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LA ESTRUCTURA PROFESIONAL
DE ALCALÁ DE HENARES EN 1940

Enrique GONZÁLEZ LOZANO

INTRODUCCIÓN Y FUENTES

La primera mitad del siglo XX en España, es una de las épocas más 
conflictivas en las que se ha visto inmerso el país, de modo que abordar un estudio 
profesional de la ciudad en los convulsos años comprendidos entre la proclamación 
de la Segunda República y el fin de la Guerra Civil, un hecho que ha marcado tan 
profundamente a la sociedad española hasta la actualidad, es una tarea dificultosa 
pero a la vez muy útil para la elaboración de posteriores estudios.

Este pequeño artículo se centrará en intentar describir como era 
demográficamente la sociedad complutense al finalizar la contienda.

Fundamentalmente me centraré en comentar el Padrón de Alcalá de Henares1 
de 19402, en el cual las autoridades, ( si bien en la elaboración de cada padrón 
tenían un gran interés), en esta ocasión aún sería mayor, puesto que cuando se 
empieza a elaborar, la guerra prácticamente acababa de concluir, siendo de vital 
importancia elaborarlo del modo más completo posible para poder analizar 
correctamente la situación real en la que se encontraba la ciudad.

1 El padrón municipal de 1940 se encuentra ubicado en el A. M. A. H„ en la sección administrativa 
2.6 censos de vecindario, compuesto por cinco libros y por un cuaderno auxiliar de rectificaciones. Libros 
1039-1044.

2 Aprobado y firmado el 30 de octubre de 1941 por el Secretario del Ayuntamiento, por el Exc. Sr. 
Alcalde de la ciudad D. Paulino Muñoz y por el Jefe Provincial de Estadística D. Félix Muñoz.
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Respecto a la base documental utilizada para la elaboración de este trabajo, 
hay que indicar que procede básicamente de los ricos fondos del Archivo Municipal 
de Alcalá de Henares.

Pero, aunque esta sea la base sólida y firme sobre la cual se va a sustentar la 
elaboración del análisis, hay toda una serie de documentos, especialmente los 
relativos a la correspondencia oficial del Ayuntamiento y a las actas municipales, 
que aportan numerosa información y noticias que ha resultado muy útiles y practicas 
para intentar abordar la cuestión.

La información que nos aporta el trabajo con padrones es muy importante y 
reveladora, en primer lugar por la gran verosimilitud de los datos que nos aporta, 
ya que a la hora de confeccionarlo, sus autores estaban plenamente concienciados 
de la importancia que tenía sus labor, de modo que hay que supones que aunque 
haya errores estos serán escasos. Además, la población que debía rellenar los 
formularios, que posteriormente recogían y elaborarían los funcionarios, tenía plena 
constancia de que la ocultación de datos era un delito que podía entrañar sanciones 
severas.

Pero tan importante como el grado de fiabilidad y de objetividad que debemos 
suponer a este tipo de fuente, es la gran riqueza de datos que aporta al investigador. 
Puesto, que este tipo de documentación no se limita exclusivamente a informar 
sobre el número de población que había en un momento concreto en la ciudad, sino 
que aporta toda una amplia serie de noticias como son la edad, el lugar de nacimiento, 
la profesión, cuántos miembros integraban la familia, el sueldo3, sus conocimientos 
de escritura y lectura y los años de permanencia en la población, lo que constituye 
toda una serie de valiosos datos que otorgan la posibilidad de obtener una visión 
general de cómo era, tanto social como demográfica y económicamente, la ciudad 
de Alcalá de Henares.

Con todo, hay que precisar, que pese a la gran cantidad de información que 
el tratamiento de los padrones nos suministra, “ las limitaciones del mismo imponen, 
en cierta medida, un estudio de la realidad social bastante estático, de tal forma que 
solamente la utilización de otras fuentes, con informaciones más diversificadas y 

3 La información sobre el sueldo o jornal que cada individuo obtenía fruto de su trabajo, no aparece 
recogido en el padrón municipal de 1940, sin embargo, en el padrón de 1935 si aparece reflejado 
mayoritariamente, aunque con considerables excepciones, de modo que se puede deducir que hacer referencia 
a los ingresos personales no debía ser obligatorio.
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complementarias, nos permitirán desarrollar un análisis más global y dinámico de 
las clarses sociales aquí consideradas ”.4

ALCALÁ EN 1940

El Padrón Municipal de 1940 arroja una población de 20.309 habitantes, un 
número considerablemente amplio con el cual resulta algo incómodo de trabajar. 
Como primer paso para abordar el estudio de la situación socioprofesional de la 
ciudad he determinado establecer la población total activa, quedando el número 
reducido a 4.279 habitantes, una cantidad mucho más abordable y manejable.

