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Los do ce en sa yos que in te gran es te vo lu men cons ti tu yen
un aná li sis com pa ra ti vo, a tra vés de sie te paí ses de Eu ro pa
oc ci den tal, de al gu nos as pec tos del de sa rro llo pa ra le lo
del Es ta do de bien es tar y los mo vi mien tos de mu je res en‐ 
tre 1880 y 1950, así co mo la vi sión de gé ne ro que am bos
pro ce sos en car na ron y con tri bu ye ron a eri gir. La ma ter ni‐ 
dad, ana li za da des de dis tin tos pun tos de vis ta, ya ce en el
fon do de es te es tu dio: co mo ex pe rien cia vi tal pa ra la mu‐ 
jer, co mo se re �e jó en los mo vi mien tos fe mi nis tas de la
épo ca, y co mo uno de los ob je ti vos de la po lí ti ca de los
es ta dos de bien es tar emer gen tes en Eu ro pa.
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Fe mi nis mos

Con se jo ase sor:

Giu lia Co lai z zi: Uni ver si dad de Min ne so ta / Uni ver si tat de

Va len cia

Ma ría Te re sa Ga lle go: Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid

Is abel Mar tí nez Ben llo ch: Uni ver si tat de Va len cia

Mer ce des Roig: Ins ti tu to de la Mu jer

Ma ry Nash: Uni ver si dad Cen tral de Bar ce lo na

Vere na Stol cke: Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na

Ame lia Val cár cel: Uni ver si dad de Ovie do

Ol ga Qui ño nes: Ins ti tu to de la Mu jer

Di rec ción y coor di na ción: Is abel Mo rant Deu sa: Uni ver si tat

de Va len cia
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Agra de ci mien tos

Es ta mos muy agra de ci das a las nu me ro sas per so nas que
han he cho po si ble es te li bro. Que re mos dar les las gra cias
a to das ellas y, en par ti cu lar, a las que han te ni do una par‐ 
ti ci pa ción ac ti va. El Eu ro pean Uni ver si ty Ins ti tu te de Flo‐ 
ren cia, cu yo De par ta men to de His to ria fue la se de del pro‐ 
yec to «Ma ter ni dad, vi sio nes de gé ne ro y na ci mien to de
los Es ta dos de bien es tar oc ci den ta les», pa tro ci nó y � nan‐ 
ció ge ne ro sa men te el pro yec to du ran te tres años, pu so a
nues tra dis po si ción la her mo sa Vi lla Schi fa noia pa ra la ce‐ 
le bra ción de una con fe ren cia en la pri ma ve ra de 1988 y
sub ven cio nó es ta pu bli ca ción. Más im por tan te aún, el es‐ 
píri tu de ese cen tro pa ra el in ter cam bio cul tu ral so bre te‐ 
mas fun da men ta les en la his to ria y cul tu ra eu ro peas ha en‐ 
ri que ci do tan to el pro yec to co mo el pre sen te vo lu men.

La men ta mos que fue se im po si ble in cluir las con tri bu‐ 
cio nes de to dos los par ti ci pan tes en el pro yec to. Bon nie
G. Smi th apor tó sus es tu dios trans na cio na les de au to bio‐ 
gra fías de mu je res de cla se ba ja y es tu dios de mu je res de
cla se me dia acer ca de la po bre za fe men i na des de � na les
del si glo XIX («On wri ting wo men’s wo rk», Wo rking Pa per

HEC núm. 91/7 del Eu ro pean Uni ver si ty Ins ti tu te, Flo ren‐ 
cia, 1991). Va rias son las ra zo nes por las que nos he mos li‐ 
mi ta do a Eu ro pa, pe ro tam bién he mos con ta do con el tra‐ 
ba jo de Eli s abe tta Ve z zo si den tro del pro yec to so bre las
re gu la cio nes en ma te ria de ma ter ni dad en Es ta dos Uni dos
des de 1900 has ta 1935, pu bli ca do en Sto ria Nor da me ri ca‐ 

na (1988). En nues tra con fe ren cia, An ge la Tae ger pre sen tó
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un tra ba jo de in ves ti ga ción so bre los cam bios ex pe ri men‐ 
ta dos en la po lí ti ca fa mi liar fran ce sa des de el aban dono
de ni ños en el si glo XIX has ta la po lí ti ca de ma ter ni dad del

si glo XX, pu bli ca do en Fran cia (1989); y Ste fa nia Bar to lo ni

hi zo una apor ta ción muy va lio sa so bre la po lí ti ca de ma‐ 
ter ni dad fas cis ta. Eli s abe th El gan y Jan Grön dahl abor da‐ 
ron as pec tos es pe cí � cos de la si tua ción sue ca; sus tra ba‐ 
jos se han pu bli ca do en Mo ther, Fa ther and Child: Swe dish

