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Lankidetzan bilduma 1996an sor tu da 
eta Euskal Her riko udal eta beste elkar-
terekin elkarlanean buruturiko ekintzak 
bil tzen ditu hainbat aletan. EI-ren eta 
erakunde horien ar  tean sinaturiko lan-
hitzarmenek oso material baliotsua era-
gin dute hainbat diziplinatan eta egoki 
iruditu zaigu material hori bilduma berezi 
batean, izpirituz homogeneoa baina edu-
kiz desberdina den bilduma honetan  
argitara ematea.

La colección Lankidetzan nace en 1996 
y recoge en sus diver sos números aque-
llas actividades desar rolladas en cola-
boración con distintos a yuntamientos  
y entidades del P aís. Los acuerdos de 
trabajo suscritos entre EI-SEV y estos 
entes han propiciado un material muy 
valioso de disciplinas muy variadas,  que 
se ha creido opor tuno publicar en una 
colección propia, homogénea en espíritu 
aunque diferente en su contenido.

La collection Lankidetzan naît en 1996 
et recueille dans ses divers numéros les 
activités développées en collaboration 
avec différentes m unicipalités et sociétés  
du Pays. Les a ccords de travail souscrits 
entre EI-SEB et ces organismes ont four-
ni un matériel d’une grande valeur , de 
disciplines très variées,  que l’on a cr u 
opportun de publier dans une collection 
propre, homogène dans sa signification 
quoique différente dans son contenu.
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Hogei emakumeren testingantzaren bidez,  horiek her riaren garapen globalari 
egindako ekarpena bildu du lan honek. Azter turiko aldian (50/70  urteak), ekarpen 
hori garrantzitsua bezain ezezaguna eta ezkutua izan zen. Ur te horietako emakumeen 
bizipenen erakusgarri txikia dira kontaketa hauek. Azter lan hau bilketa, zabalkunde eta 
emakume horien ekar penaren balioeste arik eta bat da .

Giltza-Hitzak: Garapena. Emakumea. Generoa. Espar ru publiko-pribatuak. 
Estrategiak. Eredu soziala.

El trabajo, recoge por medio del testimonio de veinte mujeres,  su aportación 
al desarrollo global de la localidad. En el periodo de estudio (años 50/70) esta 
aportación resulta tan impor tante como desconocida y oculta. Su s relatos son un 
pequeño reflejo de las vivencias de las mujeres durante estos a ños. El trabajo supone 
un ejercicio de recopilación,  divulgación y valorización de su aportación.

Palabras Clave: Desarrollo. Mujer. Género. Ámbitos público-priv ado. Estrategias. 
Modelo social

Le travail recueille,  à travers le témoignage de vingt femmes,  leur contribution au 
développement global de la localité. Dans la période étudiée (a nnées 50/70) cette 
contribution est aussi impor tante que méconnue et occulte. Leur s récits sont un 
petit reflet des expériences vécues par les femmes durant ces a nnées-là. Le tra vail 
représente un exercice de compilation,  divulgation et évaluatio n de leur contribution.

Mots Clés: Développement. F emme. Genre. Domaines publico-privés . Stratégies. 
Modèle social. sultation. C’est le dessein de l’auteur .
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“Altsasuk o emakumeak. Hogei ur teko bizitza, hogei ur teko historia” Altsasuk o 
Udalak Eusko Ikaskuntzari proposatutak o ikerketa historiko baten emaitza da. Udalak 
erakunde horrekin sinatuta duen lankidetza hitzar menaren baitan gauzatutako ikerketa 
baten emaitza.

Harro egoteko arrazoia da, niretzat, emakume hauen lekuk otasunak biltzen eman-
dako urtearen emaitza erakutsi ahal izatea; gure her riaren motorra izan baitira emaku-
me horiek,  beren bizitzarekin eta lanarekin.

Proiektu honen xedea da gure belaunaldiaren aur reko belaunaldietako emakumeek 
beren lanaren bidez –lana,  hitzaren zentzurik zabalenean har tuta– egindako ekarpena 
azalera ateratzea. 

Gure ustez, ezinezkoa baita Altsasuk o Historia idaztea,  eta His toria oro har idaz-
tea, baldin eta emakumeek ek onomian, gizartean, kulturan eta he zkuntzan egindako 
ekarpenak kontuan hartzen ez badira. Orain ar te ezkutuan egon d ira ekarpen horiek, 
eta litekeena da isla nabarmenik ez izatea unean uneko gertaera edo egoeretan,  his-
toriako liburuetan agertzen diren egitandietan; baina ezin ukatu ageri-agerikoa dela 
eguneroko bizitzaren alderdi guztietan,  jendearen bizitzaren al derdi guztietan.

Eskerrak eman nahi dizkiot libur u honen egile Araceli Erdoziari , proiektu honetan 
parte hartu izanagatik, eta Nerea Arestiri,  ikerketaren zuzendari gisa emandak o lagun-
tzagatik.

Azkenik, eta hau nire iritzia da,  baina Altsasuk o Udala eta her ri guztia nirekin bat 
etorriko direlakoan nago, esker bezeriak eman nahi dizkiet lan honetan parte hartzeko 
proposamena onartu zuten emakumeei: Historia egiteaz gainera,  Historia hori ezagu-
tzeko aukera eman baitigute,  orain, beren ahozk o lekukotasunaren bidez.

Asun Fernandez de Garaialde y Lazkano Sala
Alkatea

2006ko ur tarrila
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Eskerrak eman nahi dizkiet istorio honetako protagonista guztiei, beren oroitzapenetan 

sartzen uzteagatik, jarri duten arretagatik eta beste emakume batzuengana iristen 

laguntzeagatik; Nerea Arestiri emandako aholku, gomendio eta laguntzagatik; Idoiari eta 

Nievesi lan osoan zehar emandako laguntzagatik.
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“(...) hemen garai hartan emakume ezkonduek ez zuten lanik egiten. Beno, esan nahi 
dut ez zutela soldata irabazten, baina lan astoek bezala lan egin dute beti emakumeek! 
Gurdi haiekin, behi haiekin, ur ontzi haiek goraino beteta zituztela etortzen ziren emakume 
gaixoak, eta gero belarra biltzen… hemen emakumeek lan asko egi n dute; gizonezkoak 
RENFEra edo Fundicionesera joaten ziren, hori baitzegoen hemen urte haietan, eta gero 
joaten ziren, bai, pixka bat sorora, baina etxean emakumea, eta soroan emakumea, eta 
seme-alabekin emakumea. Hemen dena zen emakumearentzat. (...) Hura ez zen lana; 
lana zen soldata etxera ekartzea, eta hori ez zen ondo ikusten garai hartan”.



Erdozia Anso,  Araceli: Alt sasuko Emakumeak. Hogei ur teko Bizit za, Hogei ur teko Historia

19

1. SARRERA

Lan honi ekitean oso k ontuan izan dugu ez dugula ezagut zen historiako 
hainbat alditan emakumeek izan zuten bizimodua, eta orobat kontuan hartu 
dugu emakumeek beren ingur uneko historian izan duten zeregina i kusezina 
izan dela.

Oinarri hartuta historia per t sonen bizi esperient ziek osatua dela,  oro har, 
eta ez unean uneko gertaerek edo pert sonaia bereziek osatua,  lan honetan 
gure asmoa izan da Alt sasuko emakumeen bizit zan barnerat zea, 50eko hama-
rraldiaren amaieratik 70ek o hamarraldiaren erdialdera bitar teko emakumeen 
bizit zan, zehazkiago.

Garai horretan aldaketa handiak ger tatu ziren udaler rian, eta emakumeen 
esperient ziatik abiatuta jakin nahi izan dugu horien ber ri. Horrez gainera, 
emakumeek beren erabaki eta jar reren bitartez, prozesu hor ri egin zizkioten 
ekarpenak bildu nahi izan ditugu lan honetan.

Horregatik guztiagatik, emakumeek Alt sasuko garapen prozesuari egin-
dako ekarpenari balioa ematea izan da gure xedea,  lehen bur uan.

Ibilbide hor retan, honako hauek izan ditugu aipatutak oa lor t zeko baliabide 
eta lanaren helbur u: emakumeek udaler riaren garapen prozesuan i zan duten 
paperaren berri ematea; emakumeek udaler riaren bilakaerari bur uz zer ikus-
pegi duten eta bilakaera hor retan zer zeregin izan duten bilt zea; Alt sasuren 
garapenaren azter ketan generoaren ikuspegia aint zat har t zea.

Gai honen aur rekariei dagokionez, azpimarratu beharra dago Alt sasuko 
herriari buruz ez dagoela ikuspegi hori oinar ri hartu duen lani k. Hainbat ik er-
keta historiko egin dira,  batez ere ek onomiaren eta ek oizpenaren alderdiak, 
alderdi politikoak, artistikoak eta demografik oak aztertu dituztenak. Badago 
ere bertako kultura eta ohiturei buruzko azterketarik, baina ez dago gene-
roaren ikuspegiari jar raituz osatu den lanik.

Aurretik egin diren lanetan, emakumeei eman zaien lekua, bai gizabanako 
gisa bai talde gisa,  guztiz anekdotik oa izan da.

Udalerriaren eremutik kanpo ere,  ez da ohik oa lan honek abiapun tut zat 
hartu duen ikuspegia. Emakumea eta garapena aztertu dituzten liburu gehie-
nek aldaketek emakumearengan izan duten eragina azter t zen dute, eta 
emakumea aldaketa horietara nola egokit zen den aipat zen dute; baina ez 
da alderant zizko azterketarik egiten, alegia, emakumeak prozesu horiei zer  
ekarpen egin dizkion,  nahiz eta,  askotan, protagonisten esperie nt ziak berak 
nahikoa diren horiek azalt zeko.

Hala eta guztiz ere,  aurretik egin diren azter keta historiko, politiko, ekono-
miko edo demograf  ko horiek guztiak lagunt za handikoak izan dira lan honeta-
rako, ikerketa gaia testuingur uan kokat zeko, batez ere.
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1.1. K ont zeptuak

Gaiaren nondik norakoak labur-labur aztertu ondoren, interesgar ria da oina-
rrizko hainbat k ont zeptu eta ideiaren def  nizioari tar tea egitea.

Garapen hit za esanahi zabalek o kont zeptua da, eta def  nizio ugari ditu,  
hit zaren hainbat ñabardurari er reparat zen diotenak. Ik erketa honetan garapen 
hit zaren honako def nizio hau har tu dugu oinar ri:

Tokiko garapena gizarte eragile bat zuen (pert sona, talde, erakunde publiko 
edo pribatu) arteko elkarreraginaren ondoriozko aldaketa prozesu orokorra da; 
prozesu horrek, aldi berean,  eragile horiei eragiten die.

Def nizio horretatik abiatuta hainbat ideia sor t zen dira:

Eragile sozialen eta prozesuaren arteko elkarreragina eta at zeraeragina; 
eragileek egoerak eta testuinguruak sor t zen dituzte, eta azken horiek, aldi be-
rean, eragileak baldint zat zen edo moldat zen dituzte. P ert sonak subjektu pasi-
boak dira (aldak etek eragina dute beraiengan),  baina baita subj ektu aktiboak 
ere (aldaketa eragiten dute).

Garapenari buruzko gaur egungo ikuspegia garapen ekonomiko-produktiboan 
bereziki oinarrit zen ziren aur reko ikuspegien oso bestelak oa da, Desarrollismo 
deiturikoaren oso bestelak oa hain zuzen. Gaur egun,  beste alor bat zuk hart zen 
dira kontuan, baina lan honetan azter tutako aldian ez zen halak orik gertat zen. 
Garai hartan, garapen prozesua balio produktiboen araberak oa zen; eta lan  
honetan aipat zen diren beste azter keta alorrak berez sor t zen joan ziren.

Ikerketa lan honetan emakumeen izaera pasiboaz gainera (aldak etek beren 
bizimoduan zer eragin zuten...),  izaera aktiboa,  haien ekarpena alegia, aztertu nahi 
izan da. Bestalde,  garapen prozesuan par te hart zen duten gizar tearen hainbat 
alderdi hartu dira kontuan, eta ez bakar rik alderdi ekonomiko-produktiboak.

Lan honetan, ordea, bada azpimar ratu beharreko oinarrizko beste ideia bat:  
gizartean bi esfera edo eremu daude elkar rengandik bereiz, alderdi publikoa 
eta alderdi pribatua. Gizar tearen alderdi publik oa “gizar teari begira” egiten di-
ren jarduera eta har remanei dagokio, alegia, lanaren, politikaren, kulturaren, eta 
abarren alorreko harremanei. Horien aur rez aurre, eremu pribatuan egiten diren  
jarduerak daude, batez ere familiaren egituraren bar ruan egiten  direnak alegia.

Dikotomia hori behin eta ber riro agert zen da generoaren ikuspegitik abia-
tuta egiten diren lanetan; izan ere,  bi eremu horien ar teko bereizketak harre-
man ia zuzena izan du generoen bereizk etarekin, batez ere lehen agoko aldi 
historikoetan, baina baita gaur egun oraindik ere: gizonezk oak-eremu publikoa, 
emakumezkoak-eremu pribatua.

Hori zen gizarte egituraren eredu ideala, baina kasu guztietan ezin zitekeen 
bete; beharrak eragindako egoerak izaten ziren eremu horien ar teko haustura 
eragiten zutenak (alargunak seme-alabekin,  aurrera aterat zeko emakumearen 
diru sar rerak behar zituzten langile klasek o familiak,  etab.).
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Eremu edo esfera publik o eta pribatuaren ar teko bereizketa horrek eta ere-
mu bat zein bestea per t sonaren generoaren arabera izendat zeak lotura zuzena 
du zenbait eredu teorik oren ezarpenarekin: gizona eguneroko ogia irabazten 
duena edo breadwinner-a, eta emakumezk oa et xeko andrea1.

Sexu bakoit zak paper bat du gizar te horretan: gizonezkoak familiak bizirik  
irauteko behar diren baliabide material guztiak lortu behar ditu, eta emaku-
mezkoak talde hori zaindu eta haren ar retaz arduratu behar da.

Bai Eliza Katolikoak bai estatu frankistak eredu ideal horietan  oinarritutako 
eskema hartu zuten, eta garrant zizko lana egin zuten eredu hori ezar ri eta bere 
horretan mantendu zedin; hor retarako, legezko eta doktrinamendu zko neurriak 
hartu zituzten,  eta bar ru-barruraino sar tu zirenak garai har tako gizar tean.

1.2. K okalekua

Alt sasu da, gaur egun,  ibarrean eta Nafar roa iparralde ia osoan bi ztanle 
gehien dituen gunea; halaber , ekonomia eta produkzio gune gar rant zit sua da.

Ezaugarri hori, alegia eremu hor retan biztanle gehien dituen ud alerria iza-
tea (7.508 biztanle gaur egun), XIX. mendearen bigarren erdialdetik aurrera 
hasi zen sor t zen, eta XX. mendean indar tu zen. Biztanle k opuruaren igoera be-
reziki nabarmena izan zen 50eko hamarraldiaren amaiera eta 70ek o hamarral-
diaren erdialdea bitar tean. Igoera etengabe hor rek (80ko hamarraldian baino 
eten ez zena) lotura zuzen-zuzena izan zuen XIX. mendearen azk en laurdena 
eta XX. mendeko 70eko hamarraldia bitartean herriaren garapen ekonomiko-
produktiboarekin.

Emakumeek herriaren garapenari egin zioten ekar penaren azterketa berezi-
ki interesgar ria da Alt sasuren kasuan, udalerri honek jasan zituen eraldak etak 
inguruko beste her rietan izandakoak baino biziagoak izan bait ziren.

1. PEREZ-FUENTES HERNANDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites del 
modelo de Male Breadwinner Family. Vizcaya, 1900-1965. In: SARASUA C.,  GALVEZ L. ¿Privilegios 
o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo. Alacanteko Unibert sitateko Argitalpe-
nak. 2003. 217-237. or r.
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Alt sasuren garapen prozesuaren bar ruan hainbat aldi izan dira. Pro zesua-
ren ideiak denboran zehar jar raipen bat izan dela adierazten du , eta halaxe da: 
herri baten garapen prozesua ezin da mugatu,  ezin zaio hasiera eta amaiera 
jarri, baina, hala eta guztiz ere,  aldiak bereiz litezk e, gertatutako aldaketen eta 
gertaeren gar rant ziaren arabera.

Ildo horretatik, Alt sasun izan den garapenari dagokionez, bi aldi nagusi 
bereizten dira, ekonomiaren, produkzioaren, demograf aren, kulturaren eta gi-
zartearen alor rean sor tutako aldaketak kontuan har tuta.

• 1. aldia: XIX. mendearen azk en herenetik XX. mendearen hasiera arte-
koa. 1863an burdinbidea eraiki zen,  eta orduan ger tatu zen lehe nengo 
industrializazio aldia.

• 2. aldia: XX. mendearen 50eko hamarraldiaren amaiera eta 70eko ha-
marraldiaren erdialdea bitar tekoa. Aldi honetan bult zada berria izan 
zuen herriko industrializazioak,  eta bult zada horrek maila guztietan izan 
zuen eragina,  baita igoera demograf  koan ere.

Bi aldi horiek azpimar rat zeak ez du esan nahi beste bat zuk alde batera 
uzten ditugunik, horiek ere interes handik oak baitira (ger ra zibila eta ger ra 
ostea,  80ko hamarraldiko industria krisia); baina aipatutak o bi aldi horietan al-
daketa nabarmenak gertatu ziren herrian, herriaren izaera goiti k behera aldatu 
zutenak: nekazarit zan oinarritutako gizartea izatetik (landa lanean oinar ritua; 
beste kulturetako taldeekin har reman gut xi zuena...) hiri ezaugar rietan oinarri-
tutako gizarte izatera igaro zen (industria ek oizpena, zerbit zuak, parte-hart ze 
politikoa, kulturen ar teko harremana...).

Bereizketa horretatik abiatuta, XX. mendearen 50ek o hamarraldiaren amaie-
ra eta 70ek o hamarraldiaren erdialdea bitar teko aldia azter t zea erabaki dugu.

Edonola ere, lanean aurrera egin ahala,  epe horren aurreko eta ondorengo 
hainbat gertaeraren aipamenak sor tu dira, noski; ask otan ezinezkoa baita gure 
protagonisten istorioak uler t zea aurretik edo ondoren izandak o esperient zie-
tara jo gabe.

1.3. Metodologia

Emakumeek garapen prozesuari egindako ekarpena zehazki aztert zen 
duen bigarren mailako iturririk ez dagoenez,  eta lanaren testui ngurua zehazte-
ko bildutako informazioa alde batera ut zita, lehen mailak o iturrietatik abiatu 
gara lan honetan,  emakumeei berei har tutako testigant zetatik, hain zuzen.

Kasu honetan, metodologia kuantitatiboa erabilt zea ez da oso egokia,  
lan honen xedea ez baita zenbait gizarte gertaera kuantifikat zea; kontua ez 
da neurt zea, baizik eta 1930-1950 ur teen bitartean, gut xi gorabehera, jaio-
tako emakumeen diskur t so deskriptiboak bilt zea, garrant zizko aldia bizi izan 
bait zuten herriaren garapenari dagokionez.
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Hortaz, erabilitako metodologia kualitatiboa izan da. Emakumeei  elka-
rrizketa sakonak egin zaizkie,  eta horien bitar tez, ikerketaren protagonistek 
prozesu horretan beren buruari buruz duten ikuspegia jaso ahal izan dugu. 50 
urtetik gorako emakumeei egin dizkiegu elkar rizketak, 20 guztira.

Gai horri dagokionez,  ezinbestezkoa da aipat zea emakumeak oso 
abegit suak izan direla eta beren bizit zan sar t zen ut zi digutela. Bestalde,  
emakume horiek berak izan dira beste emakume alt sasuar bat zuen bizit zen 
kontakizunetara iristeko lotura eta bidea.

1.4. Egitura

Gaika bildu ditugu gure protagonistek k ontatutako esperient ziak.

Testigant za eta testu gehienak lanaren alor rekoak dira, era ofizialean o nar-
tutako lanari dagozkionak zein onar tu gabeak, diruz ordainduak zein ordaindu 
gabeak, izan ere, emakume horiek era ask otako esperient ziak bizi izan dituzte,  
eta ezkutuan eduki dituzte ask otan.

Ondoren, erlijioaren alorrarekin lotura duten esperient ziak jaso ditugu,  eta 
baita alor hor rek bizit za pribatuan izan duen eraginari bur uzkoak ere; izaera 
publikoa duten jarduerak –hala nola,  politikan eta era ask otako taldetan par te 
hart zea, aisiarako denbora–, eta azk enik, familia ask o herrira irit si zireneko 
oroit zapenak; irit si berrien ikuspegia eta ber tan bizi zirenen ikuspegia,  biak, 
hartu ditugu kontuan.

2. LANA

Urte horietan Alt sasuko emakumeek lanaren alor rean egindako ekarpena 
datu ofizialei begiratuta pent sa zitekeena baino ask oz ere gar rant zit suagoa 
izan da. Estatistika ofizialek erakusten zuten er realitatearen eta emakumeek 
egindako jardueren2 arteko distor t sio hori oso nabar men ikusten da emaku-
meek XX. mendean zehar izan zuten bizit zari buruzko hainbat eta hainbat 
lanetan. Hala adierazten du,  esate baterak o, Pilar P erez-Fuentesek3: Gauza 
jakina da zenbaketa eta estatistika ofizialek “lan munduaren errealitatea baino 
gehiago gizarte jokabideak “zer izan beharko luketen” erakusten  dutela”. Lan 
horren ideia nagusiak adierazten du gizarte industrialean lana sexuaren 
arabera banatuta dagoela; banak eta horren arabera, ekoizpenaren alorrean 
du gizonak bere lekua ( Breadwinner edo Ogia irabazten duena), eta emaku-
meek, berriz, gizarte erreprodukzio lanetan (Et xeko andreak), lan indarraren 
mantenimenduan eta seme-alaben zaint zan. Eredu hori bat dator , bestalde,  

2. ARBAIZA VILALLONGA,  Mercedes. Orígenes culturales de la división sexual del trabajo en 
España (1800-1935). In: SARASUA C.,  GALVEZ L. ¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en 
los mercados de trabajo. Alacanteko Uniber t sitatearen Argitalpenak. 2003. 194. or r.

3. PEREZ-FUENTES HERNANDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites... 217. or r.
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eremu publikoaren eta pribatuaren ar teko gizartearen banaketarekin (lan 
honen sarreran azaldua) eta gizonezk o zein emakumezkoek banaketa horretan 
hart zen duten lekuarekin.

Baina aipat zen dugun eredu hori guztiz teorik oa da, garai har tako errea-
litatean ezin aplika daitek eena, estuasunak zituzten familietan , batez ere. 
Hainbat ikerketek adierazten dutenaren arabera, eta elkarrizketatutako 
emakumeek diotenaren arabera,  oso zaila zen familia aitaren edo  senarraren 
soldatarekin bakarrik aurrera aterat zea, eta beraz,  emakumeek ask otariko 
estrategiak erabili behar izan zituzten egoera horiei aur re egiteko. Oso zeregin 
zaila zen; familiaren behar rak ase behar ziren,  baina ez zuen a gerian gelditu 
behar familia ezin zela aur rera atera gizonezk oaren soldatareki n.

Lan hit za zehazteko zailtasunak batetik, eta bestetik,  estatu frankistak hartu 
eta era guztiz era k oherentean legerian t xertatu zuen lanaren banak eta sexuala-
ren oinarri ideologikoa, lagungarriak izan ziren, maila handi batean bederen, datu 
ofizialen eta emakumeek bizitak o egoera er realen arteko desfase  horretan.

Eta hori da Alt sasuko herriaren kasua, J. Amilibia Salgado eta N. Arbizu 
Gabirondoren Alt sasu-Alsasua lanean ikus daitek een bezala. Estatistika ofizia-
letan bildutako datuek honela deskribat zen dute 1975. ur teko egoera:

“20 eta 65 urte bitarteko gizonezkoen ia %100 lanean ari dira, emakumezkoak, 
aldiz, oso gut xi dira lanean ari direnak,  eta gehienak gazteak dira. Horiek d ira 
“emakumea et xean” esk ema tradizionala hausten joan direnak”.

Tradizioz, emakumeak lan egin du,  eta ask o gainera (landan,  animaliak 
zaint zen, et xean, etab.),  baina ez lantegietan (nomina bat k obrat zen). Batez ere 
60ko hamarraldiaz geroztik hasi da emakumea nominaren tr uke lan egiten, nahiz 
eta horietako askok, ezkont zean, eta batez ere seme-alabak edukit zean, nahiago 
duten et xean lan egin” 4.

Lan horretan bertan, 1975. ur teko enpleguari bur uzko datuak age rt zen 
dira, sektore produktiboen arabera banatuta:

4. AMILIBIA SALGADO , J.; ARBIZU GABIR ONDO, N. Alt sasu-Alsasua. Alt sasuko Udala; Caja de 
Ahorros de Na varra. 1997. 94-95 eta 127. or r.
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Gai horri buruz ari garela,  interesgar ria lit zateke urte horietan indar rean zen 
legeriari buruzko errepaso laburra egitea, emakumeei dagokiena bereziki.

50/60/70EKO HAMARRALDIETAN EMAKUMEEN LANARI APLIKAT ZEN ZIT ZAION 
LEGERIA ETA ARAUDIA

Aurretik aipatu bezala,  estatu frankistaren oinar ri ideologikoaren arabera, 
nazional-katolizismo deituaren arabera alegia,  emakumearen zere gin nagusia 
et xean lan egitea zen. Eta F alangearen Sección Femenina delakoak emaku-
meei formazioa eskaint zen zien hainbat gaitan,  besteak beste,  et xeko eko-
nomia, haur-artat zailet za, sukaldarit za, etab.,  eta goi mailak o ikasketa gisa, 
berriz, erizain eta maisu ikask etak proposat zen zizkien (et xeko andrearen 
berezko funt zioak eremu publikora zabalt zen zituzten).

Zehat z-mehat z adierazten ez bazen ere emakumeek et xetik kanpora ezin 
lan egin zutenik, eta halako debeku zehat zik ez bazegoen ere, hainbat neu-
rri hartu ziren hori zigor t zeko. Pilar P erez-Fuentes-ek5 adierazten duenaren 
arabera, debekatuta zegoen emakumeak langabetuen zer rendatan sart zea 
(halabeharraren ondorioz familia bur u zihardutenen kasuan izan ezik); eztei 
mailegu handiagoak ematen zit zaizkien, baldin eta emakumeek hit z ematen 
bazuten beren lana ut ziko zutela ezk ondu ondoren; lana ezk ont zeko uzten 
zuten emakumeei ezk onsariak ematen zit zaizkien, eta emazteak lan egiten ez 
bazuen eta ofizialki “et xeko lanak” kategoria profesionalaren bar ruan izena 
emanda bazuen, hainbat dir u lagunt za ematen zizkioten familia bur uari.

1961. urtean, erakundeen eragozpenak k ontuan hartu gabe lan mun duan 
gero eta emakume gehiago sar t zen zirela ikusirik,  Emakumearen P olitika, 
Lanbide eta Lan Eskubideen Legea onartu zen, emakumea lanean baztertu 
ez zedin araut zeko. Hala eta guztiz ere,  emakumeek lan egin nahi bazuten,  
ezinbestekoa zuten senar ren baimena.

Gauzak horrela, zuzen-zuzenean neurri horien eraginpean zeuden emaku-
me guztiek ez zuten bide beretik jo. Mercedesek,  esate baterak o, asegururik 
eta ordutegi zehat zik gabe lan egiten zuen enpresa batean. Sal amancan 
jaioa zen bera,  eta Gipuzk oan bizi izan zen behin betik o Alt sasun kokatu zen 
arte. Bere familiari ez zit zaion komeni bere lan egoera era of izialean adieraz-
tea, izan ere, halakorik eginez gero,  galdu egingo bait zuten senarrak jasot zen 
zuen diru lagunt za, eta lagunt za haren zenbatek oa handia zen,  soldatekin  
alderatuz gero:

“Kontua da garai har tan emakumeek ezin zutela lan egin; puntu b at zuk 
ordaint zen zizkiguten... puntu bat zuk, eta jakiten bazuten emakumeak lan egiten 
zuela, kendu egiten zizkizuten. Eta nik,  lantegi har tan lan egi ten nuenean, diru 
gehiago irabazten nuen puntuen bitar tez lanagatik beragatik bai no”6.

5. PEREZ-FUENTES HERNANDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites... 223. or r.

6. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/11.
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Esan digu Mercedesen senar rak.

Luisak, 60 ur tetik beherakoa bada ere,  beste era batek o zailtasunak izan 
zituen 70eko hamarraldiaren erdialdean. Ezk ont zea erabaki zuenean,  uko egin 
zion ezkont zeagatik lantegian zegokion ezk onsariari,  argi bait zeukan ez zuela 
lana ut ziko ezkont zeagatik:

“...dena zehaztuta zegoen, ezkondu eta lana uzten zenuen,  hori zen garai 
hartan ohikoena (...) Orduan,  nik gogoan dut,  ba, nik oso argi neukan ezet z... nik 
lanean jarraituko nuela (...) Ez zen oso ondo ikusten,  ordea...  garai har tan zegoen,  
nik uste, zera... ez dakit hit z egokia hori den,  baina mat xismoa,  bazirudien gizonak 
mantendu behar zuela,  gizonak mantendu behar zuela emaztea” 7.

Luisak aipatu bezala,  oso gut xik jarrait zen zuten lanean ezk ondu ondoren 
(berak 70eko hamarraldiaren hasieran kokat zen du gertaera hori), eta haurdun 
geldit zen zirenean, ia gehienek lana uzten zuten. “...Enpresa batean lanean, 
haurdun, uste dut ni izan nint zela lehenengoetak oa”.

Luisak oztopo burokratik o asko gainditu behar izan zituen bere gizarte 
segurant zako t xartelarekin senarrari osasun estaldura emateko, izan ere, hark 
kotizat zen ez ziren lanak egiten bait zituen. Luisak gauza bakar ra zuen gogoan,  
bere senarrak egoera hor retan gorabeheraren bat izaten bazuen,  ez zuela 
Gizarte Segurant zaren estaldurarik izango:

“Gizar te Segurant zara joan nint zen eta nire t xartelarekin babesterik banuen 
galdetu nuen; nik esaten nien,  ba, emakume bat et xean zegoenean eta bere 
senarra lanean zegoenean,  emaztea senar raren t xartelaren barruan egoten zela,  
hori zen ohik oena (...),  eta nik esaten nien,  ni lanean banago eta bera et xean, 
zergatik ez da alderant ziz ere egiten,  ez? Ez dut sekula ahaztuk o hartu ninduen 
gizonak jarri zuen aurpegia; irribarre ziniko samarraz esan zidan, Eta zure senarra? 
Eta nik erant zun nion, nire senar ra et xean da, ohea egiten,  janaria prestat zen, eta 
ni lanean ari naiz. Eta hori desohorea al da? Eta orduan gogoan  dut ziur tagiri bat 
eskatu zidala Udalek oa, elkarrekin bizi ginela ziur tat zeko, familia libur ua eta gauza 
asko... eta baita aitor pen bat ere,  hori izan zen gehien har ritu ninduena, alegia, 
senarraren zinpeko aitorpena emaztearen t xartelaren babesa onar t zen zuela adie-
raziz. Hura izugar ria iruditu zit zaidan!”.

Estaldura hori, ordea, sei hilabeterak o ematen zioten; ondoren,  berritu egin 
behar zen eskaera,  eta aurretik eramandako agiri guztiak aur keztu behar ziren 
berriro. Bi ur tez aritu zen hor rela, eta behin betik o eman ziez aioten ere egin 
zuen eskaera (titular ra gizonezkoa zenean egin ohi zen bezala);  azkenik, onartu 
zioten, baina handik gut xira senar ra kotizat zen hasi zen ber riro ere.

Ez zen ondo ikusten emakumeak et xetik kanpo lan egitea,  non eta ez zen 
ezinbesteko premiaren ondorioz; kasu hor retan, zalant zan jart zen zen familia 
buruaren zeregina, et xea mantent zearen zeregina hain zuzen. Josefak adierazi 
digu lan egiteko aukera sor tu zit zaionean, senarrak lanera ez joatek o erabakia 
hart zera bult zatu zuela.

7. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/23.
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Beraz, ikusten denez,  emakumezkoek et xetik kanpo lan egitea zehazki debe-
kat zen ez bazen ere,  Estatuak neur ri asko har tu zituen zailtasunak  jart zeko.

Et xera soldata ekar t zen zuen familia bur u gizonezkoak eta et xeko lanetan 
eta familiako kideak zaint zen zituen emazteak osatutak o familia eredua, ordea, 
eramaten zaila zen gizarte maila umilenent zat. Egoera hor retan, emakumeek 
era askotako estrategiak har tu behar izan zituzten aur rera egiteko. Hurrengo 
ataletan, Alt sasuko emakumeek beren familien eta k omunitate osoaren,  bizi 
iraupenari eta garapenari egindak o ekarpenaren hainbat alor azt ertuko ditugu 
(horietako bat zuk ezkutukoak).

2.1. Lanbidez “et xeko andrea”

Atal honetan, emakumeek et xearen eremuan eta familiaren alor rean egin du-
ten lana nabarmendu nahi dugu. Kasu gehienetan,  emakumeak ez dira soil-soilik  
zeregin horietan jardun, eta askotan, lan horiek etekin materiala ematen zuten  
beste bat zuekin nahastu ohi ziren (landak o lanak edo familiak o negozioak ).

Gurekin hizketan jardun duten Alt sasuko emakume ask ok lanaren mer-
katuan edo etekina ematen duten lanetan aritu dira,  baina denek  izan dute 
et xeko lanen eta familiaren zaint zaren ardura guztia. 50-70ek o hamarraldien 
bitartean gizonezkoek alor horietan betet zen zuten papera guztiz anekdotikoa 
zen, eta gainera,  ez zen oso ondo har t zen garai har tan. Honela azaldu digu 
Luisak bere esperient zia:

 “...gogoan dut garai har tan bizilagun nituenak,  lanak banat zen genituenean, 
senarrak arropa zabalt zen zuela,... bada,  oso gaizki ikusten zuten,  Jo! Arropa za-

balt zen edo haut sa k ent zen!”8.

Familiaren eremuan tradizioz bete izan diren zereginen ar tean, honako 
sailkapen hau egin daitek e:

– Et xearen mantent ze-lanak (garbiketa, sukaldea,  gauzak k onpont zea, 
janaria eta beste hainbat gai erostea,  diruaren administrazioa,  etab.).

– Familiako kide gazteenak zaint zea eta heztea helbur ua zuten lanak.

– Familiako zaharrenei edo ezinduei lagunt zea, eta baita familiak o gaine-
rako kideak zaint zea ere.

Azken bi mult zo horietan jar ri nahi dugu ar reta, garrant zi handia baitute 
komunitate baten garapenean.

Seme-alabak batez ere emakumeek zaint zen zituzten, eta k ontuan hartu 
behar da oinar rizko zeregina dela gizar te taldeen garapenean,  lan handia egi-
ten baita haur rei taldeko balioak, ezagut zak, tradizioak eta arauak helarazten. 

8. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/23.
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Zent zu horretan, emakumearen egitek oa funt sezkoa izan da ideiei eustek o 
zereginean, eta baita horiek aldat zekoan ere; izan ere,  emakumea zen funt zio 
horretan jarduten zuen bakar retakoa, bereziki ik erketa lan hone k aztert zen 
duen denbora bitar tean, baina baita gaur egun ere.

Familiako kide guztiei oro har eta zahar rei edo gaixoei berezik i, zaint zeko 
zereginari dagokionez, nahitaez azpimar ratu beharra dago emakum een lana 
funt sezko oinarria dela gizar tearen egituraren bar ruan, baita gaur egun ere; 
gai horietarako zerbit zu profesional ugari badaude ere,  emakumeak betet zen 
ditu lagunt zaren alorreko sistemaren gabezia ask o eta ask o. Beraz, Estatuak 
gaur egun oraindik ez badu zeregin hori betet zeko behar adina baliabide jarri 
gizartearen esku, argi dago lan horiek 50 eta 70ek o hamarraldietan ia soilik 
emakumeek egiten zituztela gizar te talde umilenen ar tean, eta e z zutela 
horren truke inolako ordainik jasot zen.

Carmenek gogoan du nola ibili behar izaten zuen dendatik et xera 
it zult zen zenean (ber tan lan egiten zuen goiz eta ar rat saldez) bere familiaz 
ardurat zeko:

“Beno,  lanetik et xera etor t zen nint zenean, ez nint zen eseri  ere egiten,  egu-
nero eskolara joaten ziren ar ropa haiek guztiak,  gauza haiek gu ztiak antolatu 
behar ziren. Garbi joan behar bazuten,  ondo zeuden edo ez begir atu behar zen.  
Nik igandeak et xean ematen nituen,  pasaratu behar bazen,  edo g auzak egin 
behar baziren” 9.

Mariak ere aipatu digu zenbat denbora behar zuen et xeko zereginak egite-
ko; zeregin horien ar tean, arropa josten edo garbit zen ematen zuen denbora 
gehien. Gazteagoa zenean,  amarekin joaten zen garbitegira,  baina ezkondu eta 
gero, et xean garbit zen zuten ar ropa, eskuz:

“Eta eskuz garbitu,  pent sa! den-dena, dena (...) Ama garbitegira joaten zen 
garbit zera, nire et xean urte askoan ez genuelak o urik eduki sukaldean; orduan,  
gauean, ama eta ni,  edo nire ahizpa,  garbitegira joaten ginen” 10.

Kontuan hartu behar da,  gainera, garai har tan et xe berean gaur egun 
baino kide gehiago bizi zirela,  batez beste; seme-alaba gehiago  edukit zeaz 
gainera, senar-emazteen aita-amaginarrebak edo gurasoak ere elkarrekin bizi 
ziren, eta ask otan, senide ezk ongabeak ere et xe berean izaten ziren.

Atal honetan emakumeek beren et xean egiten zuten lana azpimar ratu nahi 
dugu, azken batean. Ur te horietan emakumearen berezk o lant zat hart zen zen 
hura, eta hor taz, ez zen oso aint zat hart zen. Horrez gainera, azpimarratu be-
harra dago, urteen joanean lan hori ez aitor t zetik (emakumeen berezk o zere-
gint zat hart zen bait zen), denbora osok o et xeko andreen lanari zent zu gut xies-
garria ematera igaro garela.

  9. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/02.

10. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/26.
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2.2. Landa lanak

Alt sasuk XX. mendean zehar izan zuen garapen prozesuak lotura zuze na 
izan zuen XIX. mendearen amaieraz geroztik o industria sektorear en sen-
dot zearekin11.

Prozesu horren bitartez, aurretik aipatu bezala,  herria asko aldatu zen; 
oinarrizko euskarri nekazarit za eta abelt zaint za izatetik, industriako jarduerak 
nagusit zera igaro zen,  eta lehenengo horiek osagar ri gelditu ziren,  baita desa-
gertu ere batean baino gehiagotan. Hala aipat zen da J. Amilibia Salgado eta 
N. Arbizu Gabirondoren Alsasua-Alt sasu liburuan:

“Industria horien guztien eraginez,  Alt sasun,  eta bailarak o gainerako herrie-
tan, ekonomia jarduera aldat zen joan zen,  eta langile her ria bihurtu zen, nahiz eta 
nekazarit za eta abelt zaint za lanei eut si zit zaien”.

Edonola ere, elkarrizketatutako emakume ask ok gogoan duten Alt sasuk 
(50eko hamarraldiaren ingurukoa) nekazarit zarekin eta abelt zaint zarekin lotu-
ra zuen her riaren ezaugarriak ditu.

Josefak gogoan du 1957. urtean, Alt sasura irit si zenean, nola ikusten 
ziren gurdiak kalean. T xarok ere honela dio: “Baina denek zituzten (abereak); 
nire et xean 3 eta 4 behi izaten genituen... ”12.

Ana urtebete zuela irit si zen Extremaduratik Alt sasura,  eta honela gogo-
rat zen du haur t zaroa Ferial kalean:

“...hemen Alt sasun,  et xe guztietan izaten zuten ganadua; behiak,  zerriak, eta 
denak gurekin batera bizi ziren... ”

“...ganadua,  oiloak, unt xiak, gu, apopiloa,  goikoak, behekoak (...) Aizu, belar 

bila joan behar da esan,  eta auzokoarent zat belar bila joaten ginen... ”13.

Anak garai horren oroit zapen polita du. Abereen eta soroen jabe batez ere 
herrian jaiotako auzokoak izaten zirela dio,  baina, hala eta gu ztiz ere, beraiek 
ere auzokoen lanetan par te hart zen zutela gogorat zen du, eta familia handi 
bat bezala zirela du dio.

Dena dela, Anak adit zera eman digun ir udi gut xi asko bukolikoa ez dator 
bat, inondik ere,  Pilarrek 1957. ur tean, Cacerestik etorri zenean, izan zuenare-
kin. Pilar Caceresk o landa ingur u batean jaioa zen,  baina hura Alt sasukoaren 
oso bestelakoa zen; jaioter rian, nekazarit za eta abelt zaint za lanak her ri gune-
tik urrun egin ohi ziren. Honela gogorat zen du Pilar rek irit si berritan herriari 
hartu zion it xura:

11. AMILIBIA SALGADO , J.; ARBIZU GABIR ONDO, N. Alt sasu-Alsasua. Alt sasuko Udala; Caja 
de Ahor ros de Na varra. 1997. 115-122. or r.

12. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/04.

13. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/10.
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“...lehenengo gauza, ez zegoen ia et xerik, herria oso t xikia zen (...) ahunt zek 
elizaren atarian lo egiten zuten, eta dena behi kakaz beteta ze goen; hemen lan-
dakoak zirenek zata zapatak eramaten zituzten... ”14.

Herriaren eszena bera era askotara ikusten zuten emakumeek, norbe-
raren egoeraren arabera,  noski; Pilar ren kasuan, esaterako, senarrak hartu 
zuen Alt sasura bizit zera etort zeko erabakia, eta bera ez zeg oen ados; hor rez 
gainera, bertan egin zituzten lehenengo hir u urteak oso gogor rak izan ziren,  
senarra ospitalean egon zen eta bera bakar rik moldatu behar iza n zen hir u 
alabekin.

Dena dela, emakumeek, bai Alt sasu bertakoek bai helduak zirela her rira eto-
rritakoek, nekazarit zaren alorrean egindako lana gar rant zi handikoa izan zen.

Guztiz deigarria da ikustea emakumeek nekazarit zarekin eta abelt zaint za-
rekin zerikusia zuten lanak egiten zituztela,  izan ere,  horrek zalant zan jart zen 
du emakumeak ahalegin fisik o t xikiagoko lanak egiten zituztela dioen teoria. 
Pilar Perez-Fuentes Hernandezek Ganadores de pan y amas de casa: Los límites 
del modelo de Male Breadwinner Family. Vizcaya, 1900-196515 liburuan adieraz-
ten du emakumeak Bizkaian erabat bazter turik gelditu zirela mea t zarit zaren 
eta metalgint zaren sektoretik,  sektore horiek gizonezk oen sektoret zat hart zen 
bait ziren, gaitasun fisik oa behar zutelak o. Elkarrizketatutako emakumeek egi-
ten zituzten landa lanei bur uz esandakoek erakusten digute ahal egin fisiko 
handia behar zela horietak o askotan. Testuinguru horren barruan uler daitezke 
emakumezkoak era har tako lanetan arit zeagatik “maskulinizat zen” dituzten 
esapide ask o.

Mariak, adibidez, honela dio: “...nire et xean ama zen gizonezk oa...”16. 
Aitak 19 urte zituela hanka bat galdu zuen, eta beraz, amak zuen nekaza-
rit zako lanen zama guztia. P aulettek landan egin behar zituen lane i buruz 
honela esan digu “...gizon batek bezalaxe”; amarekin joaten zen  mendira, eta 
amak ez zuenez lehendik era hor retako lanik egin,  Paulettek hartu zuen bere 
gain lan horien erant zukizuna “...garai har tan ni nint zen gizona”17.

Bizibidea bereziki nekazarit zatik aterat zen zuten familietan, garrant zizko 
zeregina betet zen zuten emakumeek (gizonezk oek betet zen zutenaren 
ant zekoa); baina familia bur ua industrian jarduten zuen et xeetan, emakumeek 
lehenengo sektorean egiten zuten lana zen nagusia. Ant zera gertat zen zen 
senarra et xetik kanpo zen et xeetan (gerra zibilaren garaian esaterak o), edo 
gizonezkoak nolabaiteko ezintasun fisik oa zuen et xeetan, Mariaren gurasoen 
kasuan, adibidez.

14. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/15.

15. PEREZ-FUENTES HERNANDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites... 219-
221. or r.

16. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/26.

17. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/05.
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Era askotako lanak egin behar izaten zituzten,  baina lehen esan  bezala, 
gehien-gehienetan ahalegin fisik o handia egin behar zuten.

Paulettek egiten zituen hainbat lan deskribatu dizkigu:

“Uff! gizonezko batek bezalaxe,  gurdian belar ra, egurra, jarri; gurdiak egur rez 
bete. Ama eta biok joaten ginen, eta amak asko zekien, baina nekazarit zako 
kontuei buruz gut xiago, ez bait zen halakoetan ibilia; beraz,  ni nint zen gizonezkoa 
(...) aizkorarekin bai, baina motozer rarekin ez, Eh? (...) Eta gero, igandetan, denek 
berdin egiten genuen,  aita eta biok egur ra mozteko astoarekin,  horietako tront za 
batekin, aste osorak o egurra prestat zera”18.

T xarok ere kontatu dizkigu soroan eta abereekin izandak o hainbat bizipen:

“...Lana? Egin behar zen guztia,  erdit zeko zegoen zer ria zaindu, jaten eman,  
pent sua ekarri; bien bitar tean, senarra lanean zegoen (lantegi bate an) eta nik ahal 
nuen guztian lagunt zen nion”.

“...et xean 3 eta 4 behi genituen,  eta goizetan mendira joan behar zen  behien 
bila, eta nik denetik egin dut. Goizean et xean geldit zen nint zen (anai-arrebak 
zaint zen) ez bazen zerbait egin behar , belar bila joan edo hor relakorik (...),  baina 
bazkalostean,  eguzkitan gal-gal, amarekin sorora joan behar izaten nuen, aitak lo 
egin behar bait zuen”.

“Behiak erdit zen ere aritu izan naiz,  bakarrik; bakarrik aritu izan naiz zer riak 
erdit zen...”19.

Interesgar ria da aipat zea landa lan horiek Alt sasutik kanpo bizi izandak o 
emakumeek ere egin behar izan zituztela,  batez ere Extremadurat ik etorriek; 
baina, lurraldeen arteko aldeak kontuan hartuta, lanak ez ziren  berdinak kasu 
batean eta bestean. Pilar rek era honetara ditu gogoan 10 ur te inguru zitue-
neko kontuak:

 “Segat zera joaten ginen,  garia jor rat zera (...) Garia honela dagoenean,  belarra 
kent zen hasteko moduan, horri esaten zaio jor rat zea; bat zuek eskuz k ent zen diote, 
baina jorraia eraman behar da. Beste bat zuetan barbant zuak ereiten genituen,  pata-
tak, ezkurrak bilt zera joaten ginen,  olibak bilt zera, egin behar zen guztia... ”20.

Mercedes Salamancan jaioa da,  eta herriko familia gehienek pata tak, garia, 
garagarra ereiten zituztela eta ganadu bur u bat zuk izaten zituztela aipatu digu.

Kapitulu honetan, bestalde,  Luisaren bizipenak ere bildu ditugu . Luisak (57 
urte) honako oroit zapen hauek ditu aldak eta urte haiei bur uz, alegia, nekaza-
rit zako lanak alde batera ut zi eta industriak o lana gailent zen joan zen garaiari 
buruz. Kontuan eduki behar da bere familia (bere gurasoekin bat era) era esklu-
siboan lehenengo sektorean ziharduen familia bakar renetakoa zela:

18. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/05. 

19. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/04.

20. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/15.
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“Uste dut ahizpa eta biok izan ginela,  uste dut,  soro lanetan a ritu ginen azke-
netakoak”.

“Gainera,  uste osoa dut,  garai har tan laborant zan arit zen zirenak, ba... nik 
apur bat marjinatuta ikusi izan dut beti nire bur ua”21.

Luisa da elkarrizketatu ditugun emakumeen artean gazteenetakoa, eta 
haren aurreko belaunaldien artean guztiz ohikoa zen amaren et xearen jardue-
ra nagusia nekazarit za izatea; 50 eta 60 ur te bitarteko emakumeei dagokie-
nez, gehienak era hor retako lanetan arituak dira gurasoen et xeetan; baina 
lan osagarriak izan ohi ziren, gizonezkoek bereziki industrian betet zen zuten 
zereginaren osagar ri hain zuzen.

Atal hau amait zeko, ezinbestekoa da azpimarrat zea emakumeek nekazarit za-
ren eta abelt zaint zaren alorrean egin zuten ekar pena funt sezkoa izan zela lan  
honetan aztert zen den garaian. Halaber, azpimarratu behar da familia askoren 
mantenuan lehenengo sektoreak izugar rizko garrant zia zuela, eta kasu ask otan 
osagarria bazen ere,  oinarrizko gehigar ria zela et xe askotan.

Azkenik, kontuan hartu behar da ik erketa honetan azter t zen dugun aldian 
lehen sektorea ez zegoela arautua (gizar te segurant zari dagokionez),  eta are 
gut xiago, kontuan hartuta familia bur uaren soldatapek o lanaren osa garria 
zela. Era horretara, lanaren sarreran aipatu dugun bezala, kasu honetan ere 
emakumeak ezkutuko lan mer katuan parte hart zen zuen, inolako egiaztapen 
ofizialik lortu gabe.

2.3. Apopilot za

Emakumeek lanaren alorrean egindako ekarpenari buruzko azterketarekin 
jarraituz, beharrezkoa da “ostatat ze” edo “apopilot za” izeneko fenomenoa ze-
hat z aztert zea. Apopilot za esaten zaio familia et xean familiatik kanpoko pert so-
na bat edo bat baino gehiago bizit zea, ostatuaren,  janariaren eta egunerok o 
gainerako beharren truke (arropa garbit zea eta konpont zea, gela garbit zea...). 
Era horretara bizi ziren pert sonei “apopilo” esaten zit zaien eta horiek zaint zeaz 
ardurat zen ziren et xeko andreei “ugazabandre” edo “patrona”.

Fenomeno hori industria bizk or hazten zen eremuetan eta aldieta n ger-
tat zen zen batez ere,  eta horrela adierazten du Rocio Garcia-Abade k “Mercado 
de trabajo y Estrategias Familiares en las mujeres durante la primera industria-
lización vizcaína: El Hospedaje” lanean22:

“Ostatat zea edo apopilot za emakumezkoen eginkizuna zen,  eta gar rant zizko 
funt zio ekonomikoa betet zen zuen familiaren bar ruan, baina baita gar rant zizko 
funt zio soziala ere”.

21. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/11/23.

22. GARCIA ABAD , Rocio. Mercado de T rabajo y Estrategias F amiliares en las mujeres duran-
te la primera industrialización vizcaína: el hospedaje. In: Vasconia. 28. zk. 1999. 93-115. or r.
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Industria asko hazten ari ziren guneetara lekualdatutako langileak f nkat zea 
eta horiek gizar terat zea errazten zen sistema hor ren bitar tez.

Apopilot za emakumeek erabilitak o estrategia bat zen,  beren familiaren b izi 
iraupena ziurtat zeko; izan ere, emakume ezkonduen soldatapek o lana, indus-
triaren alor rean batez ere,  ia ez zen existit zen, ez behint zat era of  zialean.

Rocio Garcia-Abadek egindako lana XIX. mendearen amaierari bur uzkoa da, 
eta Bizkaian k okat zen da, lehenengo industrializazioaren aldian,  hain zuzen. 
Dena dela, lan horietan azalt zen diren ideia gehienak 50-60k o hamarraldie-
tako Alt sasura ere egokitu daitezke. Azpimarrat zekoa da, bestalde,  apopiloak 
hart zen zituzten emakumezk o gehienak Espainia hegoaldek oak eta erdi alde-
koak zirela (Bizkaian,  lehenengo industrializazio prozesuan ger tatu bezala).

Horrez gainera, bada beste ant zekotasun bat Alt sasun landan jaiotak o 
emakumeen lanaren eta beste leku bat zuetatik etorritako emakumeek apo-
pilot zaren eremuan egindak o lanaren ar tean: bat zein bestea familiar en bizi 
iraupenerako estrategiak ziren. Gar rant zizko ekarpena ziren alderdi materialari 
dagokionez, baina ezkutuk o merkatuaren barruan betiere. Emakume ek beren 
denbora guztia familiari eskaini behar ziotela oinar ri zuen eredua betet zen zu-
ten et xeko andreak ziren emakume haiek,  baina apopilot zaren bitartez, bene-
tako zailtasun ek onomikoen aurrean, gizarte eredua k olokan jarri gabe eteki-
nak lor t zeko formulak bilatu behar izan zituzten.

Beste lekuetatik etor ritako emakumeek beren et xea beste familia bat zuekin 
partekat zeko ohitura zuten (batez ere her rian egiten zituzten lehenengo  urtee-
tan), eta er razago hart zen zituzten langileak beren et xean, eta arreta eta ostatu  
zerbit zuak emateko prest egoten ziren. Halaber , kasu ask otan, apopiloak familia 
hart zaileen jaioterrietakoak edo hurbilekoak izaten ziren.

Edonola ere, garrant zizko ekarpen ekonomikoa ziren familient zat, baina 
aldi berean, lan zama handiagoa emakumeent zat; lan hori ezkutuk oa zenez, 
gurekin hit z egin duten eta beren et xean apopiloak izan zituzten emakume 
gehienek ez dute apopilot za lan gisa aipat zen, eta zehazki hor ri buruz gal-
det zen zaienean bakar rik aipat zen dute.

Anak (52 urte) oso gogoan du bera gaztet xoa zela nola bizi ziren apopiloak 
bere et xean eta zer lan egiten zuen bere amak:

“Amak, eta beste familia ask ok, dirut xoa irabazteko asmoz, ez bait zuten lan 
egiten, apopiloak har t zen zituzten et xean (...) Guk,  zort zi bat gizon izan genituen 
et xean, zort zi gela batean lotan,  eh? (...) Eta nire amak bazkaria egin eta  arropa 
garbit zen zien”.

“Gu gazteak ginen,  eta berak egiten zuen dena. (...) Hemen Extr emadurako 
gehienak, hemengoek, hemen jaioek ez,  Extremaduratik etor ritako ia gehienek 
genuen jendea hor rela, hemen Alt sasun lan ask o egon bait zen”23.

23. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/10.
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Anabelek lau apopilo izan zituen bere ardurapean,  denbora tar te laburrean 
izan bazen ere:

“Lanera joateaz gainera, behin, lau apopilo ere izan nituen garai batean et xean 
(...) Lehenbizi bi etor ri ziren, eta hain gustura zeuden,  beste  bi ekar ri zituztela, eta 
gehiago ez, ez nuelako ohe gehiago (...) Eta dir u harekin et xeko alt zariak erosi ahal 
izan nituen, apopiloekin ateratak o diruarekin erosi nituen alt zariak (...) Denbora 
gut xian eduki nituen,  lan ask o bait zen”24.

Mercedesek ere k ontatu digu berak izan zuen esperient zia:

“Han (Hernanin) zazpi apopilo izatera irit si nint zen (...) oso et xe handia ge-
nuen, bost gela zituen (...) lau seme-alabekin... egia esan geh iegizkoa zen (lana),  
baina, begira, jan gure et xean egiten zuten,  eta lo... bi edo hir uk et xean lo egiten 
zuten, eta gainerakoak solairu bereko beste bizilagun baten et xean lo egiten zuten. 
Han egiten zuten lo,  baina bazkaria nik ematen nien,  eta ar ropa nik garbitu,  lisatu 
eta dena,  nik egiten nuen” 25.

Kontatu digu seme-alabez eta apopiloez gainera,  gurasoak bizi z ituela 
et xean. Era honetara def  nitu du et xe hartako bizimodua: “Ba,  pent satu, ja-
tet xe bat zir udien, baina jatet xe pobre bat”. Mercedesek bizilekua Alt sasun 
hartu zuenean ere bi apopilo izan zituen,  denboraldi batez.

Alt sasun,  industria bizk or hazi zen ingur uetan gertatu ohi zen bez ala, 
apopilot zaren fenomenoak gar rant zi handia izan zuen ur te haietan. F enome-
no hark emakumeengan zuen batez ere eragina,  eta bereziki her ritik kanpoko 
emakumeengan (beste kasu bat zuetan gertatu bezala). Et xean lan egiten zu-
ten, produkzio prozesutik eta lan mer katutik urrun, et xeko andrearen paperari 
eut siz; familiarent zat oinarrizkoak ziren dir u sarrera osagarriak lort zeko balio 
zuen estrategia har k.

2.4. Familia negozioak eta beste baliabide bat zuk

Atal honetan hainbat emakumek lanaren eremuan,  baina familiaren inguru-
nean, izan zituzten esperient ziak bildu nahi izan ditugu.

Lan honetan par te hartu duten Alt sasuko emakumeekin hizk etan jar-
dun ahala ohar tu gara, hainbat emakumek familia bur ua (gizonezkoa) titular 
bakart zat zuten negozio edo lanetan parte hartu zutela, nahiz eta emakume 
horiek era aktiboan par te hart zen zuten negozio horietan. Alor hor retan emaku-
meek egindako ekarpena garrant zi handikoa izan zen, baina, kasu gehienetan,  
ezkutuan gelditu zen,  maila of  zialari dagokionez batez ere. Hainbat adibide 
bildu ahal izan ditugu egoera horiei bur uz.

24. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/21.

25. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/11.
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Margarik, esate baterak o, urte askoan bere familiaren er rotan lan egin zuen, 
eguna joan eguna etor ri, baina ordainetan,  ez zuen inolak o kotizaziorik jaso.

Paulettek familiaren hainbat negoziotan lan egin zuen; er retiroa hartu 
baina lehenago, hain zuzen,  harategi bat izan zuen senar rarekin batera, eta 
ordukoa izan zen bere er retiroa lort zeko izan zuen kotizazio bakarra, nahiz eta 
aurretik urte askoan lanean jardun zuen inolak o asegururik gabe:

“Eraikunt za materialen biltegi bat genuen,  eta et xean genuen (...) makina bat 
zementu tona deskargatu nituen,  asko”.

“Orduan, bururatu zit zaion (senarrari) zorua lizat zeko makina bat erostea,  eta 
horrela hasi ginen (...) eta oso lan t xarra zenez, jendea har t zen genuen, baina joan 
egiten zit zaigun; bat zuetan, lan bat hasi eta ber tan behera uzten zuten dena. Gazte 
asko etort zen ziren, bi egunetan lan egiten zuten,  eta laneko jant ziak, zapatak eta 
dena uzten zuten,  eta ez ziren ber riro ezer tarako it zult zen (...) Hor retan, negozioan 
gehiago sar t zea erabaki nuen, eta lagunt zea, lanean lagunt zea. Eta urte asko igaro 
nituen hor retan, hogei ur tetik gora egin genituen lan hor retan”26.

Angela eta Rosa ahizpak ere ur te askoan jardun zuten aitaren iz enean ze-
goen zapata dendan,  baina Gizar te Segurant zan ager tu ere egin gabe.

Angelak aipatu digu familiaren zapata dendan lan egin zuen ur teetan ez 
zuela egun bakar bat ere k otizatu.

Rosak ere gogoan du hori:

 “Autonomo! Nola? Ez zenuen inoiz pent satu ere egin halak orik (...) Ezta 
pent satu ere, gizarte segurant za, nolatan? (...) Aita Autonomoetan alta emanda 
zegoen, eta han tar teka egoten ginenez,  ba, kontua ez zen... ti ra, eta aitari ere ez 
zit zaion ondo ir udit zen”27.

Pilar senarrarekin batera aritu zen Domingo Lunbier ikastet xeko atezain 
lanetan; atezain lanpostua senarrarena zen, baina berak ere orduak ematen 
zituen eskola t xukunt zen, eta denboraldi batean ber tako jangelako arduradun 
ere izan zen. Baina ez kasu batean ez bestean,  ez zen esk olako langile gisa 
inon ager tu, senar ra, ordea, bai.

Consuelok kontatu digu urte askoan lan egin zuela senarrak jarritako taber-
nan. Ezkondu aurretik, senarrak behin eta ber riro esan zion ema zteari ez zuela 
tabernan lanik egin behar ko, baina gauzak oso bestela ger tatu ziren, aldez, 
behint zat, senarrak osasun arazoak izan zituelak o. Ez zuen egun bat b era ere 
kotizatu taber nan egin zituen ur teetan:

“Ez, ez, ez nuen batere k otizatu. Ez genuen gizar te segurant zarik, dena or-
daint zea zen” 28.

26. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/05.

27. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/03.

28. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/12/16.
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Era horretakoak dira kasu gehienak: emakumeek hainbat ur tez jarduten 
zuten familiako negozioetan lanean, baina of zialki lan hori egin izana aitor tu 
gabe. Dena dela,  bestelak o kasuren bat ere topatu dugu.

Asunek familiaren bulegoan jar rait zen du lanean oraindik ere,  eta ezagutu 
diote bere lana,  nahiz eta lan egin zuen lehenengo ur teetan ez zen horrela 
izan. Hala ere, deigarriena, adinagatik, Carmenen kasua da. Car menek 87 urte 
ditu eta senar rarekin pent suak salt zeko negozioa sor tu zuenetik, biek kotizatu 
zuten langile autonomoen er regimenean. Pent suak salt zeko biltegian, harre-
ran, hasi zen lehenbizi,  eta senar rak, aldi berean,  pent sua saldu eta kamioian 
garraiat zen zuen. Carmenen ekimenez, pent suak salt zeko negozioa handitu 
eta janari denda jar ri zuten:

“Salt zeko, adibidez, bai, bera joaten zen kamioiarekin, baina xehekako sal-
menta esaten ziotena egitek o, denda bat jar ri behar zen, erakusmahaiarekin, pisa-
gailuarekin eta hori guztia. Eta noski,  hara nik joan behar iza n nuen, senarra joan 
egiten zen eta nik gelditu behar nuen; eta beno,  lau kilo pent su salt zeko egun osoa 
egon behar nuen hemen, eta orduan, senarrari esan nion, Badakizu? Nik beste 
gauza bat zuk jarriko ditut salgai, egun osoa hemen zain egoteko, pent su kilo gut xi 
bat zuk salt zeko!”29.

Kasu hori salbuespena dela esan daitek e, emazteak senar rarekin batera 
kotizatu bait zuen langile autonomoen er regimenean, eta are bereziagoa da 
kontuan har tuta Car menek 87 ur te dituela gaur egun.

Emakumeek, oro har, garrant zizko zeregina bete dute familiak o negozio-
etan, baina of  zialki ez da hor ren lekukotasunik. Beste era bat eko lanak, 
adibidez mirabe lana eta beste bat zuk, familiaren eremuan egiten ez baziren 
ere, ant zekoa izaten zen egoera. Halak oa da Anaren kasua; 20 u rtez baino 
gehiagoz et xe batean neskame aritu ondoren,  INEMera joan zenea n bere 
lan egoerari bur uzko informazio bila, jakin zuen ez zela ber tan langile gisa  
agert zen. T xarok 3 ur tez ikastet xe bateko jangelan lan egin zuen, inolako 
asegururik gabe.

Egia bada ere ikerketa lan honek aztert zen duen denbora tartean ohikoa 
zela, oro har, estaldurarik gabe edo k otizaziorik gabe lanean j ardutea, egia 
da orobat, era hor retako egoerak ohik oagoak zirela emakumezk oek egin-
dako lanetan gizonezk oek egindakoetan baino; batez ere familiar en ba-
rruan lan egiten zutenean edo neskame lanetan eta ant zekoetan arit zen 
zirenean.