Esta cifra resulta de eliminar a:

1- Los soldados de remplazo5, los cuales al estar prestando el servicio 
militar no podían ejercer sus diferentes oficios.

2- La población reclusa6, la cual por obvias razones estaba impedida de 
trabajar de forma remunerada.

3- La población fuera de la edad laboral2, quedando de este modo excluida 
la población menor de 16 años y la muy mayor que tuviera sus 
necesidades básicas cubiertas. Entendido este como un sustento 
económico familiar o bien por disfrutar de una pensión o jubilación.

4- La población femenina que no sea cabeza de familia o que tenga un 
cónyuge o parientes que la sustenten económicamente.

Para el estudio profesional he optado por utilizar la metodología propuesta 
por Colin Clark, reconocida y adoptada por un gran número de investigadores8, 
basada en la división en tres sectores:

1- Sector primario ( agricultura y ganadería).

2- Sector secundario

3- Sector terciario o sector servicios.

4 “ Aportaciones al estudio de la sociedad salmantina de la Segunda República ” Santiago González 
Gómez y Manuel Redero San Román. Página 21

5 En el padrón de 1940 aparecen reflejados 3.513 soldados.
6 En el padrón de 1940 se contabilizan 6.031 presos.
7 Pese a que en la legislación vigente en 1940 no se establecida la edad mínima laboral en los 16

años, en el padrón municipal no aparecen trabajadores menores de esa edad.
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Antes de presentar y empezar a comentar los resultados obtenidos de usar 
este método, considero interesante explicar someramente como he considerado los 
oficios de “jornalero ” y de “ empleado

Al enumerar pormenorizadamente los oficios que aparecen reflejados en el 
padrón municipal, se observa nítidamente que junto a algunos muy explícitos y 
claros como pueden ser el de “ albañil ” o “ médico ”, aparecen otros , como los 
que nos ocupan en esta ocasión, que son sustantivos confusos por la propia 
generalidad del término, ya que pueden hacer referencia a diferentes ocupaciones, 
lo que implica que permiten ser considerados como representantes de un sector u 
otro. En caso de que las referencias que aparecieran fueran escasas, el problema 
sería menor ya que el margen de error sería pequeño, pero se da la circunstancia 
que en nuestro caso, son dos empleos mayoritarios9, por lo que colocarlo en uno u 
otro sector provocaría un importante baile de cifras.

Como “jornalero”, entendemos a aquel trabajador poco cualificado, 
normalmente con un bajo nivel de estudios y que trabaja a jornal, es decir que 
cobra por cada día trabajado, normalmente de un modo eventual. A este trabajador 
se le podría ubicar dentro del primer sector o en el segundo, si consideráramos que 
estaba empleado en la industria. Personalmente he optado por incluirlo en el sector 
primario, ya que como más adelante se verá, el sector secundario en la ciudad 
estaba mayoritariamente ocupado en la construcción o en un artesanado urbano, 
habiendo instaladas en la localidad únicamente dos fábricas10 de cierta relevancia, 
por lo que difícilmente sería necesario un grupo tan numeroso como mano de obra 
industrial.

Con el caso de los “empleados” acontece exactamente el mismo dilema, 
aunque con la variación de si la elección correcta sería ubicarlos dentro del sector 
primario o por el contrario en el terciario.

Teniendo en cuenta la importante tradición agrícola del valle del Henares, 
junto al duro periodo de necesidades y carestía que a lo largo del conflicto se vivió 
en la ciudad y que la convirtieron en un importante centro de abastecimiento, no 

s Melgar García lo utiliza en un interesante trabajo titulado “ Estudio demográfico de Alcalá de 
Henares centrado en el análisis del padrón de vecinos de 1828.

9 En el padrón de 1940, aparecen contabilizados exactamente 236 jornaleros y 46 empleados, que 
sumados suponen 282 individuos, o lo que es lo mismo, el 7,22% de la población activa.

10 Concretamente serían la cerámica “ La Estela “ y " Forjas “.Dos centros que durante la guerra 
habían sido expropiados y colectivizados, sufriendo grandes problemas de Abastecimiento.
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solo para su autoconsumo sino también para la capital, he considerado incluirlos 
dentro del primer sector económico.