So cial Po li cy in the Ear ly Twen tie th Cen tu ry, edi ta do por
Ma rie C. Nel son y John Ro gers, Upp sa la, 1990. Ka rin Hau‐ 
sen dio con fe ren cias en el Eu ro pean Uni ver si ty Ins ti tu te de
Flo ren cia so bre el te ma de las viu das y el sig ni � ca do del
se gu ro de des em pleo pa ra las mu je res de la Ale ma nia de
Wei mar; y Françoi se Thé baud so bre de la his to ria de los
sub si dios de ma ter ni dad y pres ta cio nes fa mi lia res en Fran‐ 
cia. Frank Pro cha ska nos trans mi tió sus co no ci mien tos so‐ 
bre los mo ti vos re li gio sos de las � lán tro pas y del mo vi‐ 
mien to de reu nio nes de ma dres en Gran Bre ta ña; su tra‐ 
ba jo se ha pu bli ca do en His to ri cal Re sear ch (oc tu bre
1987) e His to ry (oc tu bre 1989).

Bruno Waan roij apor tó sus es tu dios so bre va rios paí ses
en las pri me ras fa ses del pro yec to, y Ju tta Bis cho ff y Wie‐ 
bke Kol be ayu da ron en las eta pas � na les. Al gu nos de los
pri me ros bo rra do res de las tra duc cio nes in gle sas (del ita‐ 
liano, ale mán y fran cés) fue ron obra de Iain Fra ser, tra duc‐ 
tor mul ti lin güe del Eu ro pean Uni ver si ty Ins ti tu te, y Alian
Grie co. Wi lliam N. Do dd, es tu dio so de la his to ria de la li te‐ 
ra tu ra en Gran Bre ta ña, tu vo la ama bi li dad de de di car par‐ 
te de su tiem po a tra du cir uno de los ar tícu los ita lia nos.
Cor ne lia Us bor ne nos ayu dó en una tra duc ción ur gen te
de úl ti ma ho ra. Lu cy Tha ne co la bo ró con en tu sias mo a la
ho ra de re leer y me ca no gra �ar las re vi sio nes � na les de las
tra duc cio nes, dan do to do su apo yo ca ri ño so a una de las
edi to ras, mien tras Vo lker Hu ne cke ha cía lo pro pio con la
otra edi to ra. De di ca mos es te li bro a la ma dre de una edi‐ 
to ra y a la abue la de la otra, si guien do, aun que en un sen‐ 
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ti do di fe ren te, la an ti gua fór mu la que tan a me nu do ocul‐ 
ta, en lu gar de re sal tar, la con tri bu ción de las es po sas de
los eru di tos a su tra ba jo: «Sin ellas es te li bro no ha bría si‐ 
do po si ble».
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In tro duc ción del edi tor

En el pre sen te vo lu men se em pren de un exa men com pa ra ti vo, a
tra vés de sie te paí ses de la Eu ro pa oc ci den tal, de al gu nos as pec‐ 
tos del de sa rro llo pa ra le lo del Es ta do de bien es tar y de los mo vi‐ 
mien tos de mu je res en tre los años 1880 y 1950, así co mo de la vi‐ 
sión de gé ne ro que am bos pro ce sos en ca ma ron y con tri bu ye ron a
eri gir. En el co ra zón de es te es tu dio ya ce la cues tión de la ma ter ni‐ 
dad en al gu nos de sus ras gos fun da men ta les: co mo ex pe rien cia
vi tal pa ra la mu jer, co mo se re �e jó en las opi nio nes e ini cia ti vas de
los mo vi mien tos fe mi nis tas de la épo ca y co mo uno de los ob je ti‐ 
vos de la po lí ti ca de los Es ta dos de bien es tar emer gen tes en Eu ro‐ 
pa. Mu cha de la li te ra tu ra ac tual acer ca de la his to ria de la mu jer,
de los mo vi mien tos fe mi nis tas y de los Es ta dos de bien es tar ha ce
es pe cial hin ca pié en la im pli ca ción de las mu je res en la ma yo ría
de las re for mas efec tua das en las so cie da des mo der nas de bien‐ 
es tar[1]. Las po lí ti cas so cia les de or ga nis mos o� cia les y no o� cia les
sue len ba sar se, aun que no siem pre, en pre su pues tos acer ca de las
re la cio nes de gé ne ro, en par ti cu lar de la di vi sión del tra ba jo, del
po der y de la res pon sa bi li dad so cial se gún cri te rios de gé ne ro,
dan do por sen ta do que to das las mu je res adul tas de pen den de un
va rón que ge ne ra una ren ta.