Eta hori guztia ezkutuk o lan mer katuaren beste adibide bat da,  eta ikusi 
bezala, lan honetan par te hartu duten emakume gehienak eremu ho rretan 
jardun zuten.

29. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/02.
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2.5. Lantegietan

Aurretik aipatu bezala,  50eko hamarraldiaz geroztik, hainbat industria berri 
eraiki ziren herrian. Egoera hor ren ondorioz, langile ask o behar ziren zuzenean 
lantegi horietan lanean jardutek o, gizonezkoak batez ere,  eta h orrek guztiak 
Alt sasuko biztanle kopurua nabarmen handit zea ekarri zuen berarekin 30:

Metalgint zaren alorreko enpresetan edo burdinbideen alor rekoetan (horiek 
ziren nagusi ingur u honetan) ez zuten emakumerik har t zen produkzio 
prozesuan jarduteko. Pilar P erez-Fuentesek31 aipat zen duenaren arabera,  
Bizkaian ere, Nerbioi ibaiaren ezk erraldeko industrietan,  gizonezkoak ziren 
nagusi lanaren eremuan:

“Meat zarit zaren eta siderometalurgiaren ingur uan sor tutako lan mer katuan, 
gizonezkoak hartu zituzten lanerak o hasieratik ber tatik, (...)” .

Beste osagai edo produktu moten ek oizpenean jarduten zuten enpr esen 
sorrerarekin (gomazko eskularruak, plastikoak...),  hala ere,  ugaritu egin ziren 
emakumeak enpresaren munduan sart zeko aukerak, eta kasu ask otan, hori 
izan zen emakumeek lan mer katu normalizatu eta ofizialean par te hart zeko 
izan zuten lehenengo auk era; izan ere,  ordu ar te emakumezkoak ezkutuko lan 
merkatuari lotuta egon ziren tradizioz,  eta hari esk er, hartatik irteteko aukera 
izan zuten.

Alt sasuko emakumeen eta industria ek oizpenaren arteko harremana 
ohikoagoa da 50 urtetik gora dituzten emakumeen artean, hala ere, badira 
bestelako zenbait kasu ere, 65 urteko Anabelen edo 77 urteko Margariren 
kasua adibidez; 30 ur te beteta eta familia osatuta zituztela ha si ziren lante-
gian lanean.

30. AMILIBIA SALGADO , J.; ARBIZU GABIR ONDO, N. Alt sasu-Alsasua. Alt sasuko Udala; Caja 
de Ahor ros de Na varra. 1997. 93. or r.

31. PEREZ-FUENTES HERNANDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites del 
modelo de Male Breadwinner Family. Vizcaya, 1900-1965. In: SARASUA,  C.; GAL VEZ, L. ¿Privilegios 
o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo. Alacanteko Unibert sitatearen Argital-
penak. 2003. 219. or r.
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Neska gazteak ezkondu arte lan egiten zuten enpresetan,  eta ezkondu eta 
gero, ut zi egiten zuten lana; ordainetan,  ezkonsaria jasot zen zuten, diru kopuru 
jakin batez osatua.

Luisak honela kontatu digu berak bizitak oa:

”1975. urte inguruan ut zi zioten ezkonsaria ordaint zeari; ezkont zen zinenean, 
ezkonsaria ematen zizuten,  pent sat zen bait zen, ba, ohituraren arabera,  ezkondu 
eta lana ut ziko zenuela, hori zen ohikoena (...) Nik gogoan dut, ba, nik argi neukala, 
lanean jarraitu nahi nuela alegia” 32.

Luisak aipatu digu garai har tan ez zegoela ongi ikusia emakumee k et xetik 
kanpora lan egitea,  senar rak mantendu behar zituela pent sat zen zen33.

Angelak gogoan du nola jaso zuen sari hori bere lanpostua ut zi zuenean: “...
papert xo bat eta guzti ematen zizuten,  Iruñera joan eta dir u kopuru bat ematen 
zituzten (...) Sei mila pezeta eta k oska eman zidaten,  oso gogo an dut”.

Neskak ezkongabe zeudenean, ez zen inolako esamesarik sor t zen lan mer-
katuaren barruan eta industria produkzioaren prozesuan parte hart zen bazuten. 
Baina ezkondu eta familia bat osat zen zutenean, gizarte presio handia jasan 
behar zuten, lanaren eremutik kanpo lan egiten jar rait zearen guztiz k ontrako 
ikuspegia bait zen nagusi, batez ere,  industrian edo ant zeko lanetan. Et xeko 
lanetan lagunt zeko lanak edo emakumeari et xean egokitu ohi zit zaizkion lanak 
(gaixoak, zaharrak... zaint zea) ez ziren beste haiek bezainbat gait zesten.

Luisa izan zen ezkondu ondoren eta seme-alabak eduki ondoren bere lanarekin 
jarraitu zuen lehenengoetak oa; honela k ontatu dizkigu garai har tako bizipenak:

“...bazen jendea ezk ondu eta lanean jar raitu zuena, baina nik l anean jarraitu 
zuten bi edo hir u bakarrik ezagut zen ditut, baina haurdun gelditu zirenean ut zi egin 
zuten. Garai hartan, uste dut ni izan nint zela, bai ni izan nint zen, enpresan haurdun 
lanean jarraitu nuen bakar ra, edo bakar renetakoa. (...) Nire us tez ni per t sona bat 
nint zen eta nire senar ra beste bat,  eta zergatik egon behar nuen ni k haren mende? 
Ba, ez dakit,  argi ikusi nuen,  argi ikusi nuen ez nuela inoren mende egon nahi,  
buruaski izan nahi nuela”.

“Haurdun gelditu nint zenean (...),  gogorat zen dut amak ere gaizki begirat zen nin-
duela, Eta lanean jarraituko duzu? Eta argi neukan baiet z, lanean jar raituko nuela”.

Egoera horretan, Luisak erreklamazioa egin behar izan zuen haurrak t xikiak 
zirenean bular ra emateagatik zegozkion orduak lor t zeko:

“Garai hartan, seme-alabak edukit zen genituenean, ez genuen amatasun bai-
menik edo lanaldia murrizteko aukerarik, oraingo emakumeei begi rat zen dietenean, 
horrek sor t zen dit inbidia. Gogoan dut zer bor roka egin behar izan nuen bu larra 

32. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/23.

33. PEREZ-FUENTES HERNANDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites...
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emateko. Garai har tan hasi zen Buletinean ager t zen, ba, hori, ama zirenek es-
kubidea zutela, uste dut ordubeteko baimena hart zeko, haurrei bularra emateko 
(...) Izugarri larrit zen nint zen, uste dut ordubete ematen zizutela,  bitan banatuta,  
eskerrak automobila nuen,  bestela... ”34.

Margari ere lantegi batean aritu zen lanean er retiroa hartu zuen arte; baina 
ez zen gazte hasi,  senarrarengandik bereizita zegoela hasi zen.  Erretiroa hartu 
ahal izateko behar zituen gut xieneko kotizazio urteak betet zeko helburuarekin 
hasi zen.

Anabelek gogoan du,  ia bizit za osoa et xetik kanpo lanean aritu bazen ere 
(neskame gisa eta harakin lagunt zaile gisa, besteak beste),  lantegian lanean 
hastea erabaki zuenean ask o kostatu zit zaiola senarrak bertan hasteko bai-
mena ematea:

“Berak uste zuen ez zela besteak bezain gizon (senar ra), hemen garai hartan 
emakume ezkonduek ez zuten lanik egiten. Beno, esan nahi dut ez zutela soldata  
irabazten, baina lan astoek bezala lan egin dute beti emakumeek ! Gurdi haiekin, behi 
haiekin, ur ont zi haiek goraino beteta zituztela etor t zen ziren emakume gaixoak,  eta 
gero belarra bilt zen... hemen emakumeek lan ask o egin dute; gizonezk oak RENFEra 
edo Fundiconesera joaten ziren,  hori bait zegoen hemen urte haietan, eta gero joaten  
ziren, bai, pixka bat sorora,  baina et xean emakumea, eta soroan emakumea,  eta 
seme-alabekin emakumea. Hemen dena zen emakumearent zat. (...) Hura ez zen  
lana; lana zen soldata et xera ekar t zea, eta hori ez zen ondo ikusten garai har tan”.

(...) Eta lantegira joan nint zenean! (...) Lantegira joan nint zen, 74. ur te ingu-
ruan, 73 edo 74. ur te inguruan izango zen (...) Lehenengoetak oa izan nint zen, han 
ez zegoen emakume ezk ondurik. Hara joan nint zenean, gauza bit xia banint z bezala 
begirat zen ninduten, Noski! Neska gazte haiek guztiak,  eta ni. Greba e re egin zuten 
(...) Bai greba egin zuten ez zedin emakume ezk ondurik sar tu.

(...) Eta jendea nigatik greban,  eta ni han. Eta et xera etorri eta esaiozu hori  
senarrari. Oso gogor ra zen, beraz, et xera etort zen zinenean, ezer gertatu ez 
balit z bezala.

(...) Eta lantegira joan nint zenean, esan zidan (senar rak) zure bizit zako nahiga-
be handiena hartu nahi baduzu, segi fabrikara, Zer gertat zen da?, Zerbait galduk o 
duzu? Akaso gizontasuna galduk o duzu? Lot sa ematen al dizu zure emaztea 
fabrikara joatea? Ba, bai, ez baita inor joaten. Ni banaiz norbait” 35.

Anabelek gaztetatik izan zuen garbi lan egin nahi zuela,  beregain izan nahi 
zuen. Eta hor rela adierazi zion senar rari, eta ez bakar rik lanaren gaiari zego-
kionez, baita gizaki bezala adierazteko; izan ere, garai hartan, kasu askotan 
emakumeari ez zegokion jendaur rean irit ziak adieraztea. Berak ere gizar te in-
gurunearen presioari aur re egin behar izan zion,  eta ez bakar rik urruneko ingu-
runeari, baita hurbilenekoari ere. Emakumezk o langile ezkongabeen ekimenez, 
lantegian emakume ezkonduak onart zearen kontra antolatutako greba anekdo-
tikoa bada ere,  garai har tako ikuspegiaren adibide garbia da.

34. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/23.

35. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/21.
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Mercedesen (73 urte) esperient zia ere interesgar ria da: Gipuzkoako enpre-
sa batean lan egin zuen ama izanda gero ere. Hala ere,  ez zegoe n langile 
gisa erregistratuta,  aurretik azaldu bezala, bestela,  senarrak galdu egingo 
bait zituen emaztea ez-langile gisa ager tuz gero zegozkion familia l agunt zarako 
puntuak; eta dir u hori ez zen bazter rera uzteko modukoa. Baina handik den-
bora batera senar ra Mercedesen enpresa berean hasi zen lanean,  eta familia 
osoa Alt sasura lekualdatu zen. Lantegi ber rian Mercedesen senar rak lanean 
jarraitu zuen, eta emazteak,  berriz, langile emakumezk o berrien hezit zaile jar-
dun zuen lehenengo hilabeteetan,  ofizialtasunik gabe,  noski:

“...ni ere etor ri nint zen eta emakumeei irakasten aritu nint zen... ni izan 
nint zen erakut si niena lantegia zabaldu zutenean” 36.

Dena dela, gaur egun Mercedes k exu da beti “orduka” lan egin du elako 
eta kotizatu ez duelak o. Hala ere,  onart zen du haur rak t xikiak izan zirenean,  
oso ondo zetor kiola estatuaren eskutik har t zen zuten dir ua, nahiz eta hor rek 
ondorioz ekar ri zuen bere lan egoera er regularizatu ez izana.

Herrian gero eta enpresa gehiago zabaldu ziren,  eta emakumeak i ndus-
tria ekoizpenaren prozesuan era aktiboan parte hart zen hasi ziren. Hasie-
ran, parte hart ze hori ezk ondu eta ama izan aur reko aldira mug at zen zen, 
baina urteek aurrera egin ahala,  ezkondu ondoren ere par te hart zen zuten 
lan munduan.

Prozesu horretan, emakume ask ok aurre egin behar izan zioten hu rbileko 
inguruneak emakumea industriak o langile eta aldi berean ama iza teari buruz 
zuen ideiari, ideia horrek susmo t xar asko sor t zen bait zituen. Beraz, azpi-
marratu egin behar da kasu honetan zein beste bat zuetan bidea zabalt zeko 
emakume haien erabakiaren balioa,  ezinbestekoa izan bait zen etorkizuneko 
belaunaldien normalizazioan.

2.6. Langileak eta langilet zat hartuak

Emakumeek herriaren garapenari egindak o ekarpenari buruzko azterlan ho-
netan, garrant zi handiko tartea du lan arloak. Atal honetan egindak o sailkapenak 
erakusten duenez, emakumeek egindak o lana ezkutuan egon da ur te askoan, 
edo ez du eduki ezagut za of zial edo sozial egokirik (baser riko lanak, et xekoak, 
zerbit zuak, apopilot zak, etab.); eta,  bestalde,  langilet zat hartu ohi zituzten  
emakume apurrek, industria enpresetan lanean ari ziren emakumee k esaterako, 
bertan behera ut zi ohi zuten beren enplegua,  familia osat zen zutenean.

Atal honetan, beren bizit zaren parte handi batean ezagut za ofiziala eta gizar-
te ezagut za zuten lanpostuetan lanean jardutek o aukera izan zuten emakum een 
esperient ziari erreparatuko diogu, zehazki. Emakume horiek,  beren lanbid eari 
esker, ez zuten izan beste enplegu bat zuetan ari zirenek (ama zirelarik industrian  

36. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/11.
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ari ziren enplegatuek,  esaterako) jasandako gizarte bazterketarik; eta, gainera, 
gainerako emakume langileek baino gizonen ant zekoago baldint zak zituzten 
(baserrian, apopilot zan edo neskame arit zen zirenek ez bezala).

Lanbide horiek irakaskunt za eta osasun zaint za ziren, oro har ; eta aldez 
aurreko prestakunt za eskat zen zuten.

Baina arlo horiekin loturik o lanbideek maila guztietan ezagut za handiagoa 
izatea ez zen halabehar ra. Ikerketa askotan esan izan denez,  lanbide horie-
tan ere emakumeek et xetik kanpo lan egin behar zuten,  baina emakumeak 
et xe barruan betet zen zuen eginkizunaren luzapen moduk o bat ziren,  nolabait 
esateko. Izan ere,  “et xeko andre” idealaren funt sezko eginkizunak seme-ala-
ben heziketa eta gaixoen edo lagunt za behar dutenen zaint za izan dira.

Eta horrelaxe agertu da XX. mendek o emakumeen bizimoduari bur uzko 
hainbat ikerlanetan. Horien erakusgar ri da, esaterako, Miren Llonaren37 “Entre 
Señorita y Garçonne. Historia oral de las mujeres bilbaínas de clase media 
(1919-1939)” liburuaren ondorioetan esaten dena:

“Irakaslet zari dagokionez,  irakasle lanbidearen feminizazio na baria gertatu 
zen, lanbide hori amatasunari loturik o eginkizunekin identif  katu zelako eta egin-
kizun horiek bihurtu zirelako irakasle lanaren funt sezko ardat z. Irakaslet zaren eta 
feminitatearen arteko identif kazioaren ondorioz, nabarmen murriztu zuen maisu  
izateko bideari helt zen zioten gizonen k opurua, eta hor ri esker, zilegitasun so-
zial nabaria lor tu zuen emakumeek ar lo publikoaren espazio hor retan zuten pre-
sent ziak. Erizaint zari dagokionez,  emakumezkoek medikuaren ag indupean egiten 
zituzten jarduera gisa uler tu ziren zaint za eta gaixoen ar reta, hasiera-hasieratik.  
Sakrif zioak, pairakortasunak eta gupidak ezaugar rituriko lanbidea izanik, gizonen 
lehia aldez aurretik ezabatuta zegoen lanbide hor retan. Erizainen ezaugarriak an-
dereñoen ezaugarriekin parekatuz joan ziren,  pixkanaka, eta hor ren ondorioz, bi 
lanbideen arteko lotura zuzena sor tu zen; eta klase eta genero aurreirit ziekin ia 
inolako kontraesanik ez zuen lanbide bat sor tu zen hor tik”.

Edonola ere, eta emakume haien lan jarduerak beste lan ar lo bat zuekin 
alderatuta neurri batean ezaugarri positiboak izan zituela esan  daitekeen arren 
(langilet zat hartuak bait ziren gizartean nahiz maila of zialean), lanbide horretan 
gaur egun baino ask oz ere zailtasun gehiago zeuden.

Begoñak dioenez, esaterako, behin baino gehiagotan leporatu zio ten ande-
reño gisa lanean jar rait zea, ama izanik eta langabe zeuden gizonak egonik.

Baina jarrera horiez gainera,  Begoñak oso ongi gogorat zen ditu hasierak o 
urteak; batez ere,  andereño gisa lanean aritu zen lehen ur teetan Gasteiztik 
eskolak eman behar zituen herrira motorrez nola joan behar izaten zuen eta zer 
baldint zatan lan egiten zuen:

37. LLONA, Miren. Entre Señorita y Garçonne. Historia oral de las mujeres bilbaínas de clase 
media (1919-1939). Malagako Uniber t sitatearen Argitalpen Zerbit zua; Emakunde, 2002, 300-
301. or r.
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“Gurdi bidea zegoen han,  ez zegoen er repiderik (...) bidexka mo duko bat, eta 
autobusa handik 3 kilometrora zegoen her ri bateraino soilik iri sten zen, Albaina 
izeneko herri batera, astean bitan. Hant xe geldit zen zinen, irten ezinik. Baina aitak 
mobillette bat erosi zidan,  eta hant xe joaten nint zen ni Gasteiztik her rira, hogeita 
hamartaka kilometrora, mobillettean. Gasteizko mendatetik joaten nint zen, igo eta, 
gero, jait si. Albainaraino,  autobusak geldit zen ziren herriraino, errepide asfaltatutik 
joaten nint zen. Baina Urar te, ni lanean ari nint zen herria, handik hir u kilometrora 
zegoen, eta,  ene, ni bide har tatik, motor harekin!

Behin, gogorat zen naiz mot xila bat neramala at zean jarrita, eta galdu egin 
nuela, barruko arropa neraman mot xila hartan; jakina, hainbeste triki-trakarekin... 
eta norbaitek aurkitu zuen eta Trebiñoko guardiei eman zien, eta, orduan, konturatu 
ziren nirea zela. Eta ziztu batean etor ri zen guardia,  mot xila motorretik erori ote 
zit zaidan-edo, eta nik baiet z, eta berak ea zer neraman bar ruan. Zera nahi zuten 
esatea... badakizu, morbot xoa, bularrekoa, kuleroak eta hor relakoak zirela esan 
niezaion nahi zuen; eta ni ezezk oan. Bada, bai, galdu egin dut. Baina zer zenera-
man barruan? Barruko arropa. Baina zer barruko arropa? Esan ez dizut, ba: barruko 
arropa... Barrez lehert zen ari ziren,  ezagutu egiten baininduten. Izan ere,  ospet su 
samarra nint zen, nolabait esatek o; ez zen gauza ar runta emakume bat motor rean 
ikustea,  54. ur teaz ari naiz. Gainera,  galt zak jant zita ibilt zen nint zen! Oraindik harri-
garriagoa, eta, jakina, ezagutu egiten ninduten,  eta Urarteko andereñoak sekulakoa 
hartuko du edozein egunetan, motor horrekin; mendatea igot zen du, eta sekulako 
abiadan jaisten da. Autobusari ere aur rea hart zen nion. P ent sa ezazu nolako abia-
dan ibilt zen nint zen”38.

Garai hartan, Begoña hilean behin soilik etor zitek een Alt sasura; gainerako 
denbora herrian eta Gasteizen ematen zuen. Her rian, familia bat en et xean 
hart zen zuen ostatu; garai har tan ohi zenez,  komunik gabeko et xea zen, ukui-
lura joan behar izaten zuten.

Milagrosek erizain eta ATS ikasketak egin zituen Madrilen,  ahizparekin, eta 
askotariko esperient ziak izan zituen lanbide hor retan. Donostian hasi zen la-
nean: Gipuzkoa guztian bar rena ibilt zen zen odol transfusioetarak o ekipoare-
kin. Lan hura ber tan behera uztek otan egon zen,  ondoeza sor t zen bait zion 
egun guztia er repide kaskar haietan gora eta behera ibilt zeak. Halako batean, 
Ingalaterran erizain gisa lan egitek o aukera suer tatu zit zaion, eta haraxe joan 
zen, beste lankide bat zuekin. It zuli eta Alt sasun f nkatu zelarik, ahizparekin 
batera aritu zen erizain,  eta ATS lanak egin zituen Fundiciones  enpresarent zat 
eta RENFErent zat. Gogoan du Fundiciones lantegian ari zela nola hasi zen 
mediku batekin enpresei osasun ar retako zerbit zua eskaint zen ere, institutuan 
ingeleseko eskolak emateaz gainera:

“Bai,  garai batean oso-oso lanpetuta ibili nint zen, gauza bat zuk ut zi egin be-
har izan nituen... garai har tan, Fundicionesen ari nint zenean, institutuan ere lan  
egiten nuen, estuasunean jar ri nindutelako, eta gero,  enpresent  zako medikunt za-
ren kontu hura sor tu zen gainera; (...) medikuaren eta bion ar tean antolatu ge-
nuen zerbit zua. Hemen ingur uko enpresa guztietan sar tu ginen: Uharte Araki-
len, INASAn,  Sunsundegin. Enpresa zerbit zuak zenbait erizainen  artean betet zen 
hasi ginen. (...) Ordura ar te ez bait zen izaten enpresetak o mediku zerbit zurik; 

38. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/24.
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harrezkero hasi ziren enpresetak o mediku zerbit zuak antolat zen. (...) Lan gehiegi  
izan nuen garai har tan!” 39.

Edonola ere, gure ik erketen arabera, lanbide arautu batean jard un zuten 
eta aurretiko formazio jakin bat zuten emakume horiek bestelak o esperient ziak 
izan zituzten lan munduaren bar ruan.

3. EMAKUMEEN BIZITZA INTIMOA

Atal honetan, emakumeek beren bizit za pribatuari buruz elkarrizketetan 
aipatu zituzten egunerok o bizit zako bizipenak aipatu nahi ditugu. Jakina,  garai 
hartako bizipenetan oso nabaria da Eliza Katolik oaren agindu er lijiosoen era-
gina. Aipamen gehienak emakumeek sexualitateari bur uz zuten jar rerari eta 
gizonekiko harremanei buruzkoak dira; per t sonen bizit za pribatuko alderdiak 
izan arren, Elizak etengabe “zelatat zen” zituen garai har tan.

Elkarrizketatutako emakume gehienek diotenez,  Eliza Katolikoaren dotrinak 
sekulako eragina zuen garai har tan herritarrengan. “Erlijioak dena markat zen 
zizun”40, dio Angelak; eta Milagrosen arabera,  “behar bat balit z bezala”41 bizi 
zuten er lijioa.

Behin eta ber riro errepikat zen zizkieten bekatuaren eta damuaren ideiak,  
nagusiki sexualitateari eta gizonekik o harremanei loturik. Elka rrizketa egin 
diegun askok diote gai hor rek frustrazioa sor t zen diela gaur egun, ezin izan 
zituztelako normaltasunez bizi beren sexualitatea eta bik ote harremanak. 
“Senargaiari besotik helt zea ere bekatu zen, baita bizi guztia harekin ibilia 
bazinen ere”, dio T xarok. Gurasoek gauez senargaiarekin ibilt zea debekatu 
ziotela kontatu digu: “Ber riz jaioko banint z...!” 42.

Garrant zi handia ematen zit zaion gizonekiko urruntasun fisikoari (dant zal-
dietan, gizona ahalik eta gut xien ukitu, eta ez elkar tu mutil batekin ezkutu 
samarreko tokietan). Paulette ongi gogorat zen da bere senargaia zenarekin 
eta laster senar izango zuenarekin elkar t zen zenean nola ibilt zen ziren:

 “Gogorat zen naiz egun batean,  jakina, mutilak, badakizu, beti zerbait 
ukit zeko aukeraren zain; eta egun batean, atarian geunden, eta gainera 
ezkont zekotan ginen, eh, ezkont zera gindoazen, eta, ant za denez, Pedrok zer-
bait ukitu nahi,  eta kilimak eginez eta hor rela zebilen, eta ni  iheska. Gainera,  
asto hut sa nint zen! Uuh, astoa! Ez,  ba, ez ninduela ukituk o. Badakizu? Ezet z, 
ba. Orduan, irit si da gure aita,  eta Zer ari zarete hemen? Eta hau eta bestea.  

39. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/20.

40. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/12.

41. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/20.

42. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/04.
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Hura haserrea, sutan jar ri zen! Eta zerbait ukit zen aritu bagi na ere, zer? Zuri  
bost axola! Ez? (pent satu zuen)”43.

Mariak ere ant zeko egoera k ontat zen du senargaiarekik o elkarganat zeei 
buruz:

 “Aizu, baina joaten zinen senargaiarekin... eta zera,  ni lot satia izan naiz,  oso 
lot satia,  eta zera, lagundu egiten zizun, eta beti argi zutoinaren azpira, nik ez bai-
nuen nahi inor k bazterretan ikusterik! (bar rez)”44.

Baina bekatu bakarra ez zen gizonekiko kontaktua; norberaren gorput zare-
kin ere lot saz ibili behar ra zegoen. Asunek hor rela kontatu digu konfesat zera 
joan zen egun batean apaizak egindak o galderak nola har ritu zuen:

“Gogorat zen naiz hamalau-hamabost ur te izango nituela,  eta bi apaiz gaz te 
etorri ziren (...) eta haiengana k onfesat zera, eta Don Miguel hura behin hasi zit zai-
dan galdet zen ea lot saz biluzten nint zen, erabat nahastuta ut zi ninduten galdera 
bat zuk egin zituzten” 45.

Alderdi horretatik, oso bit xia da amatasuna nola bizi zuten,  esaterako. 
Erlijio katolikoarent zat eta estatu frankistaren ideologiarent zat, nazional-kato-
lizismoarent zat, funt sezkoa zen emakumearen berezk o eta gorenek o xedea 
amatasuna zela zioen ideia.

Hori kontuan hartuta, oso deigar ria da 50-60 hamar raldira arte-edo ospatu 
ohi zen jarduera er lijioso bat, amatasunari lotua (nahiz eta el karrizketatutako 
askok esan duten ez direla gogorat zen jarduera hura egin izanaz). Ohitura 
erlijioso hori Ama Birjina bere seme Jesusez erditu zenek o Garbikundearen 
oroit zapen moduko bat zen. Jator riko juduko erritual bat zen, katolizismoak bere 
egina, jatorrizkoaren ñabardura guztiekin ez bazen ere; edonola  ere, amaren 
eta haur jaiober riaren garbikundea egiten zen elizan,  eta ur rat s hori egin gabe,  
ezin agertu zitezkeen jendaurrean ama eta haur ra. Ezinbestekoa zen amak eta  
haurrak apaizaren bedeinkazioa jasot zea eta biak elizan sar t zea, berriro kalera 
irten aurretik, jendaurreko bizit zara irten aurretik. Bete behar reko erlijio agindu 
guztiak betet zen zituzten senar-emazteen seme-alabak izan ar ren, garbikunde 
hura egin behar zit zaien, sexu har remanen fruitu bait ziren, azken batean.

Horren harira, Consuelok gogoan du lehenengo aldiz ama izan zenean erri-
tu hura nola bizi izan zuen; nahik o harritu omen zuen,  bera gir o liberalagoan 
hezitako neska zelak o (Donostian,  Frant zian eta abar retan bizi izan zen) eta 
ohitura haren zent zua ulert zen ez zuelako:

 “Erditu nint zen, eta gogorat zen naiz, ba, nik, zera, garbit zeko gogoa nuela, eta 
garbitu nint zen, eta, neska, leihoa pixka bat ireki eta bur ua kanpora atera  nuen... 

43. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/05.

44. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/26.

45. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/03.
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abendua zen... (...) eta han etor t zen zait amaginar reba, korrika, esanez Sar zaitez 
barrura, sartu barrura! Eta nik, berriz, Zergatik, ba? Ba ezin zaituelako inork ikusi eli-
zatik igaro arte. Eta ni, at zera, Eta zergatik igaro behar dut, ba, elizatik? Eta esaten 
du, Ba, zera, bekatu mortalean nengoen... Jakina, nire semea aldean nuelako. Eta 
esan nion Ni elizatik ezkonduta ez nago, ba...”.

 Baina Consuelok mugit zeko eta ar nasa hart zeko gogoa zuen:

 “Orduan,  jant zi nint zen t xukun-t xukun, hartu genuen umea ( ...) eta ama-
ginarreba eta biok Bergerarengana joan ginen eta kandela eta za pia erosi ge-
nituen (...) Elizara joan eta zeremonia bat egiten zizuten,  otoit z egiten zenuen  
eta hori guztia,  eta haur ra bedeinkat zen zuten, eta, gero, ez zenituen gehiago 
ikusten ez kandela ez zapia (...) eta,  jakina, orduan bai,  orduan kalera ir ten eta 
jendearekin hit z egin eta denetik egin nezak een. Ene, neska! A rnasa hartu, 
behint zat”46.

T xaro ere gogorat zen da:

 “Entratida47 zen, Entratida esaten zit zaion”,  “... Nire alaba T olosan jaio zen, 
oso erdit ze t xarra, dena gaizki,  orduan niri, zera... eta nes ka Tolosan bataiatu 
zuten. Eta niri,  medikuak esan zidan Begira, T xaro, orain ohera joango zara, neska 
bataiatuta doa, orduan, zure sakramentino bat ekarriko dut gaur eta eriet xeko 
kaperan egingo duzu Entratida; hala, ongi jart zen zaren egunean, ba kaleko ate-
raino behint zat atera ahal izango duzu. Bestela ezin izaten bait zenuen et xetik 
atera”48.

Begi-bistakoa da garbikunde prozesu horrek ama eta haurra hart zen zitue-
la, eta inola ere ez aita. Elkar rizketa egin diegun 65 ur tetik beherako emaku-
meek ez zuten er rito hura egin behar izan.

Elizaren agindu guztiak beteta ere (ezk ont za erlijiosoa...) amatasunak 
halako garbikunde prozesua eskat zen bazuen, pent sat zekoa da beste egoera 
bat zuetan haurdun geldit zea edo ama izatea benetan lat za izango zela emaku-
meent zat. Lourdesek 18 ur te zituen orduan,  eta elkar rizketa egin die gun 
emakumeen arteko belaunaldi gazteenetak o batekoa izan ar ren, ezkongabe 
zela lehenengo haurdunaldiaren ber ria nola bizi zuen k ontatu digu.

Horrelaxe:

 “Oso gaizki,  oso gaizki ibili nint zen (...) lehenengo,  familiari hut s egin izan 
bazenio bezala da,  ez da sexuaz hit zik egiten, Kontuz ibili mutilekin, gauza bakarra-
ren bila ibilt zen baitira horiek besterik ez da esaten,  eta zu pent sat zen jart zen zara 
Zer arraioren bila ibiliko ote dira, ba? Ez? (...) Eta,  jakina, familiak nola k onpont zen 

46. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/12/16.

47. Entrántico izenez agert zen da Jose Maria Iribar renen Vocabulario Navarro lanean, 
honako definizio honekin: “Bidasoa eta Aibar ren horrela esaten diote erditu ondoren ama eta 
haurra elizan sar t zeari.”

48. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/04.
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zuen hura? Ba, ezkondu egin beharko du (...) Eta,  gero, familia geldit zen zen 
at sekabetuta,  eta lot satuta ere bai” 49.

Ezkont za zen era hor retako egoeretako irtenbidea, baina ezk ont zarik gau-
zatu ezin bazen,  ezkutuagoko beste bide bat zuk hart zen zituzten, ezkont zatik 
kanpo jaiot zen ziren haur horiek adopzioan emanez, adibidez. Egoera horren 
harira aipatu digute tornua, haurrak adopziorako ematerakoan amaren nor-
tasuna ezkutuan gordet zeko aukera ematen zuen umezurztegietak o gailua, 
amaren “bekatua” ezkutat zen zuena.