Otro hecho importante acontece con el grupo compuesto por parados, viudas 
sin recursos económicos e impedidos y mutilados, puesto que forman parte de la 
población activa aunque por diferentes circunstancias no trabajaban, de modo que 
serán considerados como población activa total, aunque no influirán en la distribución 
por sectores de producción.

Cuadro n° 1 Sectores de producción

Población activa total 100%

Población activa de hecho 91,22%

Sector Primario 26.08%

Sector Secundario 30.87%

Sector Terciario 43.04%

Fuente: Elaboración propia

El sector primario

El sector primario ocupaba al 26,08 %" de la población activa de la ciudad, 
dentro del cual, las tareas agrícolas eran netamente mayoritarias suponiendo un 
94.99%.12

Aunque este sector, como aparece reflejado en el primer cuadro, ocuparía el 
último lugar dentro de los sectores productivos, analizándolo en mayor profundidad 
se percibe claramente el enorme peso que la agricultura seguía teniendo para la 
ciudad, ya que en ella estaba empleaba casi una cuarta parte de la población 
activa.13 Un resultado lógico, teniendo en cuenta la neta tradición agrícola de la 

11 Concretamente 1018 personas
12 Exactamente 967 personas, frente a 51 personas que están ocupadas en el sector ganadero.
13 En 1940, en la agricultura estaba ocupada el 24,72 % de la población.
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región14 y el importante número de huertas15, fincas y zonas de regadío que había. 
Es necesario mencionar también, que las autoridades republicanas tanto locales 
como provinciales pusieron un gran interés en intentar explotar al máximo sus 
posibilidades de rendimiento, aprovechando que sus tierras de cultivo permanecían 
alejadas de la zona de batalla y que debían actuar como granero, no solo de la 
población local y de la intendencia militar, sino también de la gran demanda que se 
ejercía desde Madrid16. Unas necesidades que con el final de la guerra no 
desaparecieron, sino que incluso se hicieron aún más perentorias, puesto que además 
de continuar suministrando a la capital y a poblaciones aledañas debía hacerlo con 
su creciente población, no solamente con la estable sino también con la transeúnte 
o flotante, que tras la guerra había aumentado de un modo importante17, así que no 
es de extrañar el gran peso que tenían las labores agrícolas en la economía local.

Si calculamos el porcentaje de propietarios, rentistas de la tierra y 
arrendatarios18 podemos llegar a la conclusión, de que la mayoría de gente que 
trabajaba la tierra eran empleados de baja cualificación, con un pobre nivel de 
ingresos y sometidos a una gran inseguridad laboral ya que muchos de ellos eran 
jornaleros temporales y eventuales, cuyos servicios eran demandados básicamente 
en periodos muy concretos del año, que coincidían con la época de la siembra y de 
la recolección .

14 Ver la obra de Josefina Gómez Mendoza “ Agricultura y expansión urbana en Alcalá de 
Henares"

15 En el padrón municipal de 1940 aparecen recogidas 27 huertas y fincas, siendo estas concretamente: 
“ El Encín “ Dos Hermanos “, “ La Esgaravita”, “ Espinillos Estación Ceralicultura “, “ La Galiana 
“ Huerta de San Antonio Machicado”, “ Paraíso Campana “, “ Holanda”,” Fuentes”, “Manglano”,” 
Juncal”,” Esteban “, “ Lucas del Campo Huerta de Paracuellos “,” Málaga”, “ Colinas “, “ Gallo “, “ 
Capuchinos “, “ Yarritú “ Pérez”, “ Manigua “, “Cayo”, “ Jerafín ”y “ Magdalena “.

16 Desde inicios de 1937, cuando el frente madrileño está estabilizado, son constantes las quejas 
procedentes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, porque pese a las grandes carencias alimenticias que 
se vivían en la ciudad los traslados alimenticios a Madrid eran continuos. “...Toma la palabra el compañero 
Guillamas para decir que el trigo se lo están llevando a Madrid y que debe adoptarse una rápida resolución 
pronto pues de lo contrario nos quedaremos sin grano del mismo modo que nos hemos quedado sin patatas 
“ Actas municipales 10 de marzo de 1937.A.M.A.H.,sec. 1,1. 221.

17 Como población transeúnte o flotante hay que entender sobretodo a la población reclusa y a los 
que estaban efectuando el servicio militar.

