia y lenguaje . , cit . p . 212 en nota 32 senala : «En
efecto, el Estatuto de los Trabaladores de 1980 mantuvo la vigencia de dacha Ley, st been reba-
landola a rango reglamentarto (disp . final 4 °) Fue el Real Decreto de 28 dejulto de 1983 el que
proced16 a derogar la Ley repubhcana» .

43 MARTiN VALVERDE, Antonio, «La formac16n del derecho del trabajo . . .» , cat. p . XCII;
GALLART FOLCH, Alejandro, Derecho espanol . , cat ., p . 380, senala como una de las medidas
para luchar contra el paro forzoso, «la reducc16n de lajornadapara consegu :r, a igualdad de tra-
bajo, empleo de mayor mimero de trabaladores».
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tras hubiera trabajadores en paro en la localidad 44. Es incluso frecuente en esta
normativa paritaria la distribuci6n del trabajo entre los operarios en caso de esca-
sez 45 . Otra aspecto del reparto de trabajo es la realizaci6n de las horas extraordi-
narias por obreros del ramo en paro 46. La linutaci6n de horas extraordinariasy
de trabajos por cuenta propia y reparto de trabajo en 6poca de cnsis es frecuente
en algunos sectores de la producci6n como los carpinteros 47 . La reducci6n de la
jomada laboral a seis horas es un petici6n casi inmediata al advenimiento de la 1I
Repdblica, asi la Federaci6n de Sindicatos Obreros de Sabadell y su comarca
envia al alcalde el 1 de mayo de 1931 un documentoen que recoge las conclusto-
nes de un <<minng>> celebrado en esta fecha y que son la expresi6n unanime de la
clase asalariada de esta localidad, la primera dice textualmente : <<Per resoldre
1'aturforgos, creu el poble treballador de Sabadell que 1'horari de treball ha
d'esser de sis hores>> 48 .

La implantac16n de la semana de cuarenta horas es propuesta como un reme-
dio a la intensa depresi6n econ6mica y provoca casi inmediatamente dos actttu-
des contrapuestas : en la mayoria de los elementos patronales, la repulsa; en los
elementos obreros, sin excepci6n alguna, la aceptac16n. Durante los primeros
meses de 1993 se celebran en la sala o,4zcdrate» de la Escuela Social de Madnd
tres conferencias que informan sobre esta nueva jomada desde tres puntos de
vista distintos, el obrero, el patrono y el independiente, el de un observador que
no tiene intereses industriales, ni como empleado, ni como empleador. Estas con-

44 Arxm Histbric de Sabadell (AHS) 9.4 . Exp . 41 Bases de IaAsociaci6n de obreros y
peones ladnlleros de Sabadell y su radio de 8 de Julio de 1930 4 .2 En caso de escasez de tra-
bajo, los patronos, vtenen obligados a consenttr a que los obreros se reparten el trabajo entre si
o mutuamente 2 ° Los senores patronos, vendrkn obltgados a no dar trabalo a ntngtin extrano
u obrero que no sea del oficto, mtentras hayan en la localtdad, obreros ladrtlleros y peones que
no trabalen, para to cual tendrdn que dar beltgerancta a la Comtsidn que a tal efecto hay nom-
brada».

45 Arxiu Hrstbnc de Sabadell (AHS) 9 4 Exp . 52.Pacto colecthvocelebrado entre los repre-
sentantes de las asociaciones de fabricantes de hrlados y tejidos de las zonas de alta montana y
media montafia adscntas a la <<Federac16n de fabncantes de hilados y tejidos de Cataluna» y los
representantes del «Smdicato fabnl y textil de Cataluna» adscnto a la «Confederac16n Nacional
del Trabajo» de 30 de dictembre de 1931 . En la <esupulact6nr» 1W- «En caso de escasez de traba-
,lo, serd reparudo equitattvamente entre la totalidad de los operarios de lafdbrtca dentro de la
espectaltdad de cada oftctoy cadafdbreca»