Carmenek badu sistema hor ren ent zutea:

 “...haurdun gerat zen ziren neskek, inork ez jakiteko, ba, umezurztegira erama-
ten zituzten haur rak, eta han,  nonbait, haurrak tornu batean sa rt zen zituzten eta 
hant xe geldit zen ziren” 50.

Anari dagokionez, ama izan eta berehala senar rarengandik banant zeko 
erabakia hartu izanak arazo ekonomiko larriak ekarri zizkion, baina gizarte ha-
rremanetan izan zituen ek onomian baino zailtasun handiagoak:

“Nik garbi neukan ezin nuela hor rela jarraitu, (...) baina nire  amak ez zuen nahi 
ni han geldit zerik, Araian geldit zerik, orduan, Alt sasura (...) Zure ordez erabakit zen 
dute, eta gaur, agian, banant zera doazen nesk ek berek erabakik o dute, baina or-
duan, garai har tan, ez zenuen zuk erabakit zen.”

“Et xe horren (lan egiten nuen et xearen) eta gurasoen ar tean, urteak joan 
zit zaizkidan, hilik banengo bezala bizi nint zen (...) et xetik lanera, atera ezinik,  alaba 
t xikia zenuelako, eta esamesengatik ere bai,  jakina. (...) Ezkut atu egiten zintuzten,  
familiak ezkutatu egiten zintuen. Nola joango zara? Ez al zara jabet zen... ene, zer 

esango du jendeak, nola joango zara?”51.

Gure protagonisten bizit za pribatuan erlijioak zuen eraginaz ari garela,  elka-
rrizketa egin diegun emakumeek gaztetan beren “patuari” bur uz zuten ikus-
pegia jaso nahi izan dugu: beraiek zer espero zuten eta besteek  beraiez zer 
espero zuten.

Behin eta berriz adierazi dugunez, estatu frankistak eta Eliza Katolikoak 
sustatutak o nazional-katolizismoaren ideologiak goresten zuen e makumearen 
eredua ama eta et xeko andre zen emakumearen eredua zen; alegia,  et xeaz 
eta familia zaint zeaz beste ezer taz ardurat zen ez zen emakumearen eredua. 
Ikusi dugunez, sistemak berak zigor t zen zuen et xetik edo familiatik kanpo 
egiten zen lan ordaindua (familia lagunt zarako puntukako sistema). Egoera 
horretan, emakumeek, heldutasunean,  nahitaezko urrat sak zituzten ezkont zea 
eta familia osat zea.

49. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/09.

50. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/02.

51. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/10.
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Fedea lant zeari eskainitako bizimodua zen emakumeen beste auk era.

Elkarrizketa egin diegun emakumeen ar tekoren batek dioenez,  nolabaiteko 
gupidaz begiratu ohi zit zaien bi auk era horietako bati helt zen ez zioten eta 
ezkongabe geldit zen ziren emakumeei. Halaxe gogoratu du Mariak:

“Ba, nola esan,  zitalkeria moduko zerbait zen,  bai (...) gero,  hori, ezkongabe, 
eta gainerakoak seme-alabekin. Nik badut lagun bat, auzoko lagun minak ginen 
gainera, eta ezk ongabe, bizi guztia ezk ongabe... ”52.

Hala ere, formazioa jaso eta ezagut za zuten lanbideetan jardutearen alde-
ko hautua egin zutenek ez zuten berdin bizi egoera hura. Milagr osi,  adibidez 
eta besteak beste,  ezkongabe izateak askatasun gehiago eman zio n, lanerako 
nahiz aisiarako, eta bidaiak egiteko eta bere adineko emakume gehienek ezin 
egin izan zituzten hainbat gauza egitek o aukera eduki zuen.

Begoñak Irakasle ikask etak egin zituen,  eta andereño jardun zue n bizi 
guztian, eta berak ere heldu zion gai honi. Ezk ondu egin zen,  baina gogoan du 
garai hartan oso garbi zeukala bere lana edukita ez zela inoren  mende egongo 
eta inork ez zuela bera mantent zeaz arduratu behar ko:

“Nire adineko neskak, edo ezkondu, edo betiko neska zahar geldi tu (...) Nik ez 
dut inork ni mantent zeko beharrik (...) Autonomoa naiz,  badaukat nire sosak nola 
atera”53.

Edonola ere, ezkont za eta amatasuna ziren bizit zako ibilbide naturala, ia 
emakume guztient zat.

Moral kristauak zuzen-zuzenean eragiten zion emakumeen eta gizo nen 
esparru erabat pribatua zenari,  emakumeenei bereziki.

Elizako errituetan parte hart zea bera, ez zen nahitaezk oa berez, baina ia 
nahitaezko bihurt zen zen, sekulako presio soziala jasan behar izaten bait zuten 
erritu horietan par te hart zen ez zutenek.

Egoera hori, halere, ez zuten emakume guztiek beti berdin bizi.  Presio 
horretaz ongi ask o jabet zen ziren emakumeak aur kitu ditugu, baina baita 
halako presiorik sumat zen ez zuten emakumeak ere; dena dela,  gehienek 
aitor t zen dute garai har tako moral kristaua zor rot zegia zela sexualitatea-
ri dagozkion gaietan. Hala,  emakume ask ok ohitura eta aztura as koren 
zent zuaz ere zalant za egiten zuten garai har tarako, baina ohi tura horiek 
ia nahitaez betet zera behartuta ikusten zuten beren burua. Garrant zizkoa 
irizten diogu, ordea, pent samolde kritiko hori bazutela nabar ment zeari, 
edo, behint zat, bat zuek ideiak zalant zan jart zen zituztela adierazteari;  
izan ere, aurreragoko belaunaldien ama hezit zaile ziren aldeti k balioen eta  

52. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/26.

53. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/24.
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kulturaren transmisore gisa egin zuten lan esk ergaren bidez, eta denborak 
aurrera egin ahala iristen ziren ideiei bidea zabalduz,  berebiziko lagunt za 
eman baitute ideia eta pent samolde berriak garat zeko, eta, beraz, komu-
nitatea garat zeko.

Domingo Lumbier esk olen inaugurazioa. 40. hamar kada

4. EMAKUMEA BIZITZA PUBLIK OAN

4.1. P olitika

Lan hau egiteko kontuan hartu ditugun urteak ez ziren izan mugimendu po-
litiko bizikoak, inondik inora,  Francoren diktadurak erabat mug at zen bait zituen 
adierazpen politik oak, baldin eta mugimenduaren ideiei jar rait zen ez bazieten.

Urte haietan, beraz, jendaurreko jarduera politik o bakarra erregimenak 
berak sor tutakoa zen, edo er regimena babesten zuena.

Francoren erregimenak nazional-katolizismoa har tu zuen oinar ri ideologiko 
gisa eta, lehen esan dugunez,  emakumearen eginkizuna bizit zako esparru 
edo arlo pribatura mur riztuta gelditu zen. Hala,  jarduera polit ikoa herritar 
guztient zat bazegoen ere oso mugatuta,  begi-bistakoa da emakumeent zat ia 
erabatekoa zela mur rizketa hori.

Alt sasuko emakumeei egindak o elkarrizketetan ikusi dugunez,  politikan 
oso eginkizun mur rit za izan zuten. Hala ere,  gure protagonistek emakume 
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helduagoen kasuak gogoratu dituzte: Ger ra Zibilean beren milita nt zia politikoa 
edo beren senitar tekoena zela-eta emakume helduagoek izandak o bizipenak, 
hain zuzen.

Hauxe kontatu digu Mariak,  adibidez:

 “Nik bi bizilagun nituen,  elkarren albo-alboan bizi ginen,  eta espet xera eraman 
zituzten eta ilea moztu zieten. Bat nazionalek Donostia har tu zutenean etor ri zen 
et xera, gurasoak ikustera; et xean sar tu zen, eta gurasoak agur tu ere egin gabe,  
beste bandoko batek har tu zuen. Har rapatu eta espet xera eraman zuten,  bi ahi-
zpak eduki zituzten,  ilea moztu zieten,  eta direnak eta direnak  egin zizkieten. Ni 
jana eramatera joaten nint zaien. (...) Ezk ertiarrak ziren! Gor riak! Bat, Donostian 
neskame,  gaztea; baina bestea manifestazioetara eta joaten zen,  alkandora gor ria 
eta gona urdin iluna jant zita, uste dut” 54.

Milagrosek amaren eta izebaren kasuak oroit zen ditu:

“Ilea moztu zieten amari eta izebari,  eta izebaren lagun bati,  izebaren laguna 
izateagatik. Lot sagarria zen hura. Viva España esanarazten zieten... Udalet xearen 
inguruan bira egin behar zuten,  eta han, ilea mot z-mot z eginda, Viva España esate-
ra behart zen zituzten”55.

Milagrosek gogoan du, hedabideetan eztabaida politikorako debekua eta 
zent sura nabariak baziren ere,  bere et xean elkar rizketan arit zera elkar t zen zirela:

“Nire izeba zen erabat politik oa, politikeroa, eta horregatik moztu zioten ilea,  eta 
nire amari, harengatik, politikoa zelako... eta azkeneraino gainera, politikero amorra-
tua. (...) Ez zen inon sar tuta ibilt zekoa, baina hit z egitekoa bai, ordea; nire et xean 
bilerak egiten ziren,  irratirik inon ez zegoenean,  La Pirenaica ent zuten genuen denek,  
ezkutuan... zeren, gainera, gero leihoetatik ent zuten zizuten eta debekatuta zegoen  
La Pirenaica ent zutea, eta, orduan, ba, han elkar t zen zen sekulak oa...”.

Ikerketa hau egin ondok o urteetan, demokrazia etor ri zenez gero , emaku-
meek herriko bizit za politikoan duten par taidet za gero eta gehiago zabalduz 
joan da, Udalari dagokionez nagusiki.

4.2. Asoziazionismoa

Jarduera politikoari buruzko atalean esan dugun bezalaxe,  asoziazionis-
moan ere oso partaidet za mugatua izan zuten emakumeek urte haietan, mu-
rrizketa bikoit za bait zuten. Batetik, emakume izanik,  lehen esan dugunez,  
bizit zako arlo pribatuan baino ez zuten ia jarduten. Eta,  bestetik,  Francoren 
erregimenaren aparatoak elkar t ze mugimenduaren gainek o kontrol zorrot za 
zuen, eta er regimenaren helburu ideologiko berberak zituzten el karteei beste 
ezer ezeri ez zioten biderik ematen.

54. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/26.

55. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/20.
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Elkarteek, beraz, ezer gut xi egin ahal izan zuten ur te haietan. Gure elka-
rrizketetan bildu ditugun er referent zien arabera, bi motatak o elkarteak ziren 
nagusi, emakumeen par taidet za aktiboari dagokionez.

Batetik, elkarte erlijioso eta gazte elkar teak zeuden, Elizak s ustat zen 
zituenak. Aztergai har tu dugun denbora tar tean lehenengo sor tu zirenak izan 
zirela esan daitek e. Angelak honela k ontatu digu JA C (Juventudes Agrarias 
Catolicas) elkartean zuen par te-hart zea:

“Ni ere izan bainint zen talde hor retakoa, JOCekoa eta JA Cekoa, Gazte Kato-
liko eta ez dakit zer gehiago eta langile eta hori guztietak oa. Et xarrin talde polita  
zegoen (...) Elizan Accion Catolicak o jendea ibilt zen zen gara i batean, eta baze-
goen hau eta bestea,  baina hor tik kanporik ez,  Eliza eta kito. Ba, orduan sor tu 
ziren gazteria nekazari eta gazteria langileen talde horiek. Et a horietakoak ginen 
gu, Elizako taldea (...) Izan ere, emakumeak ginen nekazari taldea, emakumeak 
ginen, emakumeak bakar rik eta gero,  beste alde batetik,  gazteria langileak zeu-
den, JOC,  gizonenak.

(...) Astero egiten genuen bilera apaizarekin eta,  gero, noizean behin elkar t zen 
ginen, ba, Et xarrikoekin, Olaztikoekin (...) Zergatik antolat zen ginen? Ezer ez,  ba, 
tira, agian garai har tan joango zen norbait bilera nazional edo  probint zialen batera 
hor zehar, baina hemen ingur uan, ni adibidez, hemen ingurukoetan ibilt zen nint zen, 
hortik gora, goi mailakoetan, ezer ez. Baina,  tira, elkartu egiten zinen, esperient ziak 
trukat zen zenituen, bestelakoak ginen, zeren ia inor ez zen ezer takoa, eta gu,  
berriz, harrapat zen genuen edozer gauzatak oak ginen”56.

Talde horien bitar tez adin bert suko kideekin harremanak izateko modua zu-
ten neska gazte bat zuek, esperient ziak trukat zeko aukera ematen zien tresna 
bat zen. Eta lehen esandak o ezaugarriak zituzten, alegia, gazte elkarte erlijio-
soak ziren, nazional-katolizismoaren ideologiarekin bat zetozenak; baina, gero, 
praktikan, taldeko kideen bizipenetan eragin handiagoa zuen talde bateko kide 
izateak talde horien helbur u ideologik oak baino.

Bestalde,  60ko hamarraldiaren hasieran Gure-Et xea kultura eta kirol elkar-
tea sor tu zen Alt sasun,  herriko gazteen eskariari erant zunez Udalak ut zitako 
lokal bat zuetan. Elkarte haren mendi taldean hasiera-hasieratik par te hartu zu-
ten emakumeek, etengabe. Horixe k ontatu digu Angelak,  hasierako garaietan 
taldeko idazkari izan zenak:

“Hemen talde bat sor tu zen, Gure-Et xea, horregatik gelditu zit zaion gero izen 
hori eraikinari, eta hori nesk ena eta mutilena zen. Horixe best erik ez genuen be-
har! Kultura eta kirol elkar tea. Orduan, zera zegoen,  mendi sai la (...) Hasieran oso 
polita izan zen,  ez, zeren, gainera, gazteen ar tean eramaten ge nuen elkarte bat 
zen, taberna eta guzti,  aizu! Alegia,  aste bukaera batean agian  tokat zen zit zaizun 
Gure-Et xeko tabernan jardutea, dirua aterat zeko, eta tokat zen zit zaionak, hant xe 
egon behar, oso for mala zen, oso t xukuna. (...) Eta mendi taldea zegoen; gauza 
gehiago ere izango ziren, baina, tira, ni, behint zat, mendi taldek oa nint zen, eta 
ezinbestean,  ez bainint zen geldik egoten,  eta Luisa,  hura ere mendi taldek oa zen. 
Beti gogorat zen naiz ni idazkaria nint zela. Ene! Zer izango idazkari izatea,  eta, begi-

56. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/12.
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ra, hart zen nuen libretat xo bat, horrelakoa, t xikia, eta Gai zerrenda!, nik nahi nuena 
idazten nuen,  eta kito” 57.

Mendi taldeaz gainera,  baziren beste talde bat zuk, dant za taldeak adibi-
dez; gainera, hit zaldiak antolat zen ziren, baita kultura ekitaldiak eta abar ere. 
Baina f nkatuta zeuden mugen bar ruan, betiere. Talde horietan sor t zen hasten 
zit zaien gazteei k ezka politikoa, baina, askotan, zertan ari ziren benetan ohar-
tu gabe. Angelak,  esaterako, gogoan du nola abesten zituzten Ch e Guevarari 
buruzko kantak,  edo euskarazk oak, mendiko ibilaldietan betiere.

Gure-Et xeko mendizale taldea. 1967. ur tea

5. DENBORA LIBREA

Interesgar ria da Alt sasuko emakumeek denbora librea zertan ematen zuten 
eta tarte horietarako joerak eta zaletasunak nola aldatuz joan ziren aztert zea, 
herriaren garapenaren isla baitira ohitura eta aztura horietak o asko.

Elkarrizketa guztietatik ateratak o ideia orok or gisa, esan dait eke emaku-
meen oroit zapenen arabera, urte lat zak izan zirela: gogor lan egin behar izaten 
zuten eta olgetarako denbora gut xi geldit zen zit zaien, bereziki familia osatu eta 
ama izatea egokit zen zit zaielarik.

Kasu bat zuetan, ez zit zaien aisiarako ia batere denborarik geldit zen. Hone-
la hit z egin digu Car menek:

“Hara,  lanetik et xera it zult zen nint zenean, ezta eseri ere;  arropa haiek 
t xukundu behar ziren,  dena, egunero joaten ziren esk olara-eta.  Garbi joan behar  
zuten, eta ongi zaindu beharra zegoen dena ongi eta t xukun egotea. Nik et xean 

57. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/12.
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igarot zen nituen igandeak,  zerbait pasaratu behar zela,  beste hura egin behar  
zela. Nik ez dut sanpedrorik ikusi hemen... ba,  orain dela ur te gut xira arte ez dut 
nik sanpedrorik ikusi” 58.

Hala ere, emakumeek eginbehar ugari bazituzten ere,  bestelako jarduera 
bat zuk egiteko tarteren bat gelditu ohi zit zaien gehienei. Oro har , lagunekin 
atera edo plazak o dant zaldietara joaten ziren. Jarduera hori ongi gogorat zen 
dute bai 80 ur teko emakumeek, Mariak esaterak o, bai ask oz ere e makume 
gazteagoek ere,  52 ur teko Purik adibidez.

“Orduan jendeak asko dant za egiten zuen plazan,  eta egunero aterat zen ginen 
paseat zera. Bidegurut zetik, botika, (...) eta Elizalde et xeraino (...),  ba, horixe zen 
paseo bat. Gauez paseoa zen,  hor denak elkar t zen ginen” 59.

Mariak azaldu digu hori,  baina Puri ere oroit zen da:

 “Ni 26 ur terekin ezkondu nint zen, eta, ordura ar te, nire lagunekin igarot zen 
nuen denbora librea: hor zehar ibili,  paseat zera joan, batez ere elur ra botat zen 
zuenean, mendian gora igot zea... beti paseoan. (...) Zinema ere bazen,  zinemara 
joaten ginela ere oroit zen naiz”60.

Hain zuzen ere,  zineman hainbat belaunalditak o emakumeak elkar t zen 
diren, baina Mariak gogoan du bat zuetan nekez eskuratu ahal izaten zutela 
sarrera ordaint zeko adina dir u.

Udan, neska bat zuk ibaira joaten ziren,  bainat zera, baina Milagrosek dioe-
nez, bat zuei ez zit zaien ongi ir udit zen:

“Ba, iristen zen uda,  eta betik o erretolika, Sorozarretara igeri egitera joaten 
diren horiek (apaizak). Geu ginen horiek; bazen put zu bat Sorozar retan, eta hara 
joaten ginen uda oro,  igeri egitera” 61.

Emakume helduenen artean, ia inor ez zen tabernara sar t zen. Gizonezkoen 
espazioak ziren, nahiz eta bazeuden salbuespen bat zuk. Consuelok,  adibidez, 
taberna bat gober natu zuen ur te askoan, eta gogoan du bere tabe rnan, gizo-
nez gainera, familia osoak elkar t zen zirela aperitiboaren orduan edo plazan 
dant zaldia zenean; kafea har t zera ere sar t zen omen ziren emakume bat zuk, 
udatiarrak gehienak. 50ek o hamarraldian giro apar ta zegoela esa n digu:

“Ostegunak modako ostegunak izaten ziren,  orduan zinema eta musika izaten  
ziren (...) udan,  udatiarrak eta guzti jaisten ziren her rira, ez dakizu zer zen hura!” 62.

58. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/02.

59. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/26.

60. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/12/11.

61. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/20.

62. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/12/16.
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Urteek aurrera egin ahala,  emakumeak beste jarduera eta olgeta bat zue-
tan parte hart zen hasi ziren. Mendira ir teerak egiten hasi ziren,  bat zuk herriko 
mendi taldearekin, mutilekin batera. Gaua mendian igaro behar i zaten zute-
nean, kritika anit z ent zun behar izaten zituzten.

“Oso garai polita zen,  mutilekin ir teten hasi ginen garaia. Ene ! Direnak eta 
ez direnak ent zun behar izaten genituen! (...) Mendira,  mendira joaten ginela ko, 
kanpin dendan lo egin behar genuelak o, baina bakoit zak berean lo egiten zuen,  ez 
pent sa, arrebak bagina bezala tratat zen gintuzten; baina jendeak,  zer ariko dira, zer 

ez ote dira ariko”63, kontatu digu Angelak.

Dant zalekuetara eta diskoteketara joaten ere hasi ziren,  60ko hamarraldian, eta 
bat zuk gaua et xetik kanpo igarot zen ere bai,  inguruko herrietako jaiak zirela-eta.

Angelak gogoan du garai hura: “Gu,  esaten dizut,  Et xarriko horiekin, haien 
furgonetekin, Sakana guztian bar rena ibilt zen ginen” 64.

“Egia esan, parranda zale amorratuak izan gara, nik askotan egin izan dut Olaz-
tira edo Bakaikura joan,  festetara,  arropa aldat zera et xera it zuli eta zuzenean lanera  
(...) Ez, ez zen normalena; nik uste dut orduan ere gu izan gin ela apur bat...,  mendira 
joaten hasi ginen,  lagunarte bat; igandetan mendira. Eta,  orduan, zera, elkartu egiten 
ginen, Et xarriko mutilekin asko ibilt zen ginen. Ba,  hori, elkartu egiten ginen,  mutilekin 
mendira joan eta,  gero, ez dakit ba nik zergatik,  baina sekulak o parrandak egiten 
genituen, nik uste dut gurea gehiegia izan zela” 65, dio 57 ur teko Luisak, emakumeen 
artean aisian ger tatu ziren aldaketak bertatik bertara bizi izan zituenak.

“Gogorat zen naiz dant zalekuaz, plazan dant za egin ordez, eta euria egiten zue-
nean, frontoian dant za ordez, halako batean dant zalekura aldatu ginen. Orduan,  
tira, sekulako irault za izan zen hura guret zat”.

Interesgar ria da, halaber, norberaren familia egoerak aisian zu en eragina eta  
eragile horren arabera zeuden alde nabariak aipat zea. Oro har, etengabe ikusten  
ari garenez, amatasunak nabar men murrizten zuen familia espar rutik kanpo 
edonolako jarduerak egitek o aukera (batez ere emakume adint suenei zegokie-
nez). Baina hor t xe dugu, esaterako, Milagrosen kasua: senitar tekoak zaint zen 
denbora tarte luzeak eman behar izan zituen ar ren, ez zuen seme -alabarik eduki 
eta lanbide egonk orra eta ezagutua zuen. Eta kasu hor retan ikusten denez, jar-
duera sor ta zabal samar raz gozat zeko modua izan zuen: baserri batean euskara 
ikasi, eskiatu,  bidaiatu, zinemari eta musikari bur uzko lagunarteko tertulietan 
parte hartu, astero afaria egin elkar tean, bizikletaz ibilt zera joan, etab.

Hortik abiatuta, esan daitek e urteek aurrera egin ahala Alt sasuko emaku-
meek gero eta auk era gehiago izan zituztela aisiak o jardueretan edo lanetik 
eta familiatik kanpok o jardueretan par te hart zeko, hasieran muga handiak 
izan bazituzten ere. Lagunekin paseora,  plazako dant zaldira edo zinemara 

63. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/12.

64. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/12.

65. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/23.
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soilik joan ordez,  mendira ir teerak egiten, dant zalekuetara joaten eta beste 
denbora-pasa bat zuetan parte hart zen hasi ziren. Gainera,  pixkanaka nor ma-
lizatu egin zen gizonekik o harremana, aisiako jardueretan, eta desager tu egin 
zen ordura arte praktikan gizonek hainbat tokitara sar t zeko izandako esklu-
sibotasuna,  tabernetan sar t zeko esklusibotasuna esaterak o.

6. TOKI BERRI BA T

Lan honen sar reran azaldu dugu zergatik har tu dugun denbora tar te jakin 
bat aztergai, 50eko hamarraldiaren erdialdetik 70ek o hamarraldiaren erdialde-
ra bitarteko tartea alegia. Industria bizkor hazi zen urte haietan, horrek langi-
leen behar ra sor tu zuen, eta ondorioz,  biztanleria nabar men igo  zen.

Egoera horrek bult zatuta, aldaketa handiak ger tatu ziren her rian, eta 
prozesu horretan emakumeek izandak o eginkizunari dagokionez,  garbi berei-
zi beharra dago her riko emakumeen eginkizuna eta beste toki bat  zuetatik 
irit sitakoena.

Alt sasun jaiotako emakumeek, nolabait esatek o, era pasiboagoan biz i izan 
zuten prozesu hura; ikusle gisa,  partaide gisa baino gehiago. A skotan, et xeko 
lanetan eta nekazarit zan arit zen ziren, eta ikusten zuten ur te gut xian herrian 
gertat zen ari zen bilakaera.

Carmenek gogoan du toki ask otatik etorri zela jendea: “Maleta b atean 
ekart zen zituzten senitar teko guztien arropak, eta bizpahir u bikote toki berean 
sar tu eta hor relaxe hasi ziren” 66.

Mariak 50eko hamarraldian et xebizit za berriak zein bizkor eraikit zen zituz-
ten oroitarazi du,  batez ere bera bizi zen ingur uan (Int xostia kale ingur uan); 
ordura arte barat zeez eta soroz inguratutak o tokia zen hura. Aldak eta horien 
lekukotasun gisa, argazki bat atera zien Mariaren aitaginar rebak frontoiaren 
eraikunt za lanei eta 53. ur tean bere et xea ingurat zen zuten lursailei.

“Gogorat zen naiz Extremadurak oak-eta nola etor ri ziren, emakumeak et xean 
geldit zen ziren; hemengo emakumeak,  berriz, soroan lanean arit zen ziren” 67.

Luisak garbi ikusten zuen her riko emakumeen bizimoduaren eta he rrikoak 
ez ziren emakumeen bizimoduaren ar teko desberdintasunak.

Milagros Donostian ibili zen lanean,  eta Ingalater ran ondoren, eta aldian 
behin herrira etort zen zenean, are nabariagoak irudit zen zit zaizkion aldaketa 
haiek guztiak:

66. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/02.

67. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/23.
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Int xostia kalek o inguruak. 1953. ur tea

“Gero,  ni Ingalater ratik it zuli nint zelarik, booma izan zen,  Extremadurako 
jendea, Andaluziakoa...,  et xe merkeak egin zituzten... orduan bit xi samar ikusten  
nuen herria (...) ezagut zen ez nuen jende ask o zebilen hemen; gero, gainera, ez 
zegoen gaur egun adina et xe, bat zuk besteen gainean bezala bizi zen jendea, 
pixka bat”68.

Baina urte haietan Alt sasun bizi izan zen garapen prozesu hor retan, 
funt sezko eginkizuna bete zuten penint sulako beste toki bat zuetatik etorritako 
emakumeek.

Alt sasun finkat zen ziren familia gehienak Extremadurak o erkidegokoak 
ziren, nahiz eta Gaztela-Mant xako, Andaluziako eta beste lurralde bat zuetako 
jendea ere etor t zen zen.

Arau nagusi gisa,  familia bur u ziharduten gizonak etor t zen ziren lehenik,  
eta haien ondoren hasten ziren etor t zen gainerako senitar tekoak; edonola ere,  
horretan ere denetik zegoen.

Edonola etort zen zirela ere,  ez zegoen dir u askorik, eta nola edo hala mol-
datu behar izaten zuten aur rera aterat zeko.

Gainera, kontuan hartu behar dugu dir u beharra izateaz gainera,  zaila ger-
tat zen zela et xebizit za eskurat zea, herriko biztanleria et xebizit zen eraikunt za 
baino bizkorrago hazten ari bait zen.

68. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/20.
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Ez da har rit zekoa, bada, egoera hor retan arazo haiei nolabait elkarre-
kin irtenbidea emateko joera zabaldu izana; jator riz Alt sasukoak ez diren  
emakume gehienen k ontakizunetan aurkitu ditugu ir tenbide komun horiei 
buruzko aipuak.

Urte horietan her rira irit si ziren familia gehienek egoera berean zeuden 
beste familia bat zuekin partekatu behar izan zuten et xea. Familia bakoit zak 
logela bat izan ohi zuen, eta sukaldea partekat zen zuten beste familiekin. 
Familia horietako et xeko andreek ongi antolatu behar izaten zuten,  jatordueta-
rako eta et xeko beste lan bat zuk egiteko.

Ana urtebete zuela irit si zen Alt sasura,  eta lehenengo ur teetan nola bizi 
ziren gogoratu du:

“Extremaduratik gentozen (...) eta, hala, hona etorri ginen, sukaldea erabilt zeko 
eskubidea zegoen et xe batera; logela bat genuen gurasoent zat, nire ahizparent zat 
eta niret zat, eta sukaldea erabilt zeko eskubidea (...) eta,  gero, aurrerago, handik 
urte bat zuetara, alokairuko et xe batera aldatu ginen,  denak alokair ukoak, eta han,  
beste bizilagun bat zuk genituen goian, gure senideak haiek ere, eta gu behean, erdi 
bana ordaint zen genuen et xea. Orduan toki gehiago genuen bizit zeko”69.

“...Et xe bat zegoen,  bost familia bizi ginen han: bost logela zituen eta bost 
familia bizi ziren. Handik her rira etorri nint zen (...) et xeak hiru bizit za zituen, hiru 
bizilagun”70, dio Pilar rek.

Josefak ere kontatu digu bere esperient zia: “Bera (senar ra) hemen zebilen 
ezkongaietan; Huescan egin zuen soldadut za, eta gero hemen gelditu zen,  
arreba bat zuelak o. Eta, gero, ezkont zeko sasoia etor ri zit zaigunean, ba, joan 
zen, ezkondu ginen eta orduan etor ri nint zen ni, ezkonduta (...) Hasieran beste 
bat zuekin bizit zera etor ri ginen” 71.

Familia horiek bakoit zak bere et xebizit za eskuratu ahal izan zutenean,  
emakume askok et xeko andre izateari ut zi gabe familiaren dir u sarrerak 
handit zeko bide bat bilatu zuten,  lehenago aipatu dugun jarduera bate n bidez, 
“apopilot zaren” bidez.

Edonola ere, urte lat zak izan ziren emakume horient zat eta beren 
familient zat. Alderdi horretatik, bereziki aipagarriak irudit zen zaizkigu zenbait 
lekukotasun, Pilarrena esaterako: 57. ur tean irit si zen Alt sasura,  Extremadu-
ratik, eta hemen finkatu eta denbora gut xira, hiru alaba t xiki zituela, senarrak 
lan istripua izan zuen eta ur tebetetik gora egin behar izan zue n eriet xean:

“Gu istripuaren k ontuarekin, ibili ginen... zeren etor ri berritan harrapat zen zai-
tu, bederat zi hilabete besterik ez ziren hemen geundela,  eta, jakina, soldatarekin 

69. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/10.

70. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/15.

71. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/27.
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doi-doi aterat zen zenuen bizibidea (...) nik,  egia esan,  gorriak pasatu nitue n urte 
haietan, zeren alaba bat,  Gasteizkoa, tira, hirurak gaixotu zit  zaizkidan (...) Orduan,  
bera (senarra) ibilt zen hasi zenean,  hara, beste hura gertatu zen, eta nik eriet xean 
egon behar izan nuen umearekin. Nola esango nion? Nola k ontatu hura? Egun 
guztia negarrez pasat zen nuen. Nola esango diot, ba, ni hemen nagoela haurrare-
kin eriet xean eta ezin dudala berarengana joan? Hala, azkenean neu ere gaixotu 
nint zen; birika bat puztu zit zaidan, pasatu genituenak pasatu izanaren ondorioz edo 
auskalo zergatik,  eta lar ri ibili nint zen ni ere” 72.

Baina beste kasu bat zuetan, hasierako urteak ez ziren hain gogor rak izan, 
eta hala erakusten dute orduk o oroit zapenek.

Josefarent zat ez zen hain gogor ra izan Alt sasuko bizimodura egokit zea:

“Ba, bai, zeratu arte...,  zuk han uzten dituzu lagunak eta gauzak, eta hona 
etorri eta hut setik hasi behar duzu... k ontua da, nire izaeragatik,  berehala egiten 
ditudala lagunak, hemen lagun asko ditut, eta hemengoak73 (...) Ez, ez, niri ez 
zit zaidan gogorra gertatu, nik abesten igarot zen nuen eguna (...) Hara,  hilt zen nai-
zenean, ekar nazatela Alt sasura,  ezta Alcantarara ere,  hemen ditut seme-alabak 
eta hemen ilobak; hement xe dago nik egindak o guztia”74.