18 Hay 7 propietarios, 3 amendatarios y 4 rentistas.
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CUADRO N° 2 EL SECTOR PRIMARIO19

Sector primario 26,08%

Población ocupada en la agricultura 94,99%

Población ocupada en la ganadería 5,01%

Agricultores acomodados 1,44%

Fuente: elaboración propia.

El sector secundario

Será a los inicios de los años sesenta, tal como María de los Angeles Díaz 
Muñoz explica en su tesis doctoral titulada “ El espacio social en la ciudad de 
Alcalá de Henares ”, cuando en la ciudad se iniciaron toda una serie de grandes 
transformaciones en sus actividades económicas, estrechamente conectadas con el 
proceso de industrialización y urbanización que se produce en toda España, pero 
especialmente intentando aprovechar al máximo su envidiable situación geográfica 
muy bien comunicada y cercana a Madrid.20 Pero aunque las grandes 
transformaciones se dieron en esa época, hay que pensar que el proceso arrancaría 
de las estructuras heredadas de las anteriores , por lo que sería interesante analizar 
en profundidad como era el sector secundario en 1940.

El problema fundamental que nos encontramos al analizar las ocupaciones 
encuadradas dentro del sector secundario proceden de lo interpretable que resulta el 
oficio de “ obrero Habría que suponer que este grupo de obreros se repartiría 
por diversas ocupaciones, pero como en el padrón municipal aparece la significativa 
diferenciación entre “ obrero ” y “ obrero fabril ” he optado por incluirlos dentro 
del subsector de la construcción, dado que como ya se ha descrito, la ciudad estaba 
inmersa en un proceso de grandes transformaciones y en una fase de crecimiento 
que reclamaba la existencia de una numerosa masa de trabajadores para cubrir la 
demanda de construcción de nuevas viviendas.

19 Consultar anexo para ver las tablas completas.
20 Páginas 84 y 85.
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El sector secundario empleaba al 30,87% de la población activa21, pero para 
poder apreciar de un modo más exacto y completo su trascendencia he procedido a 
dividirlo en varios subsectores.

CUADRO N° 3 El sector secundario22

Subsector construcción 41,07%

Subsector mobiliario y enseres 16,43%

Subsector industrial 25,97%

Subsector textil 6,88%

Subsector abastecimiento 9,29%

Subsector orfebrería 0,33%

Fuente: Elaboración propia

Una vez desmenuzado y dividido el sector secundario , la primera conclusión 
clara que resulta es, que el subsector de la construcción y el de mobiliario y 
enseres, que están íntimamente relacionados entre sí , suponen un 57,5 % del 
mismo.

La importancia que esos subsectores tienen dentro de la sociedad alcalaína 
del momento, responde a las grandes necesidades que tenía la ciudad, debiendo 
hacer frente perentoriamente a tres cuestiones:

1- La población en un corto espacio de tiempo se había incrementado de 
una forma considerable23, de modo que necesariamente el sector de la 

21 1250 personas aparecen incluidas en el mismo.
22 En los anexos aparece de forma detallada que profesiones aparecen incluidas en cada subsector.
23 Pese a que como se viene planteando en la investigación, el crecimiento demográfico se debió 

fundamentalmente al acuartelamiento de nuevos contingentes militares y al ingreso en las prisiones de 
numerosos reclusos, también debió acometerse la construcción de nuevas viviendas para la población que 
se estaba trasladando a la ciudad en busca de trabajo.
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construcción debía ser importante para poder cubrir las necesidades de 
esa nueva población.24

2- Pese a que la ciudad había permanecido durante la Guerra Civil en la 
retaguardia, había sufrido severos destrozos, tanto por parte de los 
bombardeos de la aviación nacional como por los incendios y saqueos, 
que fundamentalmente en los meses del verano de 1936, integrantes de 
partidos de izquierdas y sindicatos cometieron25, debiendo iniciarse su 
reconstrucción.

3- La cuestión del paro obrero era una gran preocupación para el 
Ayuntamiento Complutense desde principios de siglo. Este problema se 
había intentado sofocar a través de conseguir inversiones para el fomento 
de infraestructuras, aliviando de este modo las carencias de trabajo. 
Durante la II República26 existieron proyectos para la edificación de un 
manicomio, mientras que durante la guerra los esfuerzos se concentraron 
en la construcción de refugios. Al concluir la misma y tomar asiento las 
nuevas autoridades, se inició el designio largamente estudiado de la 
traída de aguas a la ciudad entre otras infraestructuras, intentando así 
que el paro obrero remitiera27.