46 Arxiu Histbnc de Sabadell (AHS) 10 4 . Exp . 10 La Secc16n de ladnlleros de Sabadell y
su radio presenta unas bases a aprobar poi la patronal de ladrilleros : <<Los obreros cocedores, tra-
bajar4n solamente cuarenta y ocho horas semanales, las horas excedentes y que correspondan
al domtngo seran cubtertaspoi los indtveduos de la especialidad, vacantes»

47 Arxm Hrstbric de Sabadell (AHS) 9 4.Exp 4 . aBases de treball que han de regtr en el
Tallers de Fusterta, de Modelistes t de Torners daquesta uutatde 30 de desembre de 1931 . Ofi-
ctals . 9°Mentres en un taller ht hags obrers parats, els que treballtn nopodranfer pores extraor-
dtndrtes mes de sts dies consecuttus 10° Tots els treballadors que treballin durant mig any con-
secuttu dtntre de una nuttetxa casa tenen dret a repartir-se el treball en cas de crtsi del mateyo .

48 Arxiu Hrstbnc de Sabadell (AHS) 9 4. Exp 36 .
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ferencias las organiza la Sociedad para el Progreso Social, grupo nacional espa-
nol de la Asociacidn internacional del mismonombre quepreside donLuis Man-
chalar y Monreal, vizconde de Eza 49 .

El problema de la reduccion del tiempo de trabajo se lanza en el Congreso de
la Federacidn Sindical Internacional celebrado en 1930 en Estocolmo. La resolu-
cidn que se votd en el Congreso de Estocolmo reivtndicaba cuarenta y cuatro
horas semanales; al plantearse, unos meses despues en la Organizacidn Interna-
cional del Trabajo por el grupo obrero una proposici6n encaminada abuscar
solucidn a este problema, ya no se pedian las cuarenta y cuatro horas, sino que se
pedian cuarenta horas semanales. Durante este perfodo la crisis se habfa acentua-
do y agravado y se estimaba necesario reivmdicar las cuarenta horas y poder dis-
tribuir, de este modo, entre todos los que sean aptos para trabajar, el trabajo dis-
ponible.

Afines de 1931 en el Consejo de Administracion de la Oficina Internacional
del Trabajo se planted el problema . La llamada «Comision de crisis de trabajo y
paro forzoso» adopts unaresoluc16n, indicandounaposicidn favorable a reducir
el tiempo de trabajo, no para resolver la cnsis, sino para buscar una atenuante a
la misma. En febrero de 1932 se reum6 en Bema el Consejo de la Federacion
Sindical Internacional y allf se examm6 la crisis por la que atraviesan todos los
parses del mundo y se voto una resolucion encareciendo al grupo obrero en la
Organizacion Intemacional del Trabajo queen la Conferencia de mayo presenta-
se una resolucion al efecto de conseguir, para estos fines la cooperacidn y la
colaboracidn indispensable para encontrar una fdrrnula de hacer viable la refor-
ma. La resolucidn del grupo obrero no fue aprobada en aquella Conferencia.
Semanas mas tarde, el representante del Gobiemo italiano, el Senador Giovanni
Agnelli, Presidente de la Fiat en la Organizacion Intemactonal del Trabajo, envt6
una carts al Presidente del Consejo de Administracidn de la mtsma pidiendo una
reunion extraordinaria del Consejo para examinar a fondo el problems de la
reduccidn del tiempo de trabajo 50 .

49 La Sociedadpara el Progreso Social estaba mtegrada por las antiguas entidades SecciA
Espanola de la Asociacion Internacional para la Protecc16n legal de los Trabajadores (creada el
22 dejunio de 1906), Soceedadpara el estudio delproblems del paroforaoso (fundada el 30 de
marzo de 1910) y ComiteEspanol de los Congresos Internactonales de Seguros Sociales (consti-
tuido el 2 de mayo de 1910) . El Comad de Honor estaba formado in memoriam por Dato-AzcS-
rate-Canalejas-Moret, figurando asi en la contraportada de las publicaciones En el Consejo
Directivo figuran nombres tan representativos como Jose M Pedregal y Jose Gascbn y Marin
como Vicepresrdentes, el Secretario es Carlos G . Posada, el Tesorero Manano GonzAlez-Roth-
voss y entre los vocales estd Praxedes Zancada El objeto de laSociedad es cooperar a la obra de
la Asociacibn intemacional de su mismo nombre, y especialmente, fomentar los progresos y la
aplicacibn de la legislacibn del trabajo en la esfera mternacional y en Espana .