Anak ere oroit zapen onak ditu haur t zaroari buruz (urtebete zuela irit si zen 
Alt sasura):

 “Gu auzo hor retan hazi gara (El F erial) eta hori familia bat z en, hara, abereak, 
oiloak, unt xiak, gu, apopiloak,  goikoak, behekoak; dena jakiten genuen,  den-dena. 
Aizu, belar bila joan behar dela eta auzokidearent zako belar bila joaten ginen,  
mandoent zat ekart zen genuen... familia bat bezala zen. Alt sasu asko aldatu da,  
toki guztiak bezala,  baina lehen auzo bat zen,  familia bat; gar ai bateko at soak 
josten hasten baziren guk ere gauza bera egiten genuen” 75.

Interesgar ria da, orobat, jakitea zer irit zi dute Alt sasuko emakumeek, ber-
tan jaioek nahiz kanpotik etor riek, bertan zeudenen eta etor ri berrien arteko 
lehen urteetako bizikidet zaz. Denek esan dute liskar rak sor tu zirela, baina, 
jakina, bakoit zak bere erara k ontatu digu hori.

Lourdes 2 ur te zituela etor ri zen Alt sasura,  eta zera azaldu digu:

“Orduan etorkinen eta Alt sasukoen artean oso har reman t xarra zegoen, 
gut xitan portat zen zen jendea zint zo. Borrokan arit zen ziren, extremadurarrek 

72. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/01/15.

73. “Hemengoa” k ont zeptua. Elkarrizketa egitean ikusi dugunez,  herriko emakume heldu  
gehienek erabilt zen dute k ont zeptu hori familia jator riz herrikoa duten per t sonak aipat zeko. 
Alt sasura etorritako familia gehienak orain dela 50 bat urte etorri ziren ar ren, oraindik berei-
zketa hori egiten dute familia jator riz Alt sasukoa duten emaku meek nahiz kanpotik etor ritako 
emakumeek.

74. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/27.

75. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/02/10.
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ezin zuten hemengo neskekin ibili, hemengo neskek ezin zuten extremadurarre-
kin harremanik eduki; sekulak o liskar rak eta jipoiak izaten ziren. Tira, denbora 
asko igaro zen har reman normalak eduki ahal izaterak o, eta mutilak Santa 
Agedan hasterako, adibidez... ”76.

Luisa, jatorriz Alt sasukoa den familia batek oa bera, beste irit zi batekoa da:

“Orduan, ni, horretaz bai, gogorat zen naiz, eta k ontua da zuk orain extrema-
durar helduekin hit z egiten duzula,  eta, zera, nik nuen sentipena,  adibidez, et xean 
soroa edukit zekoa, behiekin ibilt zekoa, gut xiet si bezala egiten gintuztela ir udit zen 
zit zaidan, haiek guri dagokigunez zuten sentipen bera zen” 77.

Josefak dioenez, Alt sasuko jendearekiko harremana oso ona zen,  oro har, 
baina mutil gazteen ar tean kontuak bestela ziren: “Ni primeran,  baina, hori bai, 
mutilek, mutilek beti sekulak o sesioak eta bor rokak gauez”78.

Purik gogoan du zein zaila zen ber tako familietako neska adinki deen lagu-
na egitea:

“Egia esan, bizit zera eskoletara joan ginenean oso t xikia nint zen ni, jaunart zea 
egin berria nuen, 7 edo 8 ur te edo hor relako zerbait izango nit uen. Eta, egia esan,  
diskriminazio handia zegoen,  hemengoak alde batetik,  eta gero,  gu. (...) Gainera,  
ez zuten zurekin jolastu nahi izaten,  kalean irain egiten zizut en...(...) gainera, ez 
zenuen lagunik, ezin lagunik topatu,  beti handik etor ritako jendearekin ibili behar 
zenuen. (...) Gero,  bai, hemengo lagunak egiten hasi nint zen (...) Nik uste,  pixka-
naka jabetu zirela...,  baina, orduan, extremadurar bat nafar batekin ezkont zea 
pent saezinezko gauza zen,  oso gaizki ikusita zegoen eta,  gainera, arazo asko iza-
ten zituzten hor rela ezkondutakoek; baina, tira, ezkondu zen jendea, halere. (...) Ni 
gogorat zen naiz 18 ur te bete ar te, gut xienez, ez nuela izan hemengo lagunik ”79.

7. ONDORIOAK

Lan honen hasieran hipotesi gisa har tu genuen emakumeek beren i ngu-
ruko historian betetak o eginkizuna ezkutatuta zegoela. Hala,  elkarrizketak egi-
teko garaian, emakume horien bizit zako hainbat alderdi azalera aterat zea izan 
dugu helburu; alegia, orain arte ezkutuan egon diren edo zegokien ezagut zarik 
aitortu ez zaien hainbat alderdi azalera aterat zea.

Lan arloari dagokionez, kasu dezentetan ikusi dugu emakumeek lu zaz 
jardun zutela lan bat zuk egiten, eta etekina ere aterat zen zutela (izan ekono-
mikoa edo ez),  baina lan horiek ez zirela ofizialak eta ez zute la gizartearen 
ezagut zarik. Alegia, emakumeen lan horiek ez zirela lanbidet zat hart zen; 

76. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2005/03/09.

77. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/11/23.

78. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/10/27.

79. Alt sasun egindak o elkar rizketa. Data: 2004/12/11.
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hainbeste,  non protagonistek berek ere ez bait zituzten aipat zen, espresuki 
horiei buruz galdetu ezean,  garrant zizkot zat jot zen ez zituztelak o.

Alderdi horretatik, bereziki aipat zekoak dira apopilot za derit zon jardueran 
patrona gisa lan egin zuten emakumeak,  esaterako. Alt sasutik kanpo jaio eta 
aurrerago Alt sasun finkatutako emakumeak aritu ziren hor retan, nagusiki. 
Jarduera horrek gogor lan eginarazten zien egunero. Baina,  hala ere, elkarri-
zketa egin diegun ask ok ez dute gai hori aipatu ere egin,  horri buruz zuzenean 
galdetu diegun ar te.

Emakumeek nekazarit zan eta abelt zaint zan egindako lana ere nabar-
ment zekoa da, lan hor rek eskat zen zuen ahalegin eta saiamenagatik; emaku-
me adint suenak arit zen ziren landako jardueretan, oro har.

Baina beste ar lo askotan ere ikusten da nahita edo ohar kabean emaku-
meen ekarpena ezkutat zeko joera hori: familiak o negozioetan,  neskamet zan, 
senitar tekoen zaint zan, et xeko andreen lant zat jot zen zirenetan.

Emakumeek gizonei zegozkien eskubide berberez gozat zeko zituzten zail-
tasunen berri ere jaso dugu: et xetik kanpo lan egitek o senarraren baimena 
eskatu beharra edo senar raren osasun asistent ziaren estaldura emakumea-
ren osasun t xartelaren bidez eskat zeko zailtasunak,  esaterako.

Lan arloa alde batera ut zita, emakumeen bizit zako beste hainbat alderdi 
ere aztertu ditugu lan honetan. Aipat zekoa da, esaterako, erditu ondoren egi-
ten zen amaren eta haur raren garbikunde erritua; gure protagonista bat zuek, 
adint suenen arteko bat zuek, erritu hori egin behar izan zuten erditu ondoren 
kalera irten ahal izatek o.

Oro har, lan ar loa nagusitu da ik erketaren idat zizko t xostenean nahiz 
elkarrizketetan. Horrek ez du esan nahi emakumeen bizit zako beste alderdi 
bat zuei erreparatu ez diegunik; baina k ontuan izan behar ra dago gure lanaren 
oinarri izan den denbora bitar tean, alegia 50ek o hamarraldiaren erdialdetik 
70eko hamarraldiaren erdialdera (industria bilakaera nabarik o garaia), berebi-
ziko garrant zia izan zuela lan ar loak.

Bestalde,  ez dugu ahaztu behar emakumeek lan ar loan egindako ekarpe-
nak ezkutuan gorde direla,  baina nahitako prozesu baten ondorio z gertatu dela 
hori. Izan ere, aztergai har tu dugun denbora bitar tean estatu f rankistak kontrol 
zorrot za ezarri zuen, bere dotrina (nazional-katolizismoa) ezar t zeko xedez, ez 
soilik gizartearen bizit za publikoan, baita gizabanak oen bizit za pribatuan ere. 
Hala, emakumearen eginkizuna et xeko andre eta ama izatea zela eta gizona 
Ogia irabazten zuena zela zioen ideal batean oinar rituta, emakumeek eredu hori 
bete zezaten lor t zera bideratu zituen estatuak indar guztiak. Emakumeak era 
ofizialean aitortutako lanak egiteko eragozpenak jar t zen ziren, legezkoak nahiz 
sozialak (familia lagunt zetan zigorrak, senarraren baimenaren behar ra...),  eta, 
senarraren soldata bakar rarekin aurrera ezin egin izaten zutene z, emakumeek 
askotariko estrategiak erabili behar izaten zituzten familiari lagunt zeko, betiere 
emakumeent zako ezarrita zegoen esk ematik asko aldendu gabe.
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Gizartea planteat zeko molde teoriko horrek beste ideia batekin ere bazuen 
lotura: bizit zako arlo publikoaren eta pribatuaren ar teko bereizketaren ideia-
rekin, hain zuzen. Bereizk eta horren arabera, emakumeak ar lo pribatuan bizi 
behar zuen, arlo publikoa gizonari ut zita. Horregatik ez da har rit zekoa emaku-
mek politikan edo elkarteetan hain gut xi parte hartu izana, batez ere beren 
familia osat zen zutenez gero; edonola ere,  esan behar ra dago estatu frankis -
tak ezart zen zituen mugak (politikan nahiz gizar te mugimenduen espar ruan) 
jarduera publikoan parte hart zeko eragozpen handia zirela,  emakumeent zat ez 
ezik, ideologia nagusiarekin bat ez zetor ren gizonent zat ere.

Denbora librean, emakumeak ohiturak aldatuz joan ziren; aldak eta horren 
ondorioz, sarritan ent zun behar izan zituzten ingur ukoen kritikak.

Baina, pixkanaka-pixkanaka, belaunaldi gazteetak o emakumeek bat ez 
ere, teorian bete behar zuten emakumearen eredu ideal hori gero  eta gehia-
go pit zat zen zuten erabakiak hart zen hasi ziren. Bat zuetan, egoerak berak 
bult zat zen zituen bestelak o aukera bat zuen alde egitera; beste bat zuetan, 
berriz, sineste k ontua izaten zen. Azk en batean, inguruan gertat zen ari ziren 
aldaketek eragina zuten beren bizit zan, eta, aldi berean,  beraiek har t zen zituz-
ten erabakiek bide ber riak zabaldu zizkieten belaunaldi gazteei .

Amait zeko, beraz, esan daiteke ezkutuan egon direla urte haietako 
emakumeen bizit zako alderdi asko (eta historia guztiari buruz ondorio 
bert sua atera litek eelakoan gaude), hein handian nahita (er regimen frankis-
taren et xeko andrearen eredu idealaren eraginez). Lan honen bidez, beraz, 
ezkutuan zegoen infor mazioaren parte bat eskurat zea lortu dugu; baina, 
zalant zarik gabe, luzaroan jar rai genezake garai hura edo best e garai bat zuk 
bizi zituzten emakumeen bizipenen bitar tez alderdi ezezagun bai na benetan 
garrant zizkoen berri jasot zen.

Lan hau, hortaz, emakumeek beren ingur uko historian egindak o ekarpena 
argitara ekart zeko ahalegin xume bat baino ez da; eta badakigu,  gainera, gure 
protagonistek bezalaxe, urte haiek eta beste urte bat zuk bizi izandako emaku-
me guztiek dituztela beren ingur uko historia,  benetako historia , eraikit zen 
jarrait zeko ezin konta ahala bizipen.
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“Mujeres de Altsasu. V einte años de vida,  veinte años de histor ia” es el resultado 
de una investigación histórica cuy a realización propuso  el A yuntamiento de Altsasu / 
Alsasua a Eusk o Ikaskuntza, dentro del con venio de colaboración  que tiene fir mado  
con esta entidad.

Representa para mí un orgullo poder presentaros el resultado de  un año dedicado 
a recoger  testimonios de mujeres que con su vida y con su trab ajo han sido motor del 
desarrollo de nuestro pueblo.

El objetivo de este proyecto es hacer visible la aportación que las mujeres de 
generaciones anteriores a las nuestras han realizado con su trabajo, entendido éste 
en su sentido más amplio. 

Creemos que no podemos escribir la Historia de Altsasu,  ni la Historia en general,  
sin tener en cuenta la contribución hasta ahora oculta de las m ujeres en el campo eco-
nómico, social,  cultural y educativo. Probablemente esta contribución no se haya refle-
jado en  grandes sucesos o acontecimientos puntuales,  que son l os que normalmente 
aparecen en los libros de historia; la vemos,  sin embargo,  en casi todos los aspectos 
de la vida cotidiana,  que es la vida de la ma yoría de las per sonas.

Agradezco a Araceli Erdozia,  autora del libro,  su par ticipación en este pro yecto y a 
Nerea Aresti,  su apo yo como directora de la in vestigación.

Finalmente, expresando mi parecer y  esto y segura que también e l de todo el 
Ayuntamiento y el del pueblo de Altsasu,  quiero dar las gracias  a las mujeres que han 
aceptado participar en este porque,  además de hacer la Historia , con su testimonio 
oral han contribuido a que la conozcamos.

Asun Fernández de Garaialde y Lazkano Sala
Alcaldesa

Enero 2006
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dejarnos entrar en sus recuerdos, por el interés mostrado y por su labor en el acceso a 

otras mujeres; a Nerea Aresti por sus consejos, recomendaciones y apoyo; a Idoia y a 

Nieves por su gran ayuda durante todo el trabajo.
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“(...) porque entonces aquí no trabajaba ninguna mujer casada. ¡Bueno, no trabajaba 
en el sentido de ganar un sueldo, porque aquí las mujeres han trabajado como burras! 
Con aquellos carros, con aquellas vacas, en aquellas piezas de agua hasta arriba venían 
las pobres mujeres luego recogiendo aquella hierba... aquí las mujeres han trabajado por-
que los hombres se iban a la RENFE o se iban a la Fundición, que era lo que había aquí 
en aquellos años y luego venían pues igual un poco a la pieza sí, pero, en casa la mujer, y 
en la pieza la mujer y los hijos la mujer. Aquí era todo la mujer. (...) Aquello no era trabajo; 
era trabajo si traías un sueldo a casa y eso era lo que no estaba bien visto”.
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1. INTR ODUCCIÓN

Partimos a la hora de iniciar este trabajo,  desde una idea de d esconocimien-
to de la vida cotidiana de las vecinas del pueblo durante disti ntos periodos de  
tiempo y la in visibilidad  del papel de las mismas en la histor ia de su entor no.

Tomando como principio que las diferentes etapas de la historia  las marcan  
más el conjunto de experiencias vitales de las per sonas en general que los hechos  
o personajes puntuales, nuestra intención es la de adentrar nos en la vida de las  
mujeres de Altsasu desde f  nales de los años 50 hasta mediados de los 70.

Queremos conocer desde su propia experiencia el relato de unos años de 
grandes cambios a nivel local principalmente; recogiendo a su v ez lo que ellas 
mismas apor taron en este proceso,  con sus propias decisiones y actitudes.

Por todo ello par timos con el objetivo de V alorizar la apor tación de las 
mujeres al proceso de desar rollo de Altsasu.

En este camino, nos planteamos como medios para conseguir lo anterior 
y como objetivos del trabajo por sí mismos,  la difusión del pap el de la mujer 
en el proceso de desar rollo de la localidad; la recopilación de  la visión de las 
mujeres en la e volución de su localidad y su propio papel en la  misma; Incluir 
la perspectiva de género en el estudio del desar rollo de Altsas u.

En lo que a antecedentes sobre el tema se ref ere, es necesario destacar 
que en tor no a la localidad de Altsasu,  no existen trabajos que  tengan un 
punto de par tida similar. Se han realizado estudios de tipo his tórico y anali-
zando principalmente aspectos económico-productivos,  políticos,  artísticos y 
demográf cos. Existe también documentación sobre cultura y tradiciones pero 
en ningún caso desde una per spectiva de género.

La presencia de las mujeres a título individual o colectivo es prácticamente 
anecdótica en anteriores trabajos.

Fuera del marco local,  la visión de la que par te el trabajo tam poco se ref e-
ja frecuentemente. La ma yoría de la bibliografía sobre mujer y desarrollo, se 
ref ere a como afectan los cambios a la mujer y como se adapta a ellos y no 
viceversa, lo que apor ta la mujer a esos procesos,  aunque queda  recogida en 
muchos casos con las propias experiencias de las protagonistas.

En cualquier caso,  anteriores trabajos de análisis histórico,  político,  eco-
nómico o demográf co son de gran ayuda para el desar rollo del presente sobre 
todo para contextualizar en gran medida el objeto de in vestigac ión.

1.1. Conceptos

Una vez relatado brevemente el estado actual del tema, resulta interesan-
te detenerse en la def  nición de algún concepto e idea básico en el desar rollo 
de todo el trabajo.
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El término de Desarrollo es un concepto de amplio signif  cado y con gran 
variedad de def niciones que inciden en distintos matices. A la hora de lle var a 
cabo esta in vestigación hemos adoptado la siguiente def  nición:  

Desarrollo local como un proceso global de cambios en un ter ritorio fruto 
de la interacción de unos actores sociales (per sonas,  grupos, entidades públi-
cas o privadas) y que a su vez repercute sobre los mismos. 

De esta def  nición surgen varias ideas:

La interacción y retroalimentación entre los actores sociales y  el propio  
proceso; los actores generan situaciones y contextos y a su vez  estos últi-
mos condicionan o moldean a los actores. Las per sonas son sujet os pasivos  
(se ven afectados por el cambio) y a su vez son también activos  (generan el  
cambio).

La actual idea de Desar rollo ha variado bastante de anteriores visiones 
basadas principalmente en el desarrollo económico-productivo,  el Desarrollis-
mo. En la actualidad se tienen en cuenta otras áreas,  pero en e l periodo de 
estudio del trabajo,  esto no ocur ría. Por tanto, el proceso de desarrollo en esa 
época se lle vaba a cabo atendiendo a valores productivos,  así las otras áreas 
de análisis planteadas en este trabajo,  fueron evolucionando de una manera 
más espontánea. 

Así esta investigación intenta recoger el carácter activo de las mujeres 
en este proceso,  su aportación, además del pasivo (como iban afectando 
los cambios a su for ma de vida...). Además se tendrán en cuenta  distintas  
facetas de la sociedad en el proceso de desar rollo, no solo las  económico-
productivas.

Es necesario también destacar otra idea básica en el desar rollo del tra-
bajo. Se trata de la separación existente en la sociedad de dos  esferas o 
ámbitos diferenciados el público y el privado. El ámbito públic o de la sociedad 
se ref ere a actividades y relaciones que se realizan “de cara” a la sociedad,  
ya sean laborales,  políticas,  culturales etc. En el polo opuest o se sitúan las 
actividades que se realizan en los círculos privados,  principalmente dentro de 
la estr uctura familiar.

Esta dicotomía aparece de manera recur rente en muchos de los tr aba-
jos realizados desde una per spectiva de género; y a que, todavía en nuestra 
sociedad actual, pero sobre todo en anteriores etapas histórica s esta división 
de ámbitos tenía su cor relación prácticamente directa con la se paración de 
géneros,  hombres-esfera pública mujeres-esfera privada.

Se trataba de un modelo ideal de estr ucturación de la sociedad que no en 
todos los casos podía cumplir se. Aunque en todo caso  eran circ unstancias 
de necesidad las que generaban la r uptura de esta separación (v iudas con 
hijos a su cargo,  familias de clase obrera donde era necesaria la aportación 
económica de la mujer para subsistir etc.).
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Esta separación de esfera o ámbito público y privado y su asign ación en 
función al género de las per sonas,  está ligada también con el e stablecimiento 
de unos modelos teóricos; el hombre como ganador de pan o breadwinner y la 
mujer como ama de casa1.

Cada uno de los sexos tiene asignado su papel en esta sociedad,  el 
masculino en la consecución de los recur sos materiales necesari os para la  
subsistencia del núcleo familiar y el femenino en el cuidado y atención del 
mismo gr upo.

Este esquema de modelos ideales fue adoptado tanto por la Igles ia Cató-
lica como por el Estado franquista que hicieron una labor impor tante en su 
establecimiento y mantenimiento,  con medidas legales y adoctrin amiento que 
calaron de una manera bastante impor tante en la sociedad del mo mento.

1.2. Localización

Altsasu es en la actualidad el ma yor núcleo de población del va lle y prác-
ticamente de todo el nor te de Navarra, con gran impor tancia también a nivel 
económico-productivo.

Esta característica,  la de ser la localidad con ma yor población en la zona,  
(7.508 habitantes en la actualidad) empezó a generar se a par tir de la segun-
da mitad del siglo XIX y se ha reforzado durante prácticamente todo el siglo 
XX. Entre f  nales de los años 50 del siglo pasado y mediados de los 70,  
el aumento de población fue también especialmente pronunciado. Este casi 
continuo crecimiento de población (detenido en la década de los  80) estaba 
directamente relacionado con el impor tante desarrollo económico-productivo 
(principalmente industrial) de la localidad desde el último cua rto del siglo XIX 
hasta la década de los 70 del siglo pasado. 

1. PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites del 
modelo de Male Breadwinner Family. Vizcaya, 1900-1965. En: SARASÚA,  C.; GAL VEZ, L. ¿Privile-
gios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo. Publicaciones de la Univer sidad 
de Alicante. 2003. Pp. 217-237.
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Así el estudio de la apor tación de las mujeres en el desar rollo de esta 
localidad, resulta especialmente interesante por las propias tr ansformaciones 
que han afectado al municipio cuy a intensidad ha sido superior a las ocur ridas 
en otras localidades cercanas.

El proceso de desar rollo de Altsasu ha vivido diferentes etapas . La idea de 
proceso habla de una continuidad en el tiempo; y así es, no se puede limitar 
el proceso de desar rollo de una localidad con un principio y un  f n, pero si es 
posible establecer unas fases diferenciadas por la impor tancia de los cambios 
y acontecimientos que se producen.

De esta manera,  en el desar rollo reciente de Altsasu cabe desta car prin-
cipalmente dos etapas por los cambios que se generaron a nivel económico-
productivo, demográf co, cultural y social:

• Una 1ª etapa que se extiende desde el último tercio del siglo X IX a prin-
cipios del XX. Con la constr ucción del fer rocarril en 1863 y un a 1ª fase 
de industrialización.

• Una 2ª etapa que se desar rolla entre f  nales de los años 50 del siglo 
pasado y mediados de los 70. En esta fase se da un nue vo impulso en 
la industrialización del pueblo que incide a todos los niveles,  con un 
importante aumento demográf  co. 

Al destacar estas dos etapas,  no se pretende dejar de lado otra s que sin duda 
tienen gran interés (periodos de guer ra civil y postguer ra, crisis industrial de los  
años 80 etc.) pero se entiende que en estas dos etapas,  la localidad sufrió trans-
formaciones que afectaron a su carácter básico; pasando de una sociedad de tipo 
eminentemente rural (basada en el trabajo del campo y con poca comunicación  
con grupos de otro origen cultural...) a otra con aspectos más urbanos (produc-
ción industrial,  ser vicios, participación política,  relación in tercultural).

A partir de esta primera selección,  para la realización de esta  investigación 
hemos escogido el periodo referido a f  nales de los años 50-mediados de los 
70 del siglo pasado para su análisis. 

En cualquier caso,  durante el trabajo nos han surgido referencias a aconte-
cimientos anteriores y posteriores a estos años,  ya que, en muchas ocasiones 
resulta imposible entender las historias de nuestras protagonis tas sin recur rir 
a estas vivencias anteriores o posteriores.

1.3. Metodología

No existen fuentes secundarias que hayan recogido específ camente la 
aportación de la mujer en el proceso de desarrollo, por tanto, exceptuando 
información recogida que pueda ser vir de marco para el trabajo,  hemos traba-
jado con las fuentes primarias que son en este caso los testimo nios de las 
propias mujeres.
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La utilización de metodología cuantitativa en este caso  no res ulta la más 
apropiada porque el interés de este trabajo no radica en cuanti f car una serie  
de hechos sociales. No se trata tanto de medir sino de recoger el discurso 
con un carácter más descriptivo de las mujeres nacidas entre 19 30-1950 
aproximadamente y que han vivido una fase impor tante en el desarrollo de 
la localidad.

Por tanto, la metodología utilizada ha sido la cualitativa,  por medio de 
entrevistas en profundidad que aportan la visión que las protag onistas del 
estudio tienen sobre sí mismas en el proceso. Hemos realizado u n total de 20 
entrevistas a mujeres ma yores de 50 años.

En este punto, es necesaria destacar la accesibilidad que han mostrado 
las mujeres entre vistadas para per mitirnos adentrarnos en sus v idas y como 
ellas mismas han ser vido de conexión y camino para acceder al r elato de la 
vida de otras vecinas.

1.4. Estr ucturación

En los siguientes capítulos hemos recogido las experiencias de nuestras 
protagonistas agr upadas por áreas temáticas.

Clases de cocina. Año 1964 (Aprox.)
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El campo dedicado al trabajo, tanto reconocido of cialmente o no, como 
remunerado económicamente o no,  ocupa la ma yor cantidad de test imonios y 
textos,  sobre todo,  por la gran variedad de experiencias distin tas y en muchos 
casos ocultas que estas mujeres vivieron.

Seguidamente recogemos experiencias relacionadas con el ámbito religio-
so y su inf  uencia en la vida privada; las actividades de carácter más púb lico 
como la política y la par ticipación en colectivos; el tiempo pa ra el ocio y f  nal-
mente, los recuerdos existentes de la llegada al pueblo de much as familias,  
desde la óptica de las que llegaban y de las que y a estaban.

2. TRABAJO

La aportación de las mujeres de Altsasu en el ámbito laboral du rante 
estos años,  fue más impor tante de lo que se podría pensar atend iendo a los  
datos of ciales. Esta distor sión entre la realidad que plasmaba n las estadís-
ticas of ciales y las actividades realizadas por las mujeres 2 se ha recogido  
en una gran cantidad de trabajos realizados en tor no a la vida de las mujeres  
durante el siglo XX. Así lo recoge por ejemplo, Pilar Perez-Fuentes3 Es sabido 
que los recuentos y estadísticas ofi ciales “proyectan” más el “deber ser” de 
los comportamientos sociales que la realidad del mundo laboral. La idea fun-
damental de este mismo trabajo nos habla de la existencia en la sociedad  
industrial de una división sexual del trabajo por medio de la c ual el hombre  
tiene su lugar en la producción para el mercado (Breadwinner o Ganador de 
pan) y la mujer en los trabajos de reproducción social ( Amas de casa) en el  
mantenimiento de la fuerza de trabajo y el cuidado de los hijos . Este modelo  
encaja también con la división de la sociedad en el ámbito públ ico y privado 
(ya comentado en la Introducción) y la ubicación respectiva de hombres y 
mujeres en esta división.  

Pero este modelo del que hablamos es un modelo teórico de difíc il apli-
cación en la realidad de aquellos años sobre todo en familias n o demasiado 
acomodadas. Por lo que demuestran distintos estudios y por los relatos de las 
propias entrevistadas,  la subsistencia familiar exclusivamente con el salario 
del padre o marido era muy difícil y por tanto,  la mujer tuvo q ue adoptar dis-
tintas estrategias para hacer frente a estas situaciones. Era u na tarea doble-
mente complicada,  por que había que cubrir las necesidades del grupo familiar 
pero sin que fuese demasiado e vidente las dif cultades para salir adelante con 
el único salario del hombre.

La propia dif  cultad para delimitar el tér mino trabajo, pero sobre todo,  esta 
base ideológica de división sexual del trabajo adoptada por el Estado Franquista 

2. ARBAIZA VILALLONGA,  Mercedes. Orígenes culturales de la división sexual del trabajo en 
España (1800-1935). En: SARASÚA,  C.; GAL VEZ, L. ¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en 
los mercados de trabajo. Publicaciones de la Univer sidad de Alicante. 2003. P . 194.

3. PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites ... P. 217.
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y apoyada en una legislación coherente con la misma propiciaron en gran medida 
este desfase entre datos of  ciales y situaciones reales vividas por las mujeres.

Así,  en el caso de Altsasu,  como queda ref ejado en el libro Altsasu-Alsasua 
de J. Amilibia Salgado y N. Arbizu Gabirondo,  los datos recogid os en estadísti-
cas of  ciales nos describen la siguiente situación en el año 19 75:

“Mientras que prácticamente el 100% de los hombres entre 20 y 6 5 años 
están trabajando, en las mujeres,  podemos ver como son muy poca s las que tra-
bajan, siendo la ma yoría jóvenes. Estas son las que han ido rom piendo con el 
esquema tradicional de “la mujer en casa”.

Tradicionalmente la mujer ha trabajado y mucho (en el campo,  cuidando los 
animales,  en casa,  etc.),  pero no en fábricas (cobrando nómina) . A partir de los 60,  
sobre todo, es cuando la mujer empieza a trabajar con nómina,  aunque muchas de 
ellas al casar se, y sobre todo al tener hijos,  pref eren el tra bajo en casa” 4.

Encontramos también en el mismo trabajo datos sobre la ocupació n por 
sectores productivos en el año 1975:

Es interesante realizar en este punto,  un bre ve repaso a la leg islación 
laboral referida a las mujeres durante estos años.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICADA AL TRABAJO DE LAS MUJERES DURA NTE 
LOS AÑOS 50/60/70

Como ya hemos comentado anterior mente, durante la etapa franqui sta, la 
base ideológica de régimen,  el Nacional-Catolicismo,  establecía  como papel 
principal de la mujer su labor en el hogar . Así,  la Sección Femenina de la Falan-
ge dedicaba la for mación dirigida a las mujeres al conocimiento  de materias 
como, economía doméstica,  puericultura, cocina etc. y aconsejaba también 
como estudios superiores adecuados a las mujeres la enfer mería y el magis-
terio (prolongación al ámbito público de funciones propias del ama de casa).

4. AMILIBIA SALGADO , J.; ARBIZU GABIR ONDO, N. Altsasu-Alsasua. Ayuntamiento de Alsasua; 
Caja de Ahor ros de Na varra. 1997. Pp. 94-95 y 127.
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Podemos decir que, pese a no existir una prohibición expresa al trabajo de 
las mujeres fuera del hogar , se tomaron una serie de medidas pa ra su pena-
lización. Pilar Perez-Fuentes5 indica la existencia de prohibición para inscribir 
entre los parados a las mujeres (a no ser que fuesen las cabeza s de familia 
por circunstancias ma yores),  mayores préstamos por nupcialidad si las muje-
res se comprometían a abandonar su puesto de trabajo tras el ma trimonio, 
las dotes otorgadas a las mujeres que dejaban el trabajo para c asarse y otra 
serie de subsidios familiares que se concedían al cabeza de fam ilia siempre 
y cuando su mujer no tuviese ingresos y constase inscrita of  cialmente dentro 
de la categoría profesional como “sus labores”.

En 1961 y ante la e videncia de que las mujeres iban entrando ca da vez 
más a formar parte del mercado laboral pese a las trabas institucionales,  se 
aprobó la Ley de Derechos P olíticos,  Profesionales y de T rabajo de la Mujer, en 
la que se regulaba para la no-discriminación de la mujer en el trabajo. En todo 
caso,  se seguía manteniendo por ejemplo,  la necesidad de la aut orización del 
marido para que la mujer trabajase.