El subsector industrial acomodaba a un 8,01% de la población activa en 
1940, un indicador claro del escaso tejido industrial, no solo de la ciudad sino de 
todo el país en comparación con otros estados de nuestro entorno. Como empresas 
de cierta entidad únicamente podemos considerar a “ Forjas ” y a la cerámica “ La 

24 El padrón de 1935 arroja una población de 14.130 personas, según se recoge en el título “ Padrón 
municipal de habitantes 1996 “ de Manuel Rioyo Jambrina y Adrián Morro Domínguez, página 19, mientras 
que el padrón municipal de 1940 aparecen recogidas 20.309 habitantes.

25 El 5 de octubre de 1939. tal como consta en el libro de acuerdos del Ayuntamiento ( A.M.A.H., 
seo. 1, asuntos de gobierno, libro 223 ), se plantea por primera vez la necesidad de afrontar la reconstrucción, 
de distintos edificios ” El Sr. Sam. propone mantener una reunión con el Director General de Arquitectura 
para el arreglo y consolidación de la magnífica cúpula de las Bernardas “.

26 Durante la etapa republicana, el Ayuntamiento intentó llevar a la práctica toda una serie de 
proyectos que finalmente fracasaron por la pésima situación económica de las arcas municipales. Para 
mejorar las infraestructuras, a la vez que se luchaba con el paro obrero, se planeó instalar en la localidad 
una escuela de aviación y varias escuelas públicas para luchar contra el analfabetismo, a la vez que se 
realizaron una serie de prospecciones en fincas cercanas para lograr un abastecimiento de aguas satisfactorio, 
resultando también todas ellas infructuosas .

27 El 1 de agosto de 1939,en el libro de actas del Ayuntamiento ( A.M.A.H. , sec. 1, asuntos de 
gobierno, I. 223 ) aparece reflejado como la primera preocupación de las autoridades municipales era lograr 
el abastecimiento pleno de aguas.
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Estela ”, junto a algunas manufacturas de harinas, azúcares, cementos y bebidas, 
por lo que sería más correcto hablar de que se trataba en líneas generales de un 
subsector industrial arcaico, poco mecanizado y especializado, aún con algunas 
reminiscencias cercanas aun artesanado de tipo industrial.

El verdadero desarrollo industrializador aconteció en la década de 1960's, 
cuando se inició el proceso “ de traslado e implantación de industrias en el término 
municipal de Alcalá, como resultado del objetivo enunciado desde la Administración 
de descongestionar Madrid ”28, aprovechando la ubicación estratégica de la ciudad, 
muy cercana a la capital y sobre uno de los ejes de comunicación principales del 
país.

Cuando se estaba confeccionando el padrón municipal, la guerra estaba recién 
terminada, y del mismo modo que el conflicto afectó dramáticamente a la población, 
también lo hizo con la incipiente industria complutense, debiendo enfrentarse a una 
dura fase de reconstrucción y reconversión.

La “ Sociedad Anónima Forjas de Alcalá ”, “ fue constituida en Madrid el 
día primero de abril del año mil novecientos veintidós ”29 dedicada a la construcción 
y reparación de vagones y coches para la Compañía de Ferrocarriles “ habiéndose 
dedicado a la fabricación de un metal de antifricción denominado “ METALALCALA 
“ patentado y registrado, cuyo consumo y aplicación lo hacen las Compañías de 
Ferrocarriles ”30.

Ante el abandono de los directores de los talleres, los trabajadores reunidos 
en sesión, acordaron, el 19 de agosto de 1936, hacerse cargo de la misma31. Más 

28 Tesis de María de los Angeles Díaz Muñoz “ El espacio social en la ciudad de Alcalá de Henares 
“ páginas 84 y 85.

29 Carta enviada el 17 de agosto de 1936 al Comité de Intervención de Industrias, redactada por: el 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, D. Felipe Guillamas Cámara, Presidente 
de la Casa del Pueblo y por D Manuel Bolomburu y García, empleado administrativo de la sociedad. 
A.M.A.H., sec. 1, asuntos de gobierno, leg. 1408/2.