so SAtv'rIAGo, Ennque, «E1 punto de vista obrero ante el problems de la reducci5n de la jor-
nada de trabajo» en Sociedadpara el Progreso Social, publicacOn mim . 35, Madnd, Sobnnos de
la Sucesora de M. Minuesa de los Rfos, 1933 La conferencia que se recoge en este fasciculo
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La respuesta de los patronos es contraria a la implantaci6n de la semana de
cuarenta horas porque no encontrarian obreros suficientes y la reducci6n de la
jornada individual cualesquiera que sean sus modalidades, es decir, con aumento
o sin aumento de salario-horario y llevando o no consigo la duraci6n del trabajo
en las empresas, ocastonarfa siempre aumento de los precios de coste y otras des-
ventajas de tipo econ6mico . La Uni6n econ6mica inici6 unaencuesta con un
cuestionano de nueve preguntas que tenian como fmalidad indagar si la reduc-
ci6n de la jornada podria remediar el paro y la depresi6n econ6mica 5' .

La vis16n independiente presenta su soluci6n del problema del paro a traves
de una reforma de la ordenaci6n del credito, tras anahzar las dos posturas patro-
nal yobrera frente a la propuesta de la semana de cuarenta horas 52 .

VI . CONCLUSION

Diversas causas determmanen cada momento el establecimiento de Una limi-
taci6n de la jornada laboral. Motivos econ6micos, de caracter social y humano,
fisiol6gico, politico jurfdico o de naturaleza espiritual se repiten en cada una de
las reivindtcaciones hist6ricas. Los logros obtenidos se deben tanto a la acttvidad
y a los objetivos propuestos por las organizaciones sindicales como a la acci6n
de politicos y soci6logos con la dectsiva influencia de la doctrina social de la
Iglesta. Finalmente la acci6n internacional que desde los primeros momentos ya
traves de sus organizaciones especializadas se orienta hacia la limitaci6n de la
jomada como objetivo importante de una reivindicac16n obrera en el plano inter-
nacional .

MARIA JESUS ESPUNY TomAS

tuvo lugar el dfa 25 de febrero de 1933 Se trata de un representante de la Uru6n General de Tra-
bajadores . Examma las causas de la crisis y valora la negativa de los patronos a las cuestiones
planteadas .

5' MARFIL, Manano, «E1 punto de vista patronal ante el problema de la reducci6n de la jor-
nada de trabajo» en Soceedad para el Progreso Social, publicac16n n6m . 36, Madnd, Sobnnos de
la Sucesora de M. Mtnuesa de los Rios, 1933 . El autor es el Director de estudtos de la Um6n
Econ6mica y expllca los resultados de la encuesta, p . 6- «E1 problema de la semana de las cua-
renta horas no hay que enfocarlo, m desde el punto de vista humanetarlo, moral, ne desde el
punto de vista fistoldgico La semana de cuarenta y ocho horas, siresponde a unprlncipio huma-
nitareo, si responde al deseo de que el trabajo nofuese considerado como una mercancia La
semana de cuarenta horas, no, la semana de cuarenta horas es otra cosa dlstinta hay quepesar-
la, hay que apreclarla, hay que desmenuzarla, como un problema de hecho enfuncl6n excluslva
de las reahdades econdmlcas»

52 PARET, L . Victor, «Un punto de vista independlente ante el problema de la reducci6n de
la jornada de trabajo», Sociedad para el Progreso Social, publlcaci6n n6m 37, Madrid, Sobnnos
de la Sucesora de M . Mmuesa de los Rios, 1933
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