Ante estas circunstancias,  las mujeres que se vieron afectadas directa-
mente por estas medidas,  tomaron distintas opciones. Así por ej emplo, Mer-
cedes,  natural de Salamanca y que se trasladó a vivir a Guipúzc oa antes de 
instalarse en Altsasu de manera def nitiva, trabajaba de manera ir regular (sin 
seguro ni horario establecido) en una empresa,  en estas condici ones a su 
familia no le con venía la of  cialización de su situación,  ya que, en tal caso 
hubiesen perdido la a yuda familiar que recibía su marido y que era de una 
cuantía muy impor tante en comparación con los salarios: 

“Es que entonces las mujeres no podían trabajar , porque te paga ban unos 
puntos...te pagaban unos puntos y si se enteraban que la mujer trabajaba te los 
quitaban. Y yo pues, trabajaba en aquella fábrica, que cobraba más dinero de pun-
tos que del trabajo” 6.

Recuerda el marido de Mercedes.

Luisa, pese a ser menor de 60 años,  vivió también otro tipo de dif cultades 
a mediados de los años 70. Llegado el momento de contraer matri monio, 
Luisa renunció a la dote que le cor respondía en caso de dejar s u empleo en 
la fábrica para casarse, ya que, tenía claro que no iba a dejar de trabajar por 
el hecho de casar se:

“...estaba ya todo establecido de que te casabas y dejabas de t rabajar, es 
que eso era lo típico (...) Entonces yo me acuerdo que bueno yo  lo tuve claro  
que no...,  yo iba a seguir trabajando (...) no estaba como muy bien visto el que...  
entonces todavía existía yo creo el que... no se si la palabra adecuada es el 

5. PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites... P. 223.

6. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 11/03/2005.
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machismo pero, parece como que te tenía que mantener el hombre,  le tenía que  
mantener a la mujer” 7.

Eran pocas como comenta Luisa las que siguieron trabajando tras el matri-
monio (ella sitúa estos hechos en los primeros años 70) pero pr ácticamente 
la totalidad lo dejaban al quedar se embarazadas. “...trabajando  en empresa,  
embarazada yo creo que fui de las pioneras”.

Tuvo que superar Luisa dif  cultades burocráticas para poder dar cober tura 
sanitaria a su marido que en ese momento realizaba trabajos por  los que no se 
cotizaba, con su car tilla. Ella pensó que en esa situación,  su marido en caso 
de sufrir algún contratiempo,  no tenía la cober tura de la Segur idad Social:

 “Fui a la Seguridad Social y pregunté haber si no le podía cub rir; yo decía 
haber, si resulta que una mujer está en casa y el marido está t rabajando, está en 
la cartilla de él,  era lo típico (...) y entonces yo decía,  bueno y si yo esto y trabajan-
do y él está en casa ¿P or qué no tiene que ser al re vés no? Y b ueno, no se me 
olvidará la expresión del hombre que me atendió; con una sonris a un tanto cínica 
¿Y su marido? Y le dije,  mi marido,  está en casa haciendo la cama y haciendo  la 
comida, y yo esto y trabajando ¿Es alguna deshonra?. Y entonces me acuerdo que 
me pidió un cer tif cau del A yuntamiento que vivíamos juntos,  el libro de familia y 
bueno un montón de... y una declaración,  aquello fue lo que más  me sor prendió, 
y una declaración jurada de su marido que admite que esté en la  cartilla suya 
¡Aquello me pareció!”.

Le concedían esta cober tura para 6 meses y luego tenía que volv er a reno-
var la petición con toda la documentación. Estuvo así durante u nos 2 años y 
volvió a reclamar para que se la concedieran de manera indef  nida (como en 
el caso de que el titular fuera el hombre),  se la concedieron,  aunque al poco 
tiempo su marido volvió a cotizar .

Se consideraba poco honroso que la mujer trabajase fuera de cas a de no 
ser por necesidad inevitable, en ese caso el papel del padre de familia cuy a 
responsabilidad era la de mantener económicamente el hogar , quedaba en 
entredicho. Nos comenta Josefa como su marido le con venció para que no 
fuese a trabajar una vez que se le planteó la posibilidad.

Vemos que pese a no existir la prohibición expresa para el dese mpeño 
laboral fuera del hogar de la mujer, el Estado tomaba medidas que dif cultaban 
el mismo. 

El modelo de familia estructurado por un hombre cabeza de familia que 
traía el salario a casa y con una esposa empleada exclusivament e en las 
labores domésticas y asistenciales de los miembros de la famili a era un ideal 
difícilmente sopor table por las clases medianamente humildes. E n estas cir-
cunstancias las mujeres tuvieron que adoptar diferentes estrate gias para salir 
adelante. Así seguidamente veremos distintas áreas (algunas con carácter 

7. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 23/11/2004.
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sumergido o prácticamente oculto) en las que las mujeres de Alt sasu tuvieron 
una importante aportación para la subsistencia y desar rollo de sus familias y 
por tanto,  de toda la comunidad.

2.1. De profesión,  “sus labores”

En este apar tado queremos destacar la labor realizada por las m ujeres en 
el ámbito del propio hogar y en el entor no familiar. En la mayoría de los casos,  
no ha habido una dedicación exclusiva a estas tareas y en mucho s, esta labor 
está entremezclada con otras que pueden producir un benef cio material (en 
tareas del campo o en negocios familiares).

Si muchas de las mujeres de Altsasu entre vistadas han par ticipado de 
diferentes formas en el mercado laboral o en trabajos generador es de bene-
f cio, en lo que todas coinciden es en haber lle vado el peso de  las tareas 
propias del hogar y del cuidado familiar . El papel de los hombr es en estas 
materias entre los años 50-70 es prácticamente anecdótico y por  entonces,  
no demasiado bien comprendido,  así lo recuerda Luisa:

 “...yo me acuerdo que las vecinas que tenía,  cuando nos repar tíamos los tra-
bajos, que tendía la ropa,  bueno... pues era cuando... estaba c omo mal visto,  ¡Jo! 
Tendiendo la ropa o sacudiendo el polvo!”8.

Dentro de las tareas que se han realizado tradicionalmente en el ámbito 
del hogar familiar se puede realizar la siguiente clasif  cación:

– Tareas encaminadas al mantenimiento diario de los hogares (Li mpieza, 
cocina, reparación, aprovisionamiento de alimentos y demás elem en-
tos, administración monetaria etc.).

– Labores de asistencia y educación a los miembros más jóvenes de la 
familia.

– Labores de asistencia a per sonas ancianas o imposibilitadas y  al resto 
de miembros de la familia.

Nos gustaría centrar nos principalmente en los dos últimos gr upos de 
tareas por su gran rele vancia en el desar rollo de una comunidad .

La tarea realizada principalmente por las mujeres de atención a  los hijos 
es básica en el desar rollo de cualquier grupo social,  por la labor que se realiza 
en la educación de los niños de transmisión de una serie de val ores, conoci-
mientos,  tradiciones y normas propias del grupo al que pertenecen. En este 
sentido,  el papel de la mujer es primordial en el proceso de ma ntener o por el 
contrario de cambiar las ideas,  ya que, también en la actualida d, pero sobre 

8. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 23/11/2004.
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todo en los años en los que se centra el trabajo,  era la mujer la que práctica-
mente en exclusiva se dedicaba a esta función.

Respecto a la atención en general a todos los miembros de la fa milia y 
principalmente a per sonas ancianas o enfer mas, vemos necesario reseñar 
que todavía en la actualidad,  pese a la existencia de ser vicios profesionales 
más extendidos en estas materias,  sigue siendo la labor de las mujeres un 
pilar fundamental de todo el entramado social,  ya que, cubre gran parte de las 
def ciencias del sistema en materia asistencial. P or tanto, si en la actualidad 
el Estado no ha dotado toda vía a la sociedad de suf  cientes medios para cubrir 
este papel, es e vidente que entre las décadas de los 50-70 entr e las clases 
sociales humildes estas labores eran realizadas casi en exclusi vidad por las 
mujeres y sin recibir ningún tipo de contraprestación. 

Carmen recuerda como tenía que ar reglarse en casa cuando volvía  de la 
tienda (en la que trabajaba mañana y tarde) para atender a su f amilia:

“Bueno,  cuando venía a casa del trabajo,  ni sentarme, había que ordenar aque-
llas ropas, aquellas cosas,  que todos lo días iban al colegio. Que irían limpios,  
había que re visar si estaba bien o no estaba bien. Y o los domin gos los pasaba,  si 
había que zurcir o había que hacer cosas,  en casa” 9.

María también nos cuenta la dedicación que requerían diferentes  tareas,  
entre ellas las que más tiempo le quitaban, coser o lavar la ropa. Cuando ella 
era más jo ven iban con su madre al la vadero una vez y a casada,  lavaban en 
casa a mano:

“Y lavar a mano,  ¡Pues fíjate!,  todo, todo todo (...) Mi madre solía lavar en el 
lavadero, porque en mi casa estuvimos muchos años sin tener agu a en la cocina; 
entonces,  a la noche,  mi madre,  igual yo o mi her mana, pues íba mos con ella al 
lavadero”10.

No podemos olvidar además que eran hogares compuestos de media por 
más miembros que los hogares actuales,  ya que, además de que ha bitual-
mente se tenían más hijos,  se solía con vivir con los suegros o padres de los 
cónyuges y en muchas ocasiones con parientes que per manecían so lteros.

En def nitiva, queremos valorar en este apartado el trabajo realizado por 
las mujeres dentro de su propio hogar . Un trabajo considerado c omo intrínseco 
a su condición de mujer durante estos años y por tanto, escasam ente valo-
rado. Recalcar además,  como con el transcur so de los años se ha  ido pasando 
de no reconocer lo por considerar los una obligación natural de las mujeres a 
darle un sentido pe yorativo al papel de las llamadas amas de ca sa con dedi-
cación exclusiva,  las marujas.

  9. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 02/02/2005.

10. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 26/10/2004.
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2.2. En el campo

El proceso de desar rollo de Altsasu durante todo el siglo XX es tuvo muy 
ligado al for talecimiento del sector industrial que había ido s urgiendo desde 
f nales del siglo XIX 11.

Fue un proceso en el que como y a hemos comentado con anteriorid ad, la 
localidad fue cambiando de tener como modo de sustento básico l as labores 
agrarias y ganaderas por otras de carácter industrial y quedand o estas prime-
ras como complementarias o desapareciendo en algunos casos. Así  se recoge 
en el libro Alsasua-Altsasu de J. Amilibia Salgado y N. Arbizu Gabirondo:

“Todas estas industrias hicieron que Altsasu,  y por inercia tod os los pueblos 
del valle, fueran cambiando de actividad,  pasando a ser obreros , aunque mante-
niendo las labores del campo y del ganado”.

En cualquier caso,  la imagen que de Altsasu (sobre los años 50)  recuer-
dan muchas de nuestras entre vistadas nos muestra un pueblo con bastantes 
rasgos propios del sector agrícola y ganadero.

Josefa recuerda de su llegada a Altsasu en el año 1957,  como ve ía los 
carros con ganado por el pueblo. Txaro también lo comenta: “P ero todo el 
mundo tenía (ganado),  en mi casa había 3 y 4 vacas cuando quier a...”12.

Ana, que llegó desde Extremadura con un año de vida recuerda su infancia 
en el Ferial:

“...aquí en Alsasua había ganau siempre en casas; las vacas,  los cerdos y 
todo estaban viviendo con nosotros... ”.

“...el ganau, las gallinas,  los conejos,  nosotros,  los pupilos,  los de ar riba, los de  
abajo (...) Oye que hay que ir a por hierba, íbamos a por hierba pa la vecina... ”13.

En este caso,  Ana tiene un recuerdo bonito de esa etapa de su v ida en la 
que era una niña. Dice que la propiedad del ganado y los campos era principal-
mente de los vecinos nacidos en el pueblo,  pero ellos par ticipaban en tareas 
de esos vecinos y considera que eran como una gran familia. 

Esta imagen más o menos bucólica que nos transmite es distinta a la 
impresión que tuvo Pilar cuando llegó a Altsasu en el año 1957 desde Cáce-
res. Ella había vivido también en un entor no rural en Cáceres p ero bastante 
distinto al de Altsasu,  ya que, en su localidad natal las labor es del campo y el 
ganado, quedaban bastante apar tadas del núcleo del pueblo. Así fue la impre-
sión que le causó el pueblo a su llegada:

11. AMILIBIA SALGADO , J.; ARBIZU GABIR ONDO, N. Altsasu-Alsasua. Ayuntamiento de 
Alsasua; Caja de Ahor ros de Na varra. 1997. Pp. 115-122.

12. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 04/02/2005.

13. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 10/02/2005.
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“...lo primero que casi no había casas,  estaba el pueblo muy pe queño (...) las 
cabras dormían en la puer ta de la iglesia,  todo lleno de,  de mierdas de vaca; todas 
las de aquí,  las que eran del campo iban con sus zatas... ”14.

Vemos como la misma estampa del pueblo era percibida de manera muy 
distinta por las mujeres,  dependiendo en gran medida de su situ ación perso-
nal, ya que, en el caso de Pilar  la decisión de trasladar se a Altsasu fue tomada 
por su marido en contra de su voluntad y además,  los primeros a ños de resi-
dencia fueron duros porque se tuvo que hacer cargo de sus tres niñas con su 
marido hospitalizado.

En todo caso,  la labor de las mujeres en el ámbito agrario fue muy impor-
tante, tanto entre las mujeres nacidas en Altsasu como entre la s que vinieron 
al pueblo siendo y a adultas.

Llama especialmente la atención, el hecho de que las tareas propias del 
campo y del cuidado del ganado,  cuestionan la idea de que las m ujeres se 
dedicaban a trabajos que requerían menor esfuerzo físico. Pilar Perez-Fuentes 
Hernández comenta en su trabajo Ganadores de pan y amas de casa: Los límites 
del modelo de Male Breadwinner Family. Vizcaya, 1900-196515, como la mujer 
quedó prácticamente excluida del emergente sector minero y del metal en Viz-
caya por ser estos sectores considerados “masculinos” por su requerimiento 
físico. Las tareas agrarias que nos relatan nuestras inter locutoras, hablan en 
muchos casos de impor tante esfuerzo y desgaste físico. En este marco se 
puede entender alguna de las expresiones que hemos podido recog er en la 
que se “masculiniza” a las mujeres por los trabajos que desempe ñaban.

María dice “...el hombre en mi casa era mi madre... ”16; su padre perdió 
una pierna con 19 años y por tanto,  el peso de las labores agra rias recaía 
sobre ella. P aulette se ref ere a los trabajos que tenía que hacer en el campo 
“...igual que un hombre”,  iba con su madre al monte, y como a su madre no le 
había tocado trabajar tanto en estas tareas,  Paulette cogía la responsabilidad 
sobre las mismas “...entonces yo era el hombre” 17.

En las familias en las que las labores agrarias eran el sustent o principal, 
el papel de las mujeres era muy impor tante (similar al del homb re); pero en 
el caso de los hogares,  cuyo cabeza de familia trabajaba y a en la industria,  el 
papel de las mujeres en las tareas del sector primario era principal. Ocurría 
lo mismo en lo hogares en los que el hombre estaba ausente (por  ejemplo 
durante la guerra civil) o como en el caso de los padres de Mar ía si el hombre 
tenía algún tipo de limitación física.

14. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 15/01/2005.

15. PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites... 
pp. 219-221.

16. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 26/10/2004.

17. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 05/01/2005.
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Las tareas que tenían que realizar eran muy variadas,  pero como ya hemos 
comentado anteriormente, exigían un impor tante esfuerzo físico en la mayoría 
de los casos.

Paulette nos relata distintas tareas que realizaba:

“¡Uff! Igual que un hombre,  cargar car ros de hoja,  de leña; hac er carros de 
leña. Ibamos mi madre y yo,  y mi madre sabía muchas cosas pero del campo sabía 
menos,  porque eso había hecho menos; entonces yo era el hombre (...) si con el 
hacha si, con motosier ra no ¿Eh? (...) y luego los domingos,  pues todos los domin-
gos hacíamos lo mismo,  mi padre y yo en un bur ro de esos que so n de cor tar la 
leña, con una tronza de esas,  a preparar la leña para la semana ”18.

Txaro también nos relata sus vivencias en el campo y con el gan ado:

“...¿T rabajo? Todo lo que había que hacer les, desde cuidar una cerda pa parir, 
había que dar le de comer, había que traer pienso; mientras mi m arido estaba tra-
bajando (en una empresa) yo le a yudaba en lo que podía”.

“ ...en mi casa había 3 y 4 vacas cuando quiera y había que ir todas las maña-
nas a por las vacas al monte y yo he andau en todo. Y o a la mañ ana me quedaba 
en casa (cuidando de los her manos) si no había una cosa que hab ía que ir a por 
un carro de hierba (...) pero después de comer con todo el calo r me tenía que ir 
con mi madre a la pieza porque mi padre tenía que dor mir”.

“Yo me he visto sola pariendo las vacas,  me he visto sola parie ndo los cer-
dos... ”19.

Es interesante ref ejar que estas tareas agrarias, también las vivieron las 
mujeres que habían vivido fuera de Altsasu,  sobre todo las que provenían de 
Extremadura; pero, teniendo en cuenta las diferencias del propi o territorio, 
las labores eran bastante distintas. Así lo recuerda Pilar  desde los 10 años 
aproximadamente:

 “Ibamos a segar , íbamos a zachar el trigo (...) cuando el trig o está así,  ya 
empezando a quitar le la hierba,  eso se dice zachar ; hay quien s e le quita a mano,  
pero tienes que lle var el zacho. Otras veces sembrar garbanzos,  sembrar patatas,  
ir a coger bellotas,  ir a coger aceitunas,  todo lo que había... ”20.

Mercedes,  natural de Salamanca,  también nos comenta como la ma yoría 
de las familias del pueblo sembraba patatas,  trigo, cebada y te nían un poco 
de ganado.

Recogemos también en este capítulo,  las sensaciones que percibí a Luisa 
de 57 años en aquellos años de cambio (de abandono de las labor es agrarias 
por el trabajo en la industria); desde el punto de par tida de que la suy a (con 

18. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 05/01/2005.

19. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 04/02/2005.

20. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 15/01/2005.
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sus padres) era una de las pocas familias que se dedicaban prác ticamente en 
exclusiva al sector primario:

“Yo creo que mi her mana y yo,  yo creo que fuimos de las últimas  que anduvi-
mos en la pieza”.

“Yo además creo que entonces los que tenían labranza parece com o que...,  yo 
siempre me he visto como un tanto marginada” 21.

Luisa pertenece al grupo de edad más joven entre las entre vistadas, y si entre  
generaciones anteriores no era raro que el sustento principal de la casa mater na 
sería el agrario; en el caso de las mujeres de entre 50 y 60 añ os la mayoría de 
ellas tuvieron contacto con estas tareas en la casa de los padr es pero eran labo-
res complementarias al desempeño del padre ma yoritariamente en la industria.

Para concluir este apar tado, es necesario destacar que la apor tación de 
la mujer en el sector agrario y ganadero en los años de análisi s es primordial. 
A su vez,  hay que recalcar la impor tancia que para el sustento de muchas 
familias seguía teniendo el sector primario; que pese a ser complementario en 
muchos casos,  apor taba un añadido básico en los hogares.

Finalmente recordar que el sector primario en los años en los q ue se cen-
tra el estudio,  no estaba demasiado regulado (en cuanto a segur os sociales)  
y menos aun,  siendo una actividad complementaria al trabajo asa lariado del 
cabeza de familia. De esta manera, como ya hemos comentado en la introduc-
ción del trabajo,  la mujer par ticipaba también en este caso,  de un mercado de 
trabajo oculto y sin ningún tipo de constatación of  cial.

Camino de Txitxiki. Años 40 (Aprox.)

21. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 23/11/2005.
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2.3. P atronas y pupilos

Siguiendo con el análisis de la aportación de la mujer desde un punto de 
vista laboral es necesario detener se en el fenómeno del llamado  “Hospedaje” 
o “Pupilaje”. Con estos términos se conoce la convivencia en el hogar familiar 
de la familia nuclear con una o varias per sonas ajenas a ésta e n régimen de 
alojamiento,  comida y resto de necesidades diarias (limpieza de  ropa y arre-
glos,  limpieza de estancia...). Estas per sonas eran conocidas c omo “Pupilos” 
y el ama de casa que se hacía cargo de su atención “P atrona”.

Este fenómeno se daba principalmente en zonas y épocas de rápid o cre-
cimiento industrial como recoge Rocío García-Abad en su trabajo  “Mercado de 
trabajo y Estrategias Familiares en las mujeres durante la primera industrializa-
ción vizcaína: El Hospedaje”22:

“El hospedaje o pupilaje era un trabajo desempeñado por la muje r y que cum-
plía no-solo un impor tante papel económico dentro de la familia , sino también una 
importante función social”.

Facilitando el establecimiento e integración de los trabajadore s desplaza-
dos a los centros de crecimiento industrial.

El hospedaje fue una estrategia utilizada por las mujeres para la sub-
sistencia de la familia en un entor no en el que el trabajo asal ariado de las 
mujeres casadas,  sobre todo en la industria,  era prácticamente inexistente de 
manera of cial.

El trabajo realizado por Rocío García-Abad se ref  ere a f nales del siglo XIX 
en Vizcaya, durante su primera industrialización,  pero la ma yoría de las ideas 
que aparecen en el mismo son aplicables al caso de Altsasu dura nte los años 
50-60. Así resulta destacable que las mujeres que ejercieron co mo patronas 
eran en su mayoría procedente del sur y del centro de España (como ocurrió 
también durante el primer proceso de industrialización en V izcaya).

Existe además un paralelismo entre la labor de las mujeres naci das en 
Altsasu en el campo y la labor de las mujeres procedentes de otros lugares en 
el ámbito del pupilaje. En ambos casos son estrategias para la subsistencia 
familiar. Un apor te importante a nivel material pero dentro de un mercado 
oculto o sumergido. Eran mujeres amas de casa que cumplían con el ideal de 
dedicación absoluta a la familia,  pero que ante las dif  cultades económicas 
reales tenían que optar por fór mulas que produjesen benef  cios sin cuestionar 
el modelo social.

Las mujeres procedentes de otros lugares,  acostumbradas a compa rtir 
vivienda con otras familias (sobre todo los primeros años de vi da en el pueblo)  

22. GARCÍA ABAD , Rocío. "Mercado de T rabajo y Estrategias F amiliares en las mujeres duran-
te la primera industrialización vizcaína: el hospedaje" . En: Vasconia. Nº 28. 1999. Pp. 93-115.
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eran más receptivas a acoger en este régimen a trabajadores en sus hogares 
y prestar les servicio de atención y alojamiento. Además en much os casos,  los 
pupilos eran procedentes de lugares cercanos a los de las famil ias de acogida.

En todo caso,  suponía un apor te económico impor tante para las familias,  
así como una carga ma yor de trabajo para la mujer ; aunque el ca rácter sumer-
gido o no reconocido de este trabajo, hace que en la mayoría de los casos,  
las mujeres entrevistadas que tuvieron pupilos en sus casas,  no lo mencionen 
como trabajo y solo lo transmitan al ser preguntadas expresamen te por ello.

Ana de 52 años recuerda como vivía ella la presencia de los pup ilos en su 
casa cuando ella era niña y el trabajo de su madre:

“Mi madre y muchas familias más,  pues por ganar un dinerico que  ellas no traba-
jaban cogían pupilos (...) Pues igual teníamos nosotros ocho se ñores, ocho durmiendo 
en un cuar to ¿eh? (...) Y mi madre les hacía la comida y les la vaba la ropa”.

“Nosotras éramos pequeñas y ella abarcaba con todo. (...) Aquí casi todos los 
Extremeños,  los de aquí,  aquí nacidos no,  casi todos los Extrem eños teníamos a 
esta gente,  porque hubo una a valancha de mucho trabajo aquí en Alsasua” 23.

Anabel también tuvo durante un bre ve periodo de tiempo a cuatro  pupilos 
a su cargo:

“Aparte de ir a trabajar , tuve una vez hasta cuatro pupilos en casa (...) V inieron 
dos, y estaban tan a gusto que trajeron otros dos y más no porq ue no tenía más  
camas (...) Y con aquello me amueblé yo el piso,  con lo que saq ué de los pupilos,  
amueblé yo mi piso (...) Y o los tuve poco tiempo porque era muc hísimo trabajo” 24.

Mercedes también nos relató su experiencia:

“Allí tuve (Hernani) una vez siete pupilos (...) teníamos una casa grande, 
teníamos cinco habitaciones (...) porque con cuatro hijos... un  exceso (el trabajo) 
lo único, mira, comían en nuestra casa y dor mían... dos o tres que dormían en 
casa, los demás iban a dor mir donde otra vecina en la misma pla nta. Dormían allí, 
comían y les la vaba yo la ropa,  les planchaba y en f  n, todo” 25.

Recuerda que además de sus hijos y los pupilos,  convivían también con 
ellos sus padres,  def ne aquella casa de la siguiente manera: “ Pues te pue-
des imaginar, como un restaurante pero a lo pobre”. Una vez ins talada ya en 
Altsasu Mercedes tuvo también otros dos pupilos durante algún t iempo.

Vemos en def  nitiva como un fenómeno como el del pupilaje,  típico de 
entornos con un rápido crecimiento industrial,  tuvo también su importancia en 
Altsasu durante estos años. Era un fenómeno que afectaba direct amente a las 

23. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 10/02/2005.

24. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 21/02/2005.

25. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 11/03/2005.
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mujeres, no nativas del lugar en su ma yoría (como ya ocurrió en otros casos). 
En todo caso fue otra estrategia utilizada por las mujeres para  poder compa-
ginar su papel de ama de casa dedicada exclusivamente al hogar y alejada 
del proceso de producción y mercado laboral pero consiguiendo a  su vez unos 
ingresos adicionales básicos para la familia.

2.4. Negocios familiares y otros recur sos

En este apar tado queremos recoger la experiencia de varias muje res en el 
ámbito laboral pero dentro del propio entor no familiar. 

Durante la realización de las entre vistas a las mujeres de Alts asu que han 
colaborado con este trabajo,  nos fuimos encontrando en repetida s ocasiones 
con casos en los que las mujeres habían par ticipado de negocios  o trabajos 
en los que el único titular era el cabeza de familia masculino,  pero en el que 
participaban activamente las mujeres que convivían con él mismo en casa. 
Su aportación en este sentido ha sido tan impor tante como oculta en la gran 
mayoría de los casos,  sobre todo a nivel of  cial. Hemos podido recoger diver-
sos ejemplos de estas situaciones.

Margari por ejemplo, trabajó diariamente durante años en el molino que 
pertenecía a su familia pero sin ningún tipo de cotización.

Paulette trabajó en diferentes negocios que compar tía con su familia; justo 
antes de su jubilación lle vó una carnicería junto a su marido y  entonces cotizó 
para lograr cobertura propia pero anteriormente había trabajado  muchos años 
sin ningún tipo de seguro:

“Teníamos un almacén de materiales de constr ucción que lo teníamos en casa 
(...) he descargau toneladas de cemento a montones”.

“Entonces pensó (su marido) en comprar una máquina para lijar l os suelos y y a 
empezamos así (...) y como era un trabajo muy malo,  cogíamos ge nte y se nos iba; 
a lo mejor teníamos un trabajo empezau y te plantaban. Había ch icos que venían,  
trabajaban dos días,  te dejaban hasta el buzo,  las zapatillas y  todo y no aparecían 
a nada (...) Así que yo decidí implicar me en el asunto y bueno,  y ayudarles o bueno, 
ayudarles o hacer lo. Y estuve haciendo eso pues bastantes años,  estuvimos con 
ese trabajo veintitantos años” 26.

Las hermanas Ángela y Rosa también trabajaron durante muchos añ os 
en la zapatería cuyo titular era su padre,  pero sin constar de alta en al Segu-
ridad Social:

Ángela nos comentó como durante todos los años que trabajó en l a zapa-
tería familiar, no cotizó ni un solo día.

Rosa también lo recuerda:

26. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 05/01/2005.



Erdozia Anso, Araceli: Mujeres de Alt sasu. Veinte años de vida,  veinte años de historia

89

 “¡Autónomos! ¿De qué? Jamás te planteaste nada (...) Es que ni  planteártelo, 
una seguridad social,  ¿De qué? (...) Estaba mi padre dado de al ta de Autónomos y 
como estabas allá a ratos pues tampoco era la cosa esa de... bu eno y a él tampo-
co no le parecía ni medio bien” 27.

Pilar compartió con su marido las labores de conserje de la escuela D omin-
go Lumbier; en realidad, el puesto de conserje era de su marido , pero ella tam-
bién dedicaba la ma yor parte del día a la puesta a punto de las  escuelas y se 
hizo cargo durante un tiempo del comedor de las mismas. Eso si,  en ningún 
caso fue registrada como empleada de la escuela como su marido.

Consuelo también nos comenta que pasó muchos años atendiendo el bar 
que había montado su marido. Éste le había asegurado antes de casarse que 
ella no tendría que atender apenas en la bar ra, pero la realida d fue muy distin-
ta en par te por los problemas de salud de su marido. No cotizó ni un solo día 
de los muchos años que lle vó el bar :

“No, no, no coticé nada. No teníamos seguridad social,  todo era  pagar” 28.

Estos son los casos más abundantes,  en los que la mujer que dedicó 
varios años de su vida a un negocio de carácter familiar , no tuvo ningún reco-
nocimiento of cial de ese trabajo; pero también nos hemos encontrado con 
algún caso en el que no fue así.

Asun sigue trabajando en la actualidad en la of cina de la empresa familiar 
y con su empleo reconocido,  aunque en los primeros años de dese mpeño no 
fuese así. P ero más llamativo,  por su edad,  es el caso de Car men de 87 años 
y que prácticamente desde que crearon su negocio de venta de pi ensos con 
su marido, los dos cotizaron en régimen de Autónomos. Comenzó a tendiendo 
el almacén de venta de piensos mientras su marido vendía y tran spor taba 
pienso con el camión. P or iniciativa de Car men, amplió el negoc io de venta de 
pienso con el de ultramarinos:

“Para vender por ejemplo,  pues si,  iba él con el camión,  pero para vender por 
la menuda que se llama había que poner como una tienda; con el mostrador y el 
peso y todo eso. Y claro,  allí tuve que ir yo,  porque él salía y yo allí; y bueno,  para 
vender aquí cuatro kilos de pienso que tenga que estar yo todo el día y le dije a mi 
marido ¿Sabes que? Que yo voy a poner otras cosas también, no voy a estar todo el 
día esperando para unos pocos kilos que voy a vender de pienso!”29.

Este caso es prácticamente una excepción porque la mujer desde el 
principio cotizó como su marido en el régimen de autónomos y mu cho más 
si tenemos en cuenta la edad de la entrevistada que en la actualidad tiene 
87 años.

27. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 03/11/2004.

28. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 16/12/2004.

29. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 02/02/2005.
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Por lo general,  las mujeres han tenido un impor tante papel en l os negocios  
de carácter familiar pero sin constancia of  cial. En otro tipo de trabajos como  
servicio doméstico y otros,  pese a que no se desar rollaban en el ámbito familiar  
la situación era parecida. Así,  nos encontramos con casos como el de Ana, que 
tras trabajar más de 20 años como empleada de hogar en una casa  particular, 
comprobó al ir a interesar se al INEM por su situación laboral,  que durante todo  
ese tiempo no constaba como empleada. Txaro también trabajo dur ante aproxi-
madamente 3 años en un comedor escolar sin ningún tipo de segur o.

Siendo cierto que durante los años en los que se centra el trab ajo era más  
habitual el desempeño de trabajos sin cober tura de ningún segur o o cotización  
es también claro,  que estas circunstancias eran mucho más habit uales entre los  
trabajos desempeñados por mujeres que por los hombres; sobre to do en los que  
se realizaban desde el núcleo familiar y otros de ser vicio doméstico y similares.

Una muestra más del mercado laboral oculto o sumergido al que m ayorita-
riamente per tenecían muchas de las mujeres entre vistadas.

2.5. En las fábricas

Como ya hemos comentado anterior mente, a partir de los años 50 una serie 
de nuevas empresas industriales se fueron instalando en la loca lidad. Esta situa-
ción, genera una importante necesidad de mano de obra directa, en principio mas-
culina y que conlle va un aumento de la población total de Altsa su impor tante30:

Las empresas dedicadas a la metalurgia o al sector fer roviario (mayorita-
rias en la zona) eran reacias a contar con las mujeres para su proceso produc-
tivo. Así recoge también Pilar P erez-Fuentes31 el carácter masculino de este 
tipo de industria en el caso de la margen izquierda del Ner vión en V izcaya:

30. AMILIBIA SALGADO , J.; ARBIZU GABIR ONDO, N. Altsasu-Alsasua. Ayuntamiento de 
Alsasua; Caja de Ahor ros de Na varra. 1997. P. 93.

31. PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites del 
modelo de Male Breadwinner Family. Vizcaya, 1900-1965. En: SARASÚA,  C.; GAL VEZ, L. ¿Privile-
gios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo. Publicaciones de la Univer sidad 
de Alicante. 2003. P . 219.
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“Minería y siderometalurgia generaron un mercado de trabajo que  desde sus 
orígenes utilizó mano de obra masculina (...)”.

La aparición de empresas dedicadas a la producción de otro tipo  de com-
ponentes o productos (guantes de goma,  plásticos...) facilitaro n el acceso 
de las mujeres a las empresas y fueron en muchos casos la prime ra opción 
que tuvieron las mujeres para for mar parte del mercado laboral normalizado y 
of cial; saliendo en estos casos del mercado de trabajo sumergi do u oculto al 
que tradicionalmente habían estado ligadas las mujeres.

El contacto de las mujeres de Altsasu con la producción industr ial, es más 
frecuente entre las mujeres que rondan en la actualidad los 50 años de edad, 
pero también encontramos casos como el de Anabel de 65 años o M argari de 
77 años, que empezaron a trabajar en fábricas después de haber cumplido los 
30 años y haber for mado ya una familia propia.

Lo habitual era que las chicas jóvenes trabajasen en las empres as hasta 
el matrimonio y lo dejasen llegado este momento,  recibiendo como contrapres-
tación una dote en forma de una cantidad concreta de dinero.

Luisa recuerda su experiencia :

”Hacia el 75 o así fue cuando dejaron de dar la dote; cuando te  casabas,  te 
ibas a casar, te daban una dote porque se suponía bueno,  estaba ya todo estable-
cido de que te casabas y dejabas de trabajar , es que eso era lo  típico (...) Entonces 
yo me acuerdo que bueno,  yo lo tuve claro que iba a seguir trab ajando”32. 

Piensa Luisa que entonces no estaba muy bien visto que ellas tr abajasen 
fuera de casa,  se entendía que las tenía que mantener el marido 33.

Ángela si recibió este premio en compensación al abandono de su puesto 
de trabajo: “...te daban un papelito y todo,  ibas a Pamplona y te daban un dine-
ro (...) me dieron seis mil y pico pesetas,  siempre me acuerdo de ello”.

Siendo las chicas solteras,  no había en principio ningún prejui cio para que  
las mujeres for maran parte del proceso de producción industrial  en el mercado  
laboral. Pero cuando las mujeres se casaban y for maban una familia, tenían que  
hacer frente a una impor tante presión social contraria a que si guieran trabajando 
fuera del ámbito del hogar y más en el caso de empresas industriales o similares  
empleos; las tareas como asistentas de ser vicio doméstico y otr as relacionadas  
con la labores tradicionalmente asignadas a la mujer en el hoga r (cuidado de  
enfermos, ancianos...) no resultaban tan censurables como las a nteriores.

Luisa, una de las mujeres del pueblo pioneras en mantener su pu esto de 
trabajo tras el matrimonio y la mater nidad recuerda como vivió esa época:

32. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 23/11/2004.

33. PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ,  Pilar. Ganadores de pan y amas de casa: los límites...
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“...había gente que se casó y siguió trabajando pero yo por eje mplo conozco 
a dos o tres solo que siguieron trabajando pero cuando se quedaron embarazadas 
lo dejaron. Entonces,  yo creo que fui, yo creo que fui, si no decirte la primera, tra-
bajando en empresa embarazada yo creo que fui de las pioneras. (...) Me parecía 
que yo era un individuo y mi marido era otro entonces,  ¿Yo porque tengo que estar 
dependiendo de él? Pues no sé,  lo vi, igual lo vi como más clar o que yo quería ser 
autosuf ciente”.

“Cuándo me quedé embarazada (...) yo me acuerdo que hasta mi ma dre lo 
veía mal ¿Y vas a seguir trabajando? Y lo tenía clarísimo que sí,  que iba a seguir 
trabajando”.

En estas circunstancias,  Luisa tuvo que reclamar para conseguir  las horas 
de lactancia cuando sus hijos eran pequeños:

“Entonces no teníamos excedencia ni reducción de jor nada cuando teníamos 
familia, eso es lo que más en vidia me da ahora de las mujeres. Yo me acuerdo que 
luché por las horas de lactancia. Entonces empezaba a venir en el Boletín, pues 
eso,  que tenías,  las madres tenían derecho a tener, me parece que era una hora, 
para darles de mamar (...) Era un agobio porque te daban,  me parece que era una 
hora y dividida en dos medias horas,  porque tenía coche que si no...”34.

Margari trabajó también en una fábrica hasta jubilar se, pero se había incor-
porado tarde, separada y a de hecho de su marido y como medio pa ra comple-
tar sus años de cotización mínimos para poder acceder a una pen sión.

Anabel recuerda como pese a haber trabajado prácticamente duran te toda 
su vida fuera del hogar (como asistenta de servicio doméstico y ayudante en 
carnicería entre otros) le costó conseguir en un principio el a cuerdo de su 
marido cuando decidió entrar a trabajar en una fábrica:

“Porque él pensaba que era poco hombre (su marido) porque enton ces aquí 
no trabajaba ninguna mujer casada. ¡Bueno, no trabajaba en el sentido de ganar 
un sueldo,  porque aquí las mujeres han trabajado como bur ras! Con aquellos  
carros, con aquellas vacas,  en aquellas piezas de agua hasta ar riba venían las  
pobres mujeres luego recogiendo aquella hierba... aquí las muje res han trabaja-
do porque los hombres se iban a la RENFE o se iban a la Fundici ón, que era lo  
que había aquí en aquellos años y luego venían pues igual un po co a la pieza sí,  
pero, en casa la mujer , y en la pieza la mujer y los hijos la m ujer. Aquí era todo  
la mujer. (...) Aquello no era trabajo; era trabajo si traías un sueldo a casa y eso 
era lo que no estaba bien visto.

(...) Y ya cuando me fui a la fábrica ¡Y a fue! (...) Y o fui a l a fábrica, sería en el 
74 ó así,  73 ó 74 (...) Pues de las primeras mujeres,  allí no había ninguna casada. 
Cuándo fui allí, me miraban como un bicho raro, ¡Hombre! Todas chicas jóvenes y 
yo allá. ¡Hicieron huelga y todo f  jaté! Porque yo estaba casad a (...) Se hizo huelga,  
para que no entrarían señoras casadas.

(...) Y la gente de huelga por mí y yo allá. Y venir a casa y d ile eso a tu marido. 
Era muy fuer te, así que venías a casa y como que todo había ido  muy bien.

34. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 23/11/2004.
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(...) Y cuando me fui a la fábrica, ya me dijo (su marido) si quieres tener el 
mayor disgusto de tu vida vete a la fábrica digo, ¿Qué pasa? ¿Se te va a caer algo? 
¿Se te va a caer la hombría? ¿Tienes vergüenza de que tu mujer vaya a la fábrica? 
Pues si porque no va nadie Es que nadie no so y yo” 35.

Anabel tuvo claro desde jo ven que quería trabajar porque se con sideraba 
una persona autónoma. Así se lo hizo entender a su marido,  no s olo para el 
tema laboral, sino hasta para expresar se ella como individuo; y a que, entonces 
en muchos casos a la mujer no le cor respondía expresar opinione s particula-
res públicamente. V emos que también en su caso,  tuvo que hacer frente a la 
presión del entorno social tanto próximo como más alejado. Resu lta anecdóti-
co pero tremendamente signif  cativo de la mentalidad del momento la huelga 
que se organizó en contra de la admisión en la fábrica de mujeres casadas a 
iniciativa del resto de empleadas que eran solteras.

Es interesante también la experiencia de Mercedes de 73 años de edad 
que trabajó (después de haber sido madre) en una empresa de Gui púzcoa. No 
estaba registrada como empleada,  como y a hemos comentado anteri ormente, 
para evitar que su marido perdiese los puntos de a yuda familiar que recibía si  
su mujer constaba como no-empleada y que suponían una impor tante suma de  
dinero. El marido de Mercedes comenzó posterior mente a trabajar en la misma  
empresa que ella y toda la familia se trasladó a Altsasu poster iormente cuando 
la misma compañía se instaló en el pueblo. En la nue va planta, el marido de  
Mercedes siguió trabajando y ella ejerció durante los primeros meses como for-
madora de las nue vas empleadas,  eso sí,  siempre de manera extra of cial:

“...yo aquí también vine y a enseñar le a las mujeres... yo fui la que les enseñé 
cuando abrieron” 36.

Pero Mercedes lamenta en la actualidad el haber trabajado siemp re “por 
horas” y no haber cotizado; Aunque reconoce que por lo menos cu ando los niños  
eran pequeños,  les compensaba económicamente la a yuda que recibían del Esta-
do pese a que esto supusiese el no poder regularizar su situaci ón laboral.

Vemos que con la progresiva implantación de diver sas empresas e n el 
pueblo, las mujeres fueron comenzando a tomar par te activa del proceso de 
producción industrial. En un principio,  esta incor poración se l imitaba ha la 
etapa de la vida pre via al matrimonio y la mater nidad, pero con  el paso de los 
años, también se incor poraban posterior mente.

En este proceso,  muchas de ellas tuvieron que superar los recel os de su 
entorno social más o menos cercano,  a la idea de una mujer, trabajadora de la 
industria y madre de familia a su vez. Es necesario por tanto, remarcar el valor 
de la decisión de mujeres que en este como en otros casos abrie ron el camino 
para la nor malización en futuras generaciones.

35. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 21/02/2005.

36. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 11/03/2005.
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2.6. T rabajadoras y reconocidas

El peso que tiene el ámbito laboral en este trabajo de análisis  de la apor-
tación de las mujeres al desar rollo del pueblo es muy impor tante. Dentro de la  
clasif cación de este apar tado que hemos realizado,  hemos podido comp robar 
como durante estos años,  el desempeño laboral de las mujeres se  llevaba a 
cabo en la mayoría de los casos de una manera oculta o no recon ocida of cial o 
socialmente ( trabajo en el campo,  doméstico,  servicio, pupilaje etc.); o en todo  
caso, como es el caso de las empleadas en empresas industriales , se interrum-
pía mayoritariamente cuando las mujeres for maban su propia fami lia.

En este último punto queremos recoger la vivencia de las mujere s que pudie-
ron desarrollar su labor profesional en puestos reconocidos of  cial y socialmente  
durante la mayor parte de su vida. El desempeño profesional de estas mujeres 
no tenía que hacer frente al rechazo social que podían producir  otros empleos  
(las empleadas de la industria que eran y a madres) y además les  otorgaba unos  
derechos como trabajadoras más similares a los de los hombres (  a diferencia  
del trabajo en el campo,  el pupilaje o el ser vicio doméstico).

Este tipo de trabajos eran en su ma yoría los relacionados con l a enseñanza 
a los niños y a la atención sanitaria; requerían además una for mación previa.

El hecho de que las profesiones relacionadas con estas áreas go zasen de 
mayor reconocimiento a todos los niveles no es casual. Se ha es tudiado con 
cierta frecuencia, como estas profesiones,  pese a suponer el tr abajo fuera del 
hogar de las mujeres,  corresponden en cier ta medida a una prolo ngación de 
las funciones atribuidas a las mujeres dentro del hogar . Estas funciones bási-
cas del ideal de “ama de casa” son las de la educación de los h ijos y la de la 
asistencia a los enfer mos o necesitados de a yuda.

Así se ha recogido en varios trabajos dedicados al estudio de l a vida de las 
mujeres durante el siglo XX. Nos sir ve de muestra par te de las conclusiones 
del libro “Entre Señorita y Garçonne. Historia oral de las muje res bilbaínas de 
clase media (1919-1939)” de Miren Llona 37:

“Respecto al magisterio,  se produjo una feminización de ese tra bajo como 
consecuencia de la identif  cación del mismo con tareas que esta ban asociadas a 
la maternidad, y que pasaron a constituir ejes centrales del tr abajo de enseñanza. 
La identif cación entre el magisterio y la feminidad hizo dismi nuir radicalmente 
la rivalidad de los hombres hacia el of cio de maestro y ayudó a legitimar social-
mente la presencia femenina en ese espacio del ámbito público. Respecto a la 
enfermería, las tareas de cuidado y atención al enfer mo fueron concebidas desde 
sus orígenes como actividades femeninas de carácter subalter no a la posición del 
médico. La competencia masculina hacia una profesión que se car acterizaba por el 
espíritu de sacrif  cio, la abnegación y la piedad quedó elimina da de antemano. La 

37. LLONA, Miren. Entre Señorita y Garçonne. Historia oral de las mujeres bilbaínas de clase 
media (1919-1939). Servicio de publicaciones de la Univer sidad de Málaga; Emakunde . 2002.
Pp. 300-301.
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asimilación de las cualidades de las enfermeras con las de las señoritas provocó 
una asociación directa entre ambas,  lo que dio como resultado el nacimiento de 
una profesión que apenas contradecía los prejuicios de clase y de género”.

En todo caso,  aunque podemos considerar  que en cier tos aspectos el 
desempeño laboral de estas mujeres tenían rasgos positivos (de aprobación 
social y of cial) en comparación con otras áreas encontramos que las dif  culta-
des propias de su profesión eran bastante superiores a las actu ales.

En este sentido,  Begoña nos comenta como en alguna ocasión tuvo  que 
escuchar reproches porque seguía trabajando de maestra cuando ya era madre 
de familia y había hombres que estaban en situación de desemple o. 

Recuerda además Begoña los viajes que tenía que hacer en motoci cleta 
desde Vitoria hasta la localidad donde fue destinada sus primer os años de 
profesión como maestra y las condiciones en las que trabajaba:

“Había carretil, no había car retera (...) una especie de camino  y el autobús 
iba a 3 kilómetros a un pueblo que se llamaba Albaina,  dos vece s por semana. 
Osea que allá era a encer rarte. Y mi padre me compró una mobillette y yo iba de 
Vitoria al pueblo,  que estaba a treinta y tantos kilómetros en mobillette. Iba por 
todo el puer to de Vitoria, que era subir y luego bajar ; y me iba hasta Albaina con la 
carretera asfaltada,  que era el pueblo donde paraban los autobuses. Pero Urarte, 
que era el pueblo donde yo estaba,  estaba a tres kilómetros y ¡ Entonces por aquel 
camino, con aquella moto!

Una de las veces me acuerdo que perdí una de las mochilas que l levaba atrás 
y llevaba ropa interior, pues claro de tanto traqueteo,  y alguien se la encontró y les 
dio a los guardias de T reviño, entonces y a supieron que era mío . Y a todo trance,  
vino el guardia haber si había perdido yo la mochila de la moto , le dije que si y a 
ver que lle vaba dentro. Querían que les dijera,  aquel morbico,  que eran un suje-
tador, unas bragas y esas cosas; y yo que no,  yo Pues si si, he perdido -¿Pero que 
llevaba dentro? –Ropa interior -¿Pero que ropa interior? – Ropa interior... y es que se 
estaban mondando de risa porque me conocían. Y o era un poquito famosa como 
quien dice, no por mi, sino porque no era normal ver a una mujer en moto, porque 
te estoy hablando del año 54,  ¡Además lle vaba pantalones! T odavía más raro y 
claro pues me conocían y decían la maestra de Urarte cualquier día se mata porque 
va con aquella moto, sube el puerto y baja el puerto a una velocidad ¡Le pasaba al 
autobús! Osea que iba a velocidad” 38.

Por aquella época solo podía venir a Altsasu una vez al mes el resto del 
tiempo lo pasaba entre el pueblo y V itoria. Cuando se alojaba e n el pueblo lo 
hacía en casa de una familia y como era habitual entonces,  eran casas sin 
aseo,  y con la cuadra como sustituto.

Milagros que realizó estudios de Practicante y A TS en Madrid ju nto con 
su hermana, tuvo también distintas experiencias por medio de su  profesión. 
Comenzó a ejercer en San Sebastián con el equipo de transfusión  de sangre 

38. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 24/03/2005.
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por toda la provincia de Guipúzcoa. Se planteó dejarlo por lo mal que aguan-
taba el estar continuamente viajando por car reteras tan irregulares. Le surgió 
la posibilidad de trabajar en Inglater ra como enfer mera y se fu e con otras 
compañeras. Instalada ya en Altsasu,  compartió el servicio de practicante de 
su hermana y funciones de A TS en la empresa de Fundiciones y en  la RENFE. 
Recuerda los años en los que compaginó su trabajo en Fundicione s con ser vi-
cio de atención médica a las empresas que comenzó a ofrecer con un médico, 
a la vez que impar tía clases de Inglés en el Instituto:

“Y si hubo un momento en que estaba atareadísima,  tuve que empe zar a 
dejar porque... porque en aquel momento que estaba en Fundicion es, que estaba  
en el Instituto,  que me comprometieron y fui y luego en ese mom ento se orga-
nizó lo de medicina de empresa; lo organizamos entre (...) el m édico y yo. Nos  
organizamos todas estas empresas de aquí,  Uharte Arakil, la de INASA,  la de  
Sunsundegi,  unas cuantas nos organizamos los ser vicios de empre sa. (...) Es  
que no existían los ser vicios médicos de empresa hasta entonces , a partir de 
ahí se crearon los ser vicios médicos de empresa. (...) ¡Aquel momento fue de 
demasiado trabajo!” 39.

En cualquier caso hemos comprobado que el caso de estas mujeres  que 
desempeñaron una profesión regulada y con el requisito pre vio de una forma-
ción concreta,  tuvieron experiencias diferentes en el ámbito la boral.

3. LA MUJER EN LA INTIMID AD

Queremos recoger en este capítulo las vivencias cotidianas de l as mujeres 
entrevistadas sobre aspectos de su vida privada que durante est os años se 
veían inf uenciados por los preceptos religiosos de la Iglesia Católica.  En la 
mayoría de los casos se ref  eren a la actitud a tomar por las mujeres ante la 
sexualidad y las relaciones con los hombres que pese a for mar parte de la vida 
privada de las per sonas eran escr upulosamente “vigilados” por l a Iglesia.

Coinciden la ma yoría de las mujeres entre vistadas en la gran in f uencia 
de la doctrina de la iglesia católica en la vida diaria de los vecinos del pueblo 
durante estos años. “La religión te marcaba todo” 40 comenta Ángela y Mila-
gros recuerda que vivían la religión “como una necesidad” 41.

Se repetían de manera insistente las ideas de P ecado y Remordim iento 
en relación principalmente a la sexualidad y el trato con los h ombres. En la 
actualidad, algunas de las entrevistadas declaran cierto sentimiento de fr us-
tración en este sentido,  por no haber podido disfrutar de su sexualidad y de las 
relaciones de pareja con ma yor normalidad. “Si el agar rarle al novio del brazo, 
después de andar toda la vida con él era pecau” nos comenta Txa ro, que 

39. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 20/03/2005.

40. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 12/01/2005.

41. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 20/03/2005.
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recuerda la prohibición de sus padres para salir con el no vio por las noches,  
“¡Si volvería a nacer ...!” 42.

Era importante mantener la distancia física con los hombres (en  los bailes 
por ejemplo y e vitar el contacto en lo posible,  así como encont rarse a solas 
en lugares poco visibles). P aulette recuerda como vivía sus enc uentros con el 
que era su no vio y con el que se casaría en poco tiempo:

 “Me acuerdo que un día estabamos,  claro, los chicos,  ya sabes,  siempre bus-
cando a ver si te tocaban algo; estabamos en el por tal, además ya estabamos para  
casarnos eh, ya estabamos para casar nos y Pedro se conoce que q uería tocarme algo 
y haciéndome como cosquillas y tal,  y yo escapándome ¡Además er a más bruta! ¡Uuh 
una bruta de miedo! Que era intocable ¿No sabes? Intocable. Ent onces llega mi padre  
y ¿Qué andáis aquí? No se que,  no se cuantos,  ¡Un genio,  un genio! ¡Aunque hubiése -
mos andau tocándonos algo o ye! ¡A ti que te impor ta! ¿No? (pens ó ella)” 43. 

El relato que nos hace María de los encuentros con su no vio ref ejan tam-
bién una situación similar :

 “pero maja,  ibas con el no vio... yo lo que es,  además yo he si do muy vergon-
zosa, muy vergonzosa y si,  y te acompañaba y debajo de un,  debajo de un poste de 
la luz; ¡Y o no quería que me verían en los rincones! (Ríe)” 44.

Pero el pecado no solo estaba en el contacto con los hombres,  el propio 
cuerpo también debía ser tratado con el necesario recato. Así r ecuerda Asun el 
impacto que le produjo la pregunta de un sacerdote durante la c onfesión:

“Me acuerdo que tendría catorce o quince años y vinieron dos cu ras jóvenes 
(...) y a confesar te donde aquellos y aquel Don Miguel,  me empe zó un día a pre-
guntar haber si me desnudaba con pudor , hicieron unas preguntas  que a mi me 
dejaron confundida” 45.

En este sentido,  es muy llamativa la for ma en la que se vivía u n hecho 
como el de la mater nidad. La idea de la mujer cuyo destino natu ral y más 
elevado se obtenía con la mater nidad era básica en la religión Católica y en el 
Nacional-Catolicismo doctrina ideológica del Estado F ranquista.

Partiendo de esta premisa llama poderosamente la atención una s ingular 
práctica religiosa relacionada con la mater nidad que se celebró  por lo menos  
hasta los años 50-60  (aunque muchas de las entre vistadas no recuerdan haber lo 
realizado). Esta práctica,  era una reminiscencia del rito de Pu rif cación de la Virgen 
María al dar a luz a su hijo Jesús. Era un ritual de origen Jud ío que fue adoptado  
por el catolicismo y adaptado con matices diferentes al origina rio, en cualquier  

42. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 04/02/2005.

43. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 05/01/2005.

44. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 26/10/2004.

45. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 03/11/2004.
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caso se realizaba la purif  cación de la madre y el hijo recién nacido en la Iglesia,  
sin este paso no estaba per mitida la aparición pública de la ma dre y el niño. Era  
necesaria la bendición del cura a la madre y el niño y su entra da a la Iglesia para  
que pudiesen volver a salir a la calle,  a la vida pública. P ese a ser niños nacidos  
de matrimonios que cumplían todos los preceptos religiosos,  era necesario este  
paso de purif  cación por ser fr uto en def  nitiva del contacto sexual.

Así por ejemplo,  Consuelo recuerda como vivió este hecho en su prime-
ra maternidad; además recuerda que le sor prendió bastante,  ya que, ella se 
había educado en un ambiente más liberal (vivió en San Sebastiá n, Francia 
etc.) y no entendía el sentido del mismo:

 “Di a luz,  y me acuerdo que yo,  pues me apetecía asear me, me aseé y chica,  
abrí un poco la ventana y me asomé un poco... era en diciembre. .. () y viene 
corriendo mi suegra y me dice ¡Métete dentro, métete dentro! Y digo ¿Pues,  por-
qué? Porque no te tiene que ver nadie hasta que pases por la iglesia Y digo ¿Pues 
porqué tengo que pasar por la Iglesia? Y dice No es que claro, estaba en pecau 
mortal ...Claro,  porque tenía a mi hijo. Y le dije bueno,  pero si yo me he casado 
por la Iglesia... ”.

 Pero ella tenía ganas de respirar y de mo verse:

 “Entonces,  cuando yo y a estuve un poco decente cogimos al niño  () y mi sue-
gra y fuimos a donde Bergera cogimos una vela y un pañuelo (... ) te ibas a la Iglesia 
allí te hacían una ceremonia y rezabas y tal y le bendecían al niño y luego y a no 
veías ni la vela ni el pañuelo (...) y claro,  y entonces y a, podía salir y podía hablar 
con la gente y podía expresar me y podía,  ¡Aí chica,  aí! P odía respirar” 46.

Txaro también lo recuerda:

 “Era la Entrátida 47, la Entrátida que se decía”,  “... mi hija nació en Tolosa,  
con un parto muy difícil,  todo muy mal,  entonces a mí... a la c hiquilla le bautizaron 
en Tolosa. Y a mi,  el médico me dijo mira Txaro, vas para ir a la cama, la niña va 
bautizada, entonces voy a traer un sacramentino tuyo hoy y en la capilla de la clínica 
vas a hacer la Entrátida, para que tú el día que te pongas bien, puedas salir aunque 
sea a la puerta de la calle Porque es que sino no se podía salir” 48.

Resulta bastante ob vio apuntar que este proceso de purif  cación implica-
ba a la madre y al niño,  en ningún caso al padre. Las mujeres e ntrevistadas 
menores de 65 años no tuvieron que realizar y a este rito.

Si la maternidad cumpliendo con todos los preceptos de la Igles ia (matri-
monio religioso...) requería de este proceso de purif  cación, resulta compren-

46. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 16/12/2004.

47. Aparece recogido como Entrántico en el Vocabulario Navarro de José María Iribarren, 
con la siguiente definición: “En la regata del Bidasoa y Aibar llaman así a la entrada de la madre 
en la Iglesia después del par to”.

48. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 04/02/2005.
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sible que en otras circunstancias el embarazo y la mater nidad generasen 
situaciones especialmente difíciles para las mujeres. Lourdes q ue entonces 
contaba con 18 años y pese a for mar parte de las generaciones m ás jóvenes 
entre las entrevistadas,  nos relata como vivió la noticia de su  primer embarazo 
cuando estaba toda vía soltera. 

Dice que lo vivió:

 “Muy mal,  muy mal (...) porque primero es como que has decepci onado a la  
familia, porque no se hablaba de sexo simplemente lleva cuidao con los chicos porque 
los chicos no van buscando más que una cosa y te que quedas pensando ¿Qué coño  
buscan? ¿No? (...) Y claro, ¿Cómo lo solucionaba la familia? Pues hay que casarse 
(...) Y luego la familia se sentía a la vez que decepcionada,  avergonzada”49.

El matrimonio era la salida a situaciones de este tipo,  pero en  el caso 
de que no se pudiese llegar al mismo se podía recur rir de for ma mucho más 
oculta a entregar en adopción a los niños nacidos de estos emba razos que 
se daban fuera del matrimonio. Así aparece recogida la existenc ia del Torno 
elemento en el que se depositaba a los niños entregados en adop ción en las 
Inclusas,  que guardaba el anonimato de la madre de manera que s u “pecado” 
quedaba oculto. 

Carmen recuerda haber oído hablar de este sistema:

 “...chicas que se quedaban en estau y pa que no se enterara el  mundo, pues 
las llevaban al hospicio y allí por lo visto les metían en un t orno los niños y allí 
estaban” 50.

En el caso de Ana,  la decisión de separar se de su marido al poc o tiempo 
de haber sido madre le generó grandes dif  cultades a nivel económico pero 
sobre todo a nivel de relaciones sociales:

“Yo si lo tenía claro de que no podía seguir así,  (...) pero mi  madre no quería 
que me quedará allí en Araia,  entonces a Alsasua (...) Deciden por ti, hoy quizás 
las chicas que se van a separar quizás decidan ellas,  pero ento nces en aquellos 
años no decidías tu”.

“Entre esa casa (donde trabajaba) y mis padres, se me fueron pasando los 
años, como viviendo muer ta (...) de casa al trabajo,  no salías porque tenías una 
niña pequeña y porqué el qué dirán claro. (...) Es que te escondían la familia, te 
escondían; ¿Cómo vas a salir? Tu no te das cuenta que... Haber la gente que va a 
decir ¿a dónde vas a ir?”51.

En relación con la inf  uencia que sobre la vida privada de nuestras protago-
nistas ejercía la religión hemos querido recoger la idea que de  su propio “des-

49. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 09/03/2005.

50. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 02/02/2005.

51. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 10/02/2005.
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tino” tenían las mujeres entre vistadas durante su juventud; lo que esperaban 
ser y lo que se esperaba que fuesen.

Como ya hemos comentado en repetidas ocasiones,  la doctrina del  
nacional-catolicismo promovida por el Estado franquista y la Ig lesia Cató-
lica, potenciaba el modelo de mujer madre-ama de casa dedicada exclusi-
vamente al cuidado de su familia. Hemos visto como el trabajo a salariado  
fuera del núcleo familiar estaba penalizado por el propio siste ma (sistema  
de puntos de a yuda familiar). En estas circunstancias,  las muje res tenían 
en el matrimonio y la for mación de una familia su paso necesari o en la  
edad adulta.

La elección de una vida dedicada al cultivo de la fe era la otr a opción que 
se podría contemplar para las mujeres.

Como nos comenta alguna de las entre vistadas,  las mujeres que n o toma-
ban una de estas dos opciones y per manecían solteras eran perci bidas con 
cierto grado de compasión. Así lo recuerda María:

“Pues era un poquico,  como una bajeza,  sí (...) pues luego eso,  soltera las 
demás con hijos; Y o ya tengo una amiga,  que éramos muy amigas d el barrio ade-
más y soltera,  y toda la vida soltera... ”52.

Sin embargo, en el caso de las mujeres que tuvieron la opción d e recibir 
una formación y acceder a trabajos reconocidos,  esta situación no era vivida 
de la misma manera. Así en el caso de mujeres como Milagros,  su soltería 
le permitió disponer de ma yor libertad tanto para su vida labor al como para 
el ocio, teniendo la posibilidad de viajar y de realizar activi dades a las que la 
mayoría de mujeres de su edad no tuvieron acceso.

También Begoña que estudió Magisterio y trabajó toda su vida como maes-
tra se planteó esta cuestión. Ella se casó pero recuerda ahora que entonces 
tenía claro que teniendo su trabajo no dependía de nadie y no n ecesitaba que 
nadie se hiciese cargo de ella:

“Las chicas de mi edad era o casar se o las típicas solteronas ( ...) Yo no tengo 
necesidad de que me esté manteniendo nadie (...) Y o soy autónoma, yo puedo 
ganar mi dinero” 53.

En cualquier caso,  el matrimonio y la mater nidad eran para la p ráctica 
totalidad de las mujeres un camino natural en su vida.

Vemos como la moral cristiana afectaba directamente a ámbitos t otalmen-
te privados de las mujeres y los hombres de estos años,  pero con mayor peso 
sobre las mujeres. 

52. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 26/10/2004.

53. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 24/03/2005.
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La participación en los propios ritos de la Iglesia pese a no s er estrictamen-
te obligatoria,  lo era prácticamente de hecho por la presión so cial que se sentía  
en caso de no seguir los. Ante esta situación la vivencia de las  mujeres no era  
siempre la misma. Nos hemos encontrado tanto con mujeres que eran cons-
cientes de esta presión como con otras que no la sentían como t al; en cualquier 
caso reconocen ma yoritariamente la excesiva rigidez de la moral  cristiana de la  
época en asuntos relacionados con la sexualidad. Así,  eran muchas ya las muje-
res en aquellos años que dudaban del propio sentido de muchas d e las costum-
bres y hábitos aunque se sentían prácticamente obligadas a cump lirlos. Pero 
parece necesario remarcar este pensamiento crítico o cuando men os que ponía 
en cuestión cier tas ideas; y a que, desde su impor tante papel de  transmisoras  
de valores y cultura como madres educadoras de posteriores gene raciones,  y al 
entrar en contacto con nue vas ideas que iban llegando con el pa so del tiempo,  
han facilitado también el desar rollo de las ideas y de nue vas formas de pensar  
que son al f  n también par te del desar rollo de una comunidad.

4. LA MUJER EN LA VID A PÚBLICA

4.1. P olítica

Los años que hemos tenido en cuenta para la realización de este  trabajo 
no han sido precisamente tiempos de excesivo mo vimiento político, debido 
a la dictadura franquista que limitaba totalmente cualquier tip o de expresión 
política que se situase fuera del ideario del mo vimiento.

Por lo tanto, durante estos años, la actividad política pública estaba limita-
da a la que surgía de o apo yaba al propio régimen establecido.