30 Idem.
31 Formando un comité de empresa para que la producción no se paralizase, ya que los dos 

directores de la empresa, D. Kurt Bernstein y D. Víctor Smelik ,habían abandonado el país y las cuentas 
bancarias estaban bloqueadas. Este comité estaba formado por : Vicente Díaz ( encargado de la sección 
técnica ), Fernando Sainz de Grajeda ( sec. administrativa ), Rafael de Fuentes ( sec. Pinturas ), Julián de 
Paz ( sec. Ajuste), Tomás Casas ( sec. Montaje ), Rafael González ( sec forja ), Francisco Gómez ( sec. 
Carpintería ) y Valentín Coronado ( sec. Tapicería ). Este comité sufriría sucesivos cambios durante el 
conflicto, tanto por la incorporación de algunos de sus miembros a filas como por disposiciones procedentes 
del Ministerio de Industria y posteriormente por el Ministerio de Guerra. A.M.A.H., sección 1 asuntos de 
gobierno, correspondencia oficial leg. 1474/8
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tarde, e! 21 de noviembre de 1936 “ el Ministerio de Guerra se incautó de los 
talleres para dedicarlos única y exclusivamente para la reparación de carros de 
combate", pasando la fábrica a depender del Departamento de Servicios del 
Ministerio de Guerra, siendo finalmente sus talleres incorporados, el día 1 de 
febrero de 1937, a la Brigada de Tanques32 .De modo que tras la victoria nacional 
se tuvo que iniciar un duro proceso de reconversión a sus originales tareas.

Por su parte la cerámica “ La Estela ” fue colectivizada el 13 de agosto de 
1936, dirigida por un consejo obrero de tres miembros33. La situación de la empresa 
antes de 1936 ya era bastante delicada. Según el comité obrero que pasó a dirigirla, 
el propio dueño habría negociado su colectivización al adeudarles importantes 
jornales e indemnizaciones34.A lo largo de la guerra sufrió la movilización de 
muchos de sus trabajadores35, a lo que se sumó la carencia de materias primas 
(sobretodo de gasóleo ), así que tras el final de la misma debió acometer un proceso 
de transformaciones importantes.

Sector terciario

El sector servicios era el de mayor importancia, ocupando al 43'04% de la 
población activa. En el siguiente cuadro, se aprecia con claridad como estaba 
distribuida la población activa de este sector:

32 Carta enviada, el 19 de abril de 1937, a la corporación municipal por el ingeniero director de la 
fábrica D. José Alsina. A.M.A.H., sección 1, correspondencia oficial, leg. 1474/8.

33 Bienvenido Pedroviejo (UGT), Carlos Laguna (UGT) y Angel Ruiz Rada (CNT).Este último al 
incorporarse al frente fue sustituido en sus labores por Francisco Marcos Solana (UGT). A.M.A.H. sección 
asuntos de gobierno, correspondencia oficial, leg. 1474/8

34 En ese mismo informe, enviado el 11 de abril de 1937, por la explotación obrera a la corporación 
municipal, se estima que la deuda, según sus cálculos, se elevaba a 1.200.000 pesetas .

35 El comité obrero encargado de la dirección de la cerámica “ La Estela ”, redactó un informe 
enviado el día 11 de abril de 1937 al Ayuntamiento, en el cual describen, como desde el día 14 de 
noviembre de 1936 la fábrica se encontraba prácticamente paralizada por la carencia absoluta de carbón y 
de gasolina. Indicando además, que más del 50 % de sus 414 obreros se encontraban en ese momento 
movilizados.

A.M.A.H. sec. 1, asuntos de gobierno leg. 1408/2
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Cuadro n° 4 El sector terciario36

Subsector profesiones liberales 8,39 %

Subsector eclesiástico 14,34%

9,64%Subsector administración civil

Subsector militar 19,94%

Subsector comercial 14,82%

Subsector transporte 9,70%

Otros37 23,15%

Fuente: elaboración propia

A tenor de los datos expuestos en el cuadro anterior se aprecia con nitidez, 
en primer lugar, el importante peso que los subsectores militar y eclesiástico tenían 
en la población.

En 1935, cuando se elaboró el último padrón municipal previo a la guerra, 
estaban destinados en la ciudad, como se ha visto , el regimiento de Caballería 
Villarobledo n° 1 y el regimiento de caballería Calatrava n° 2, pero estas tropas no 
permanecieron en la ciudad durante el periodo que nos ocupa ya que por una serie 
de conatos y enfrentamientos acontecidos, en los meses de marzo y mayo de 1936, 
entre varios oficiales y algunos grupos de obreros38, las autoridades decidieron 
ordenar su traslado para evitar que fueran a más, siendo sustituidos por un batallón 
de Infantería Ciclista y por el 7o Batallón de Zapadores - Minadores procedentes de 
Falencia y Salamanca respectivamente.

En 1940 había en la ciudad 293 militares de profesión teniendo a su mando a 
3.806 soldados, cuando en 1935, según algunos estudios , no se llegaba al millar39,

36 Consultar anexo para comprobar los datos exactos.
37 Dentro del subsector " otros servicios ” destaca sobremanera la ocupación en el servicio doméstico 

suponiendo el 72'89 % del total.
38 Para conocer con minuciosidad estos incidentes consultar “ Alcalá en guerra “ de Pilar Lledó 

Collada páginas 54 -56
39 “ Alcalá en guerra “ de Pilar Lledó Collada, página 31
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lo que es un claro síntoma no solo de la innegable tradición militar de la ciudad 
sino también que, durante la guerra esa característica se acentuó, consolidándose 
durante la postguerra.

El papel del clero también era importante apareciendo censados, en 1935, 
167 religiosas y 29 sacerdotes40. Pese a la terrible persecución religiosa que asoló a 
la retaguardia republicana41, desarrollándose , fundamentalmente a lo largo del 
verano de 1936. En 1940, pese a las destrucciones, profanaciones y asesinatos que 
se produjeron en Alcalá, los datos arrojan que el número de religiosas había 
aumentado hasta alcanzar la cifra de 222, mientras que por el contrario el número 
de religiosos y sacerdotes había descendido hasta los 19. Un resultado lógico 
teniendo en cuenta que el clero masculino fue más duramente represaliado, siendo 
muchos de sus integrantes asesinados, mientras que otros lograron escapar de la 
ciudad buscando lugares donde permanecer ocultos ante el clima anticlerical que se 
expandía por la España Republicana.42

En relación al subsector comercial, hay que destacar su considerable peso 
dentro del sector servicios43, lo que implica que por la propia morfología de la 
ciudad que estamos describiendo y por sus necesidades, es lógico considerar que 
solo una parte de los comerciantes tendrían un volumen de negocio importante, 
básicamente relacionado con el abastecimiento de artículos de primera necesidad, 
de modo que la gran mayoría formaría parte de un pequeño comercio que sufriría 
periodos de dificultades para su subsistencia.

Un caso similar acontece con los ciudadanos que se declaraban industriales44. 
Si los comparamos con el muy limitado número de industrias que tenían cierta 
relevancia, nos lleva a pensar que frente a una minoría propietaria de empresas con 
un cierto grado de industrialización y con un número moderadamente significativo

40 Cálculos propios.
41 Tan solo en el País Vasco esa persecución no se desencadenó en el territorio leal a la República. 

Ver “ La persecución religiosa en España durante la II República 1931-1939 ” de V. Cárcel Ortí y “ La 
Guerra Civil en el País Vasco: una guerra entre Católicos obra de Goñi Galarzaga.

42 Hasta la fecha, tras trabajar con toda una serie de fuentes, tanto escritas, como impresas y orales 
he cifrado el número de asesinatos de miembros del clero en la ciudad en 29,anque no todos ellos perecieron 
en la ciudad. Por ejemplo, mientras en la localidad las religiosas fueron respetadas, las 5 adoratrices 
asesinadas resultaron fusiladas el 10 de noviembre de 1936, tras haber sido detenidas en Madrid, frente a 
las tapias del cementerio del Este.

43 249 integrantes .
44 69 personas.
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de trabajadores45, la mayoría se aproximaría más bien a negocios de producción 
artesanal de ámbito familiar y en muchos casos manual.46

Otro dato a comentar es la importancia que tiene el subsector “ otros ”, 
aglutinando al 23.15% del sector terciario. Dentro del cual, destaca sobremanera la 
ocupación en el servicio doméstico con un 73 % del subsector. La verdadera 
importancia de este oficio radica en que estaba compuesto en su totalidad por 
mujeres, en contraste con el resto de profesiones donde la presencia femenina era 
nula o meramente anecdótica, resultando además ser un indicador importante 
socioeconómico, ya que estaba formado por chicas jóvenes de familias humildes 
que pasaban a servir en hogares acomodados.