El régimen franquista hizo del nacional-catolicismo su base ide ológica y 
como ya hemos comentado anterior mente, en este ideario,  el pape l de la 
mujer queda relegado al ámbito o esfera privada de la vida. De esta manera, 
si ya de por sí estaba limitada la actividad política para toda  la población,  es 
evidente que en el caso de la mujer la limitación era prácticam ente total.

De las entrevistas realizadas a las mujeres de Altsasu comprobamos que 
el papel de las mismas a nivel político fue escaso,  aunque recuerdan en algu-
nos casos las vivencias de mujeres algo ma yores que nuestras pr otagonistas 
durante la guer ra civil por su militancia política o simplement e por la de sus 
familiares. Recogemos en los testimonios de María y Milagros la s consecuen-
cias que sufrieron estas mujeres.

María recuerda:

 “Yo tenía dos vecinas,  que vivíamos puer ta con puer ta, que les  llevaron a la 
cárcel y les cor taron el pelo. Una vino después de coger San Se bastián los naciona-
les, vino de San Sebastián a casa a ver les a los padres,  entró en casa y sin siquie-
ra saludarles a los padres,  fue uno de aquí del otro bando a po r ella. Le cogieron,  
le llevaron a la cárcel aquí,  a las dos her manas les tuvieron y  les cor taron el pelo 
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y les hicieron lo que quisieron. Y o iba a lle varles comida. (.. .) ¡Eran de izquierdas! 
¡Rojas! Una estaba sir viendo en San Sebastián la jo ven, pero la  otra, solía ir a las 
manifestaciones con,  me parece que era blusa roja y falda azul marino”54.

Milagros lo vivió en el caso de su madre y su tía: 

“Le cortaron a mi madre y a mi tía y a una amiga de mi tía por ser amiga de mi 
tía. Aquello era vergonzoso. Les hacían decir viva España ... tenían que dar la vuel-
ta al A yuntamiento y allí con la cabeza pelada tenían que decir  viva España”55.

Milagros también recuerda que pese a las prohibiciones para el debate 
político y la censura en los medios de comunicación se reunían en su casa 
para intercambiar opiniones:

“Mi tía era la que era muy política,  era muy politiquera,  por eso le cor taron el 
pelo y a mi madre también por ella,  porque era una política...y  hasta el f  nal, politi-
quera como ella sola. (...) No era de estar asociada a nada,  pero de hablar, mi casa 
era un centro de reunión,  cuando no había radio en ningún sitio , oyendo la radio La 
Pirenaica ahí todos como... porque además luego te escuchaban por las ventanas 
y estaba prohibido oír La Pirenaica, pues allí se reunían todo un... ”.

En los años posteriores a este estudio y con la llegada del sis tema demo-
crático. La participación de la mujer en la vida política local, a través del Ayun-
tamiento principalmente,  ha ido aumentando de una manera progre siva.

4.2. Asociacionismo

Como ya hemos comentado en el apar tado dedicado a la actividad política,  
la participación asociativa de las mujeres durante estos años s e vio doblemen-
te limitada. P or una par te, por su condición de mujeres,  que co mo ya hemos 
expuesto anteriormente ceñían prácticamente su ámbito de actuac ión a la 
esfera privada de la vida. Y por otra,  el propio aparato del ré gimen franquista 
que controlaba todo tipo de mo vimiento asociativo y fomentaba ú nicamente 
los que compar tían sus mismos f  nes ideológicos.

Ante este panorama,  la apor tación que pudieron hacer a los mo vimientos 
asociativos durante estos años estaba muy limitada. En nuestras  entrevistas 
hemos podido recoger referencias sobre dos tipos de asociacione s en las que 
las mujeres eran par te activa.

Por una par te, tenemos las asociaciones de carácter religioso y  juvenil 
promovidas desde la Iglesia. T emporalmente podríamos decir que son las pri-
meras en este periodo. Ángela nos relata su actividad en las JA C (Juventudes 
Agrarias Católicas):

54. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 26/10/2004.

55. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 20/03/2005.
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“Porque yo también fui del grupo de las, de la JOC y de la JA C, que era una Juven-
tudes Católicas y no se que y obreras y todo aquello. Y en Etxa rri había un grupo muy 
majo (...) En la Iglesia había gente de Acción Católica en un t iempo y había no se que  
y no se cuantos,  no había más,  la Iglesia y acabado. Pues enton ces salieron estos  
grupos de juventudes agrarias y juventudes obreras. Y nosotras pertenecíamos a 
esos grupos, como gr upos de la Iglesia (...) Es que nosotras di gamos que las muje-
res éramos como del gr upo agrario, que éramos las mujeres y sol o éramos mujeres  
y luego había de juventudes obreras,  la JOC que era de hombres.

(...) Teníamos todas las semanas una reunión con el cura y lueg o, cada cier to 
tiempo nos reuníamos pues con las de Etxar ri, con las de Olazag utía (...) ¿P orqué 
que organizabas? Nada,  porque además en aquellos tiempos igual alguna, igual 
iría a alguna reunión nacional o pro vincial por ahí,  pero a niv el de por aquí,  yo por  
ejemplo, en todo lo que sería mo vimientos de por aquí,  pero ya más vuelos, grandes 
vuelos nada. P ero bueno, te reunías,  compartías experiencias,  éramos diferentes,  
porque casi nadie era de nada pero nosotras éramos de todo lo q ue pillábamos” 56.

Vemos como en estos grupos encontraban algunas jóvenes un medio  para 
relacionarse con otras per sonas de su edad e intercambiar exper iencias. Y 
eran grupos que cumplían las condiciones anterior mente apuntadas, se trata-
ba de asociaciones de carácter juvenil y religioso en consonanc ia con la ideo-
logía del nacional-catolicismo,  aunque luego en la práctica en las vivencias de 
sus integrantes tendría más peso el propio hecho de for mar grupo que el f  n 
ideológico del mismo.

Por otro lado a principios de los 60 se crea en Altsasu la sociedad cultural 
y deportiva Gure-Etxea, en unos locales municipales que el A yuntamiento cedió 
por petición de diversos jóvenes del pueblo. En la sección de montañismo de la 
sociedad,  desde su fundación,  la presencia de las mujeres era c ontinua. Así nos  
lo cuenta Ángela,  que fue Secretaria del gr upo durante los prim ero tiempos:

“Aquí se organizó un club que era el Gure-Etxea,  por eso se le quedó luego 
el nombre a la casa,  y esto y a era ya de chicos y chicas ¡F altaría más! Cultural y 
deportivo. Entonces lo que si había era una sección de montaña (...) Al principio 
esto fue muy bonito ¿Eh? Porque además era un tipo de club que lo llevábamos 
los jóvenes pero el bar y todo ¡Eh!. Osea,  te tocaba estar un f  n de semana en el 
bar del Gure-Etxea para sacar dinero y al que le tocaba estaba,  o sea,  era de una 
formalidad muy bien. (...) Y había gr upo de montaña, habría más cosas,  pero bueno 
yo era del gr upo de montaña,  faltaría más,  con lo mo vida que era y Luisa,  era tam-
bién del gr upo de montaña. Y siempre me acuerdo,  que yo era la secretaria,  ¡Oh! 
Que será ser secretaria,  pues yo me cogía una libretica así,  pequeña, ¡Orden del 
día!, Yo apuntaba allí lo que me parecía y punto” 57.

Además de la sección de montaña,  había otras como la de danzas,  se 
organizaban charlas, actividades culturales etc. Dentro siempre  de los límites 
permitidos. En estos gr upos empezaban a af orar inquietudes políticas aunque 
en ocasiones de for ma poco consciente. Así recuerda Ángela como  en aque-

56. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 12/01/2005.

57. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 12/01/2005.
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llos años cantaban canciones que hacían referencia al Ché Gue vara u otras en 
Euskera, eso sí,  durante las excur siones por el monte.

Grupo de montaña del Gure-Etxea. Año 1967

5. LOS RA TOS LIBRES

Plantearnos a que dedicaban su tiempo libre y como fueron cambi ando sus 
preferencias en este sentido las mujeres de Altsasu durante est os años es intere-
sante para ver el desar rollo del pueblo en algunos de los hábit os y costumbres.  

Como idea general extraída de todas las entre vistas,  podemos de cir que 
las mujeres recuerdan estos años como años de mucho trabajo y p oco tiempo 
para divertirse, sobre todo una vez que for maban su propio núcl eo familiar 
como madres.

En algunos casos el tiempo que se disponía para el ocio,  era prácticamen-
te inexistente. Así lo relata Car men:

“Bueno,  cuando venía a casa del trabajo,  ni sentarme, había que ordenar aque-
llas ropas, aquellas cosas,  que todos lo días iban al colegio. Que irían limpios,  
había que re visar si estaba bien o no estaba bien. Y o los domin gos los pasaba,  
si había que zurcir o había que hacer cosas,  en casa. ¡Y o no he  visto San P edro 
aquí...! Pues hasta hace pocos años yo no he visto San P edro”58.

58. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 02/02/2005.
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Pese a la gran cantidad de obligaciones de las mujeres,  en la m ayoría de 
los casos quedaba un tiempo para realizar otras actividades. Lo  más común 
era el salir a pasear con las amigas o ir a los bailes de la pl aza. Estas activi-
dades las recuerdan tanto mujeres como María de 80 años como ot ras mucho 
más jóvenes como es el caso de Puri de 52 años.

“Entonces se bailaba mucho en la plaza y se salía a pasear todos los días. 
Desde el cruce de carreteras,  la farmacia, (...) hasta casa Eli zalde (...) pues hasta 
ahí era un paseo. De noche era el paseo,  ahí nos juntábamos tod os” 59.

Nos comenta María.

Puri también lo recuerda:

 “Yo hasta los 26 que me casé,  mi tiempo libre fue estar con mi s amigas, estar 
por ahí, irnos a pasear, sobre todo cuando ne vaba, irnos arriba a la montaña... era todo  
hacer paseos. (...) Había cine,  también me acuerdo que solíamos  ir al cine” 60.

El cine también era otra actividad a la que acudían las mujeres  de las dis-
tintas generaciones,  aunque por ejemplo María recuerda las dif  cultades que 
tenían en ocasiones para conseguir el dinero para la entrada.

En verano, algunas chicas aprovechaban para bañarse en el río aunque 
como recuerda Milagros no a todos les pareciese bien:

“Pues llegaban los veranos y siempre era el ser món, Esas, que van a nadar a 
Sorozarreta (el párroco) Esas éramos nosotras,  que había un pocico en Soroz arreta 
y allí íbamos todos los veranos a nadar” 61.

Entre las mujeres de mayor edad, el acceso a los bares era prácticamente 
inexistente. Eran considerados espacios masculinos aunque había  excepcio-
nes. Consuelo que gestionó un bar durante muchos años recuerda como en su 
bar además de hombres entraban también familias enteras en las horas del 
aperitivo o cuando había bailes en la plaza; también acudían mu jeres a tomar 
café, la mayoría de ellas veraneantes. En los años 50 además re cuerda que 
había mucho ambiente:

“Los jueves, eran jueves de moda, entonces había cine y música (...) en verano,  
los veraneantes y todo bajaban al pueblo,  ¡Oye,  tu no sabes lo que era aquello!” 62.

Con el paso de los años,  las mujeres fueron par ticipando en otr as activi-
dades y formas de divertirse. Así,  comenzaron a salir en excursiones al monte, 
algunas de ellas como integrantes del gr upo de montaña con chic os del pue-

59. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 26/10/2004.

60. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 11/12/2004.

61. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 20/03/2005.

62. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 16/12/2004.
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blo. En las ocasiones en las que tenían que hacer noche en el m onte, eran 
criticadas por algunas per sonas.

“Era una época muy bonita,  porque y a empezábamos a salir con ch icos,  
¡Bueno, nos ponían... a caldito perejil! (...) Al monte,  porque íbamos al monte,  íba-
mos a dormir en tienda de campaña,  pero cada uno dormía en la suya, no te creas, 
nos trataban como a sus her manas, pero la gente,  que harán, que no harán”63 
Comenta Ángela.

Comenzaron también a acceder a salas de f  estas y discotecas que se 
fueron abriendo durante los años 60 y en algunos casos a pasar noches fuera 
de casa en las f  estas de los pueblos cercanos.

Ángela recuerda esa época: “Y nosotras ya te digo, con estos de Etxarri 
con sus furgonetas,  nos paseábamos por toda la Bar ranca”64.

“La verdad es que si que hemos sido juerguistas,  yo he hecho mu chas veces 
ir de juerga de Olazti o de Bakaikua de f  estas,  ir a casa camb iarte de ropa y 
a trabajar (...) No,  no era lo nor mal; Yo creo que entonces tam bién fuimos un 
poco...,  empezamos a ir al monte,  una cuadrilla,  los domingos í bamos al monte. Y 
entonces bueno nos juntábamos,  con chicos de Etxar ri hemos anda do mucho; Nos 
juntábamos,  pues eso,  íbamos con chicos al monte y luego no sé,  yo no sé porque 
razón pero solíamos hacer cada juerga de miedo,  yo creo que si que fuimos un 
poco salidas de madre”65 comenta Luisa de 57 años,  que vivió directamente estos 
cambios en los hábitos de ocio entre las mujeres.

“Yo me acuerdo que la sala de f  estas,  pasamos de bailar en la plaza, cuando 
llovía en el frontón,  a tener una sala de f  estas. Entonces bue no, aquello fue una 
revolución para nosotras”. 

Es interesante también recoger la diferencia que suponía en las posi-
bilidades de ocio la situación familiar per sonal. Así,  en la ma yoría de los  
casos,  el ser madre de familia,  limitaba en gran medida las pos ibilidades de 
realizar cualquier tipo de actividad fuera del ámbito familiar (sobre todo entre 
las mujeres de ma yor edad); sin embargo,  nos encontramos con el  caso de  
Milagros,  que pese que tuvo que hacer se cargo durante largos pe riodos de 
miembros de su familia,  no tuvo hijos y disponía de un trabajo estable y 
reconocido. Vemos en este caso que su abanico de actividades ha  sido bas-
tante amplio: aprender Eusk era en un caserío,  ir a esquiar , viajar, participar 
en tertulias de cine y música con amigos,  cenas semanales en la Sociedad,  
excursiones en bicicleta,  etc.

Podemos concluir que con el paso de los años,  las mujeres de Al tsasu fue-
ron ampliando sus opciones de ocio o actividades fuera del trab ajo y la familia 
que en un principio estaba muy limitado. De los paseos con las amigas,  al 

63. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 12/01/2005.

64. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 12/01/2005.

65. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 23/11/2004.
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baile de la plaza o el cine; comenzaron a tomar par te en excursiones al monte, 
salas de f estas y otras for mas de entretenimiento. Además,  el contacto c on 
los hombres en sus actividades de ocio se fue nor malizando y desapareciendo 
la práctica exclusividad de acceso a lugares como los bares que  hasta enton-
ces tenían los hombres.

Excursión al monte. Año 1967

6. UN NUEV O LUGAR

En la introducción de este trabajo,  hemos explicado por qué nos  hemos 
centrado en unos años concretos,  los que van de mediados de los  años 50 a 
mediados de los 70. Fueron años de rápido crecimiento industria l que generó 
una importante necesidad de mano de obra y que pro vocó a su vez  un fuer te 
aumento de población.

En este marco,  la transfor mación que sufrió el pueblo fue muy i mportante 
y el papel de las mujeres en este proceso lo podríamos diferenc iar claramente 
entre las nativas del pueblo y las procedentes de otros lugares .

Las mujeres nacidas en Altsasu,  podemos considerar que vivieron  este 
proceso desde un papel más pasivo,  en sentido de obser vadoras. Dedicadas 
en muchos casos a labores domésticas y agrarias,  apreciaban la evolución 
que se estaba dando en el pueblo en un número reducido de años.

Carmen recuerda como venía la gente desde distintos lugares “En  una 
maleta traían las ropas de toda la familia y se metían dos o tres matrimonios 
juntos en el mismo sitio y así empezaron” 66.

66. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 02/02/2005.
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María también recuerda lo rápido que se fueron constr uyendo las nuevas 
viviendas hacia los años 50,  sobre todo en la zona y las cercan ías de donde 
ella vivía (calle Intxostia) y que hasta entonces estaba rodead o de huer tas y 
campo. Como testimonio de estos cambios,  su suegro quiso plasma r en una 
fotografía las obras de constr ucción del frontón y los ter renos que rodeaban a 
su casa en el año 53.

 “Yo me acuerdo que cuando vinieron los extremeños y así, las mujeres esta-
ban en casa,  y aquí las mujeres iban a la pieza” 67. 

Luisa veía las diferentes for mas de vida de las mujeres nativas  del pueblo 
y las que no lo eran.

Milagros que habían estado trabajando en San Sebastián y poster iormen-
te en Inglater ra regresaba cada cier to tiempo al pueblo y estos  cambios los 
percibía más claramente:

“Luego cuando yo vine y a de Inglaterra, fue el boom de que empezó a venir  
la gente de Extremadura,  de Andalucía...,  hicieron casas baratas... entonces  
me encontraba el pueblo un poco raro (...) había mucha gente que no conocía;  
luego tampoco había muchas casas como ha y ahora, vivía la gente  un poco  
apiñada” 68.

Pero en este proceso de desarrollo que se dio durante estos años en 
Altsasu el papel de las mujeres procedentes de otros puntos de la península 
fue fundamentalmente rele vante.

La procedencia de las familias que se iban instalando en Altsas u era en 
una gran mayoría de casos la Comunidad Extremeña,  aunque también de otras 
zonas de Castilla La Mancha,  de Andalucía etc.

Como norma general, en un primer momento se desplazaban los hom bres 
que serían cabeza de familia y luego se trasladaba el resto de la familia aun-
que había casos de todo tipo.

En cualquier caso,  los recursos económicos eran bastante escaso s y había 
que ingeniár selas para poder salir adelante.

Tenemos que tener en cuenta además de las dif cultades económicas,  la 
propia dif cultad para acceder a una vivienda,  en una localidad en la que  la 
población aumentaba a ma yor ritmo que la propia constr ucción de  viviendas.

Es lógico en esta situación que surgieran soluciones comunes a estos pro-
blemas,  que prácticamente hemos encontrados en los relatos de l a mayoría 
de las mujeres no nativas de Altsasu.

67. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 23/11/2004.

68. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 20/03/2005.
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La mayoría de las familias que llegaron al pueblo durante estos  años, 
tuvieron que compar tir sus primeras viviendas con otras familia s en su misma 
situación. Cada familia disponía por lo general de una habitaci ón y se compar-
tía con el resto de familias,  el uso de la cocina. Las amas de casa de estas 
familias se veían en la necesidad de organizar se para las comid as y otro tipo 
de labores domésticas. 

Ana que llegó a Altsasu con un año,  recuerda como vivían aquell os prime-
ros años:

“Veníamos de Extremadura (...) entonces nosotros vinimos aquí,  a una casa 
con derecho a cocina,  teníamos una habitación para mis padres y  para mí y para 
mi hermana que venía y con derecho a cocina (...) y luego,  después, pasando unos 
años nos fuimos a una casa de alquiler , todas siempre de alquil er, y ahí y a, otros 
vecinos arriba, también parientes nuestros y nosotros abajo,  pagábamos la casa a 
medias. Entonces y a vivíamos más separados” 69.

“...Había una casa,  allí vivíamos cinco familias,  en cinco habi taciones que 
tenía, cinco familias; de allí me vine al pueblo (...) tenía tr es habitaciones la casa,  
vivimos tres vecinos” 70.

Recuerda Pilar.

Josefa también nos cuenta su experiencia:

“Él estaba aquí de soltero (su marido),  él hizo la mili en Hues ca y luego se 
quedó aquí porque tenía una hermana y luego cuando llegó el término de casarnos, 
pues fue y nos casamos y yo me vine entonces,  de casada. (...) Primero vinimos a 
vivir con otros” 71.

Cuando estas familias pudieron acceder a viviendas de manera in dividual, 
muchas de las mujeres encontraron en el y a comentado “pupilaje”  una forma 
de aumentar los recur sos económicos de las familias sin perder su condición 
de amas de casa.

En cualquier caso,  fueron años de bastantes dif cultades para estas muje-
res y sus familias. En este sentido nos encontramos con testimo nios como el 
de Pilar que llegó a Altsasu en el año 57 desde Extremadura y a l poco tiempo 
de instalarse y teniendo tres hijas pequeñas,  su marido sufrió un accidente 
laboral que le mantuvo ingresado más de un año:

“Nosotros cuando el accidente fue... porque es que te cogió recién venida, 
nada más que nue ve meses que estabamos aquí y claro,  vivías jus to justo con el 
sueldo (...) yo la verdad,  que esos años los pasé mal,  porque una de las niñas,  la 
otra la de V itoria, bueno, me ca yeron malas las tres (...) Ento nces cuando él (su 

69. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 10/02/2005.

70. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 15/01/2005.

71. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 27/10/2004.
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marido) empezaba a andar, pasa esto,  yo tuve que ingresar allí con la cría y ¿Cómo 
se lo decía? ¿Cómo se lo decía? Todo el día me lo llevaba llorando y ¿Cómo le digo 
que estoy ingresada aquí con la niña y no puedo ir donde está é l? Así que,  luego 
caí yo, se me inf amó un pulmón de tanto que pasamos o de lo qu e fuera y también 
pasé lo mío” 72.

Aunque también en otros casos estos primeros años fueron menos difíci-
les y los recuerdos así nos lo enseñan.

Josefa piensa que no le costó mucho adaptar se a su nue va vida en Altsasu:

“Pues sí, hasta que te eso se...,  tú dejas allí tus amigas y tu s cosas y vienes 
aquí y tienes que empezar ...,  lo que pasa que mi carácter , yo enseguida tengo ami-
gas, tengo aquí muchas amigas y de aquí73 (...) No, no, a mi no me costó nada,  yo 
estaba todo el día cantando (...) V amos, si me muero que me tra igan a Alsasua,  ni 
a Alcántara y a, aquí están mis hijos y aquí están mis nietos; L o que yo he hecho 
está aquí” 74.

Ana también tiene buenos recuerdos de su infancia (llego con un  año a 
Altsasu):

 “Nosotros nos hemos criado en ese bar rio (El Ferial) y eso era  una familia,  
mira, el ganado, las gallinas,  los conejos,  nosotros,  los pupilos, los de arriba, los de 
abajo, nos enterábamos de todo,  de todo. Oye que hay que ir a por hierba íbamos 
a por hierba para la vecina y traíamos para las mulas... era un a familia. Alsasua 
ha cambiado como todos los sitios,  pero antes,  en un bar rio, era una familia; Una 
familia donde las mujeres de antaño,  se ponían a coser y nosotr as que éramos 
pequeñas hacíamos lo mismo” 75.

Resulta también interesante recoger la percepción de las mujeres de Altsasu,  
de las nativas y las que no lo eran de cómo fueron aquellos pri meros años de con-
vivencia entre los que llegaron y los que y a estaban. Todas recuerdan que surgie-
ron conf ictos aunque por supuesto cada per sona los vivió de distinta m anera.

Lourdes que llegó con 2 años a Altsasu nos comenta: 

“La relación que había entonces entre emigrantes y gente de Als asua era fatal, 
en casos contados había gente que se por taba divinamente. Había  peleas,  los 
extremeños no podían salir con las chicas de aquí, las chicas de aquí relacionarse 
con los extremeños,  había unas broncas y unas palizas que pa qu e. Osea,  costó 

72. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 15/01/2005.

73. Concepto “de aquí”. Durante la realización de las entrevistas se ha podido comprobar 
como entre la ma yoría de mujeres del pueblo,  se utiliza este co ncepto para referir se a las per-
sonas cuyas familias son originarias de la localidad. P ese a qu e muchas de las familias que 
se trasladaron a Altsasu lo hicieron hace unos 50 años sigue ex istiendo esta distinción que la 
utilizan tanto mujeres procedentes de familias originarias de A ltsasu como mujeres de familias 
procedentes de otros lugares.

74. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 27/10/2004.

75. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 10/02/2005.
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muchísimo tiempo el que hubiera una relación nor mal y que se in tegraran los chi-
cos por ejemplo a Santa Agueda... ”76.

Luisa, procedente de una familia natural de Altsasu lo vivió de  otra for ma: 

“Entonces,  yo eso si que me acuerdo y el caso es que tú ahora h ablas de 
mayores con gente extremeña y el sentimiento que yo tenía por e jemplo, de tener 
labranza en mi casa de andar con vacas que me parecía como que nos hacían de 
menos,  ese sentimiento tienen ellos de que les hacíamos” 77.

Josefa nos comenta que su relación con los naturales de Altsasu  era muy 
buena pero en el caso de los chicos jóvenes no era igual: “Y o muy bien, ahora, 
los chicos,  los chicos se peleaban se trincaban y se peleaban de noche” 78.

Puri también recuerda las dif  cultades que tenían para entablar amistad 
con chicas de su edad de familias nativas: 

“La verdad es que,  cuando nos fuimos a vivir a las escuelas yo era muy chiqui-
ta, acababa de hacer la comunión,  7 años o 8 por ahí tendría. Y  la verdad es que 
era una discriminación grande,  estaban los de aquí y luego nosotros. (...) Además 
tampoco querían jugar contigo,  te insultaban por la calle...(.. .) porque además no 
tenías amigas,  no encontrabas amigas,  te tenías que relacionar , con la gente que 
había venido también de allí. (...) Luego y a empecé a tener ami gas de aquí (...) Yo 
creo que fueron asimilando que...,  pero entonces casar se un ext remeño con un 
navarro era algo impensable y muy mal mirado y además con mucho s problemas 
tenían los que se casaban,  pero bueno,  ya hubo matrimonios. (.. .) Yo me acuerdo 
que por lo menos hasta los 18 años no tuve amigas de aquí”79. 

7. CONCLUSIONES

El punto de partida de este trabajo,  tomaba como hipótesis la n o-visibilidad 
del papel de las mujeres en la historia de su entor no. Durante el desarrollo de 
las entrevistas,  la intención principal ha sido la de sacar a l a luz aspectos de 
las vidas de estas mujeres que hubiesen podido per manecer ocultos o fuesen 
poco reconocidos hasta el momento.

En el ámbito laboral, nos hemos encontrado con un número importante de 
casos en los que tareas que se han realizado de una manera cont inuada y con 
la obtención de algún benef  cio (sea este económico o no) se han realizado de 
manera no of cial ni reconocido,  llegando al extremo de que las propias prota-
gonistas no mencionaban estas tareas de no ser preguntadas expresamente 
por ellas,  por no considerar las rele vantes.

76. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 09/03/2005.

77. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 23/11/2004.

78. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 27/10/2004.

79. Entre vista realizada en Altsasu. F echa 11/12/2004.
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En este punto, mención especial se merecen casos como el de las muje-
res que trabajaron como patronas dentro del denominado pupilaje. Esta fue 
una vivencia más habitual entre las mujeres nacidas fuera de Al tsasu y que se 
instalaron en el pueblo posterior mente. Se trataba de una labor  que requería 
de un trabajo diario impor tante. Sin embargo,  muchas de las ent revistadas no 
nos han hecho mención del tema hasta que han sido preguntadas d e manera 
directa por el mismo.

La labor que realizaron en el campo y con el ganado las mujeres , es también  
destacable por la dedicación y esfuerzo que requería,  es tambié n además, una 
práctica bastante generalizada entre las mujeres de ma yor edad en este caso.

Otros ámbitos,  el de los negocios familiares,  empleadas de hoga r, en el 
cuidado de familiares,  las entendidas como tareas propias de las amas de 
casa, son también ejemplo de esta situación de ocultación más o  menos pre-
meditada o desconocimiento.

Hemos recogido también las dif  cultades con las que se podía en contrar 
una mujer para ejercer los mismos derechos que le correspondían  al hombre, 
como ocurría cuando las mujeres seguían necesitando del consent imiento 
del marido para trabajar fuera de casa o cuando solicitaban,  por ejemplo, 
la cobertura de las asistencia sanitaria al marido por medio de  la car tilla 
sanitaria de la mujer .

Fuera totalmente del ámbito laboral,  también otros aspectos de la vida de 
las mujeres han ido saliendo a la luz durante el trabajo. Desta cable ha sido por 
ejemplo, el caso del rito religioso de purif  cación de la madre y el niño tras el 
parto, que tuvieron que vivir algunas de nuestras protagonistas  de mayor edad 
para poder salir a la calle tras dar a luz.

En general, el ámbito laboral ha ocupado la ma yor parte tanto de la redac-
ción del estudio como de las propias entre vistas. Otros aspecto s de la vida de 
las mujeres han sido también tratados pero atendiendo a los año s en los que 
se centraba el trabajo,  desde mediados de los 50 a mediados de los 70 (años 
de un importante desarrollo industrial) el mundo laboral tenía una importancia 
especialmente acentuada.

No podemos olvidar además,  que la apor tación de las mujeres en el 
ámbito laboral ha sufrido un desconocimiento impor tante por un proceso  
intencionado. Durante los años de estudio,  el control ejercido desde el Esta-
do franquista era muy impor tante y su intención era la de aplic ar su doctrina  
(Nacional-Catolicismo) tanto a la vida pública de la sociedad como a la vida 
privada de los individuos. Desde un ideario que promo vía el papel de la mujer 
como ama de casa y madre al lado del hombre Ganador de pan los esfuer-
zos del estado,  se dirigieron a que las mujeres cumpliesen con el patrón. 
Se ponían trabas legales y sociales al trabajo of  cialmente reconocido de la  
mujer (Penalizaciones de las ayudas familiares,  necesidad de autorización 
del marido...),  por tanto,  ante la imposibilidad material de so brevivir con el  
único salario del marido, las mujeres se veían obligadas a adoptar estrate-
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gias que les per mitiesen apoyar la subsistencia familiar sin sa lirse demasia-
do del esquema establecido para ellas.

Este modelo teórico de plantear la sociedad,  entraba también en rela-
ción con otra idea,  la de la separación de las esferas pública y privada de  
la vida. En esta distinción,  la mujer debía desar rollar su vida  en el ámbito  
privado, dejando el público para el hombre. De aquí se entiende  también la  
escasa participación en política o asociaciones,  sobre todo una  vez de que  
formaban su propio núcleo familiar ; aunque también ha y que deci r que las  
propias limitaciones establecidas por el Estado franquista (a n ivel político o  
de movimientos sociales) resultaban un freno en la par ticipación en activi-
dades públicas tanto para mujeres como para hombres que no comu lgasen 
con la ideología dominante.

En su tiempo libre, las mujeres fueron cambiando de hábitos,  enfrentándo-
se en ocasiones a las opiniones de per sonas de su entor no.

Se ve sobre todo entre las generaciones más jóvenes de estas mu jeres, 
como tomaron decisiones que poco a poco iban rompiendo con este  modelo 
ideal de mujer que en teoría debían cumplir . En ocasiones la pr opia necesidad 
de las circunstancias lle vaba a las mujeres a plantear se diferentes opciones; 
otras veces,  simplemente por propia con vicción. En def nitiva, al mismo tiempo 
que los cambios que se producían en su entor no afectaban a sus vidas, las 
decisiones que ellas tomaban también iban abriendo nue vos caminos para 
posteriores generaciones.

Concluimos pues, que muchos de los aspectos de la vida de las mujeres 
de estos años (aunque sería extensible a la ma yor parte de la historia),  habían 
permanecido ocultos hasta el momento,  en gran par te debido a es fuerzos 
intencionados (modelo ideal de ama de casa del Régimen franquis ta). Con 
este trabajo hemos recogido una par te de esta infor mación, pero de las viven-
cias de cada una de las mujeres que vivieron esta u otras época s podríamos 
seguir recogiendo aspectos tan impor tantes como desconocidos.

Este trabajo no es más que un pequeño grano de arena en esta la bor de 
sacar a la luz la apor tación de las mujeres en la historia de s u entorno; sien-
do conscientes además que como nuestras protagonistas,  cada una  de las 
mujeres que vivieron estos y otros años, tienen inf nidad de experiencias para 
seguir constr uyendo la historia de su entor no, la historia real .
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Bargagain, aprox. 1970

Altsasuk o neskak
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"San P edro" Altsasu,  aprox. 1945

"San P edro" Urdiain,  1947

Altsasuk o jaiak / F iestas de Altsasu,  1946 aprox.
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"San P edro" 40. hamar kada / Años 40

Bidaiatzen / De viaje,  1968