45 Sirva como ejemplo el caso de la cerámica “ La Estela ”, según aparece recogido en escritos 
remitidos al Ayuntamiento, el abril de 1937, trabajaban 414 obreros. A.M.A.H., sec. 1.asuntos de gobierno 
leg. 1474/8.

46 Los límites entre comerciantes e industriales son muy difusos en el padrón de 1940. Es muy 
frecuente encontrar a regentes de pequeños establecimientos sin más empleados definirse en los formularios 
como industriales.



LA ESTRUCTURA PROFESIONAL DE ALCALÁ DE HENARES EN 1940 217

Anexo número 1.
Análisis por profesiones de la población de Alcalá de Henares

Sector primario
Agricultor 514
Labrador 89
Hortelano 64
Campesino 4
Empleado 46
Jornalero 236
Pastor 25
Mozo de muías 5
Propietario 7
Vaquero 17
Comisionista 1
Arrendatario 2
Rentista 4
Esquilador 2
Tratante ganado 2

Sector secundario. Subsector construcción
Contratista 1
Albañil 264
Vidrieros 3
Pintor 50
Desconchonador 1
Electricista 22
Cerrajero 14
Ap. Pintor 3
Ferroviario 30
Obrero 89
Soldador 3
Fontanero 11
Decorador 2
Montador 2
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Sector secundario. Subsector mobiliario y enseres
Marmolista 1
Carpintero 136
Ebanista 20
Barnizador 2
Ap. Carpintero 3
Ap. Ebanista 6
Herrero 9
Herrador 5
Alfarero 12
Esterero 2
Cacharrero 1
Serrador 1

Sector secundario. Subsector industrial
Contramaestre 3
Ap. Cerámico 1
Ajustador 7
Tornero 7
Pulidor 28
Fundidor 10
Forjador 30
Obrero Fabril 166
Carbonero 6
Metalúrgico 21
Cerámico 78

Sector secundario. Subsector Textil
Tejedor 3
Ap. Costurera 1
Planchadora 1
Ap. Zapatero 4
Zapatero 28
Cordelero 8
Sastre 30
Botero 1
Tapicero 6
Trapero 1
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Sector secundario. Subsector Abastecimiento
Ap. carnicero 1
Ap. panadero 3
Molinero 27
Panadero 54
Carnicero 10
Lechero 3
Pastelero 14

Sector secundario. Subsector orfebrería

Relojero 3
Tallista 1

Sector terciario. Subsector p rofesiones liberales

Aparejador 1
Médico 10
Ingeniero 7
Enfermero 11
Dentista 2
Ag. Seguros 1
Veterinario 5
Contable 4
Farmacéutico 7
Fotógrafo 4
Abogado 12
Practicante 7
Escribiente 8
Impresor 5
Tipógrafo 1
Maestro 23
Oficinista 33
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Sector terciario. Subsector eclesiástico

Religiosos
Religiosas

19
222

Sector terciario. Subsector administración civil

Mecanógrafo 3
Emp. Municipal 35
Correos y Telég. 19
Notario 1
Juez 1
Secretario 1
Procurador 3
Emp. Juzgado 6
Conserje 2
Enterrador 1
Emp. Telefónica 3
Barrendero 5
Funcionarios 4
Administrativo 1
Guarda 11
Guarda Forestal 1
Vigilante 1
Emp. Prisión 34
Guardia de asalto 2
Guardia Municipal 16
Bedel 4
Portero 5
Sereno 3

Sector servicios. Subsector militar

Militar Retirado 23
Militar 293
Guardia Civil 19
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Sector servicios. Subsector comercio
Dependiente 73
Industrial 69
Comerciante 62
Encuadernador 1
Frutero 4
Pescadero 4
Verdulero 1
Tabernero 8
Casquero 6
Ex. de Prensa 7
Ambulante 5
Churrero 1
Mozo de farmacia 4
Lechero 3
Barquillero 1

Sector terciario. Subsector transporte
Emp. gasolinera 1
Conductor 44
Carretero 5
Ap. conductor 1
Carrero 15
Mecánico 83
Ap. Mecánico 8

Sector terciario. Subsector otros servicios
Aprendiz 6
Mozo 1
Peluquero 29
Cocinero 4
Servicio 284
Recadero 4
Ap. Peluquero 1
Camarero 23
Lavandera 27
Jardinero 1
Emp. Banca 14
Ap. Cocinero 1
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Sin profesión explícita
Viudas 160
Sin oficio 164
Impedidos 52

Fuente: Elaboración propia
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