Los en sa yos in clui dos en el pre sen te vo lu men se ocu pan en
gra dos di fe ren tes de los tres gru pos prin ci pa les de mu je res cu ya
his to ria se mol deó con el sur gi mien to de la po lí ti ca del bien es tar.
El pri mer gru po se ría el de las mu je res, y ma dres en par ti cu lar, que
vi ven en con di cio nes de po bre za. Du ran te el pe río do de es tu dio y
mu cho tiem po an tes, aun que la po bre za no fue se, por su pues to,
una con di ción ex clu si va men te fe men i na, las mu je res su frían más
pri va cio nes que los hom bres. La po bre za de es tas mu je res so lía
ser a me nu do con se cuen cia de unas ca rac te rís ti cas pro pia men te
fe men i nas, so bre to do por no es tar es truc tu ra das las eco no mías
de mo do que las mu je res pu die sen man te ner se a sí mis mas y a sus
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hi jos de una ma ne ra ade cua da; aun que la muer te, aban dono, en‐ 
fer me dad o des em pleo del va rón las obli ga se en mu chas oca sio‐ 
nes a lu char por con se guir lo. El se gun do gru po es ta ría for ma do
por las mu je res or ga ni za das en los mo vi mien tos de mu je res de to‐ 
dos los paí ses oc ci den ta les o a� lia das a ellos. En los pri me ros años
de nues tro pe rio do de es tu dio, es tos mo vi mien tos se preo cu pa ron
es pe cial men te por la ma ter ni dad y la suer te de las ma dres, en par‐ 
ti cu lar de las que vi vían en con di cio nes de po bre za, pe ro tam bién
de aque llas que sin ser po bres es ta ban ame na za das por la po bre‐ 
za, pre ci sa men te por de pen der del tra ba jo y los in gre sos de un va‐ 
rón. En ter cer lu gar, te ne mos a las mu je res que par ti ci pa ban de
ma ne ra sig ni � ca ti va en la ges tión de las dis po si cio nes y po lí ti cas
del bien es tar, ya fue se co mo vo lun ta rias o asa la ria das, con for ma‐ 
ción es pe cial o sin ella. Los Es ta dos de bien es tar abrie ron nue vas
ca rre ras pa ra las mu je res, en la ma yo ría de los ca sos más pro mi‐ 
nen tes en los ni ve les in fe rio res y muy lo ca li za dos de la es ca la ad‐ 
mi nis tra ti va y po lí ti ca. En al gu nos as pec tos, es tas pro fe sio nes, co‐ 
mo la de asis ten ta so cial, han for ta le ci do la di vi sión se xis ta del tra‐ 
ba jo al ha ber si do de � ni das, a me nu do por las pro pias mu je res,
co mo pro fe sio nes emi nen te men te fe men i nas den tro del sec tor del
ser vi cio so cial. Por otra par te, es tas mu je res, jun to con el mo vi‐ 
mien to fe men ino más am plio, crea ron en fo ques so cia les in no va‐ 
do res, co mo las vi si tas a do mi ci lio a per so nas en fer mas en Gran
Bre ta ña, que pre pa ra ron el ca mino pa ra fu tu ras po lí ti cas so cia les
ge ne ra li za das, pa ra la par ti ci pa ción de las mu je res en ellas y pa ra
una nue va re la ción en tre la es fe ra pú bli ca y la pri va da[2].

Las po lí ti cas de bien es tar re le van tes y las ideas e idea les acer ca
de las re la cio nes de gé ne ro en las que se ins pi ran no se han exa‐ 
mi na do en to dos los paí ses eu ro peos ni se ha ana li za do su co ne‐ 
xión con cre ta con la le gis la ción y su im ple men ta ción. Me nos sa be‐ 
mos in clu so acer ca de la re la ción e in �uen cia re cí pro ca en tre es tos
pro ce sos y los mo vi mien tos de mu je res del si glo pa sa do, ya se au‐ 
to ca li � ca sen de «fe mi nis tas» o no y fue se cual fue se el sig ni � ca do
que die sen al tér mino, acu ña do y po pu la ri za do a prin ci pios del
pe rio do que nos in te re sa[3]. Por to do ello, nos en contra mos an te
un cam po per fec ta men te abo na do pa ra efec tuar un es tu dio com‐ 
pa ra ti vo, pues re sul ta fá cil cen trar se en un ob je ti vo cla ra men te de‐ 
� ni do: los mo vi mien tos fe men i nos que exis tie ron en to dos los paí‐ 
ses de la Eu ro pa oc ci den tal, la for ma en que en fo ca ron la cues tión
de la ma ter ni dad y có mo in te rac tua ron con la po lí ti ca gu ber na‐ 
men tal di ri gi da a la ma ter ni dad. Se tra ta de una cues tión lo su �‐ 
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cien te men te li mi ta da pa ra per mi tir una com pa ra ción, pe ro lo bas‐ 
tan te fun da men tal den tro del te ma —las mu je res y el Es ta do de
bien es tar— pa ra jus ti � car ge ne ra li za cio nes sig ni � ca ti vas.

El es tu dio de las se me jan zas y di fe ren cias en tre los dis tin tos
paí ses plan tea va rias di � cul ta des de or den me to do ló gi co que, sor‐ 
pren den te men te, ape nas se han exa mi na do ex plí ci ta men te[4]. No
so lo exis ten los obs tá cu los ob je ti vos inhe ren tes a la com pa ra ción
de com ple jas ex pe rien cias na cio na les, sino que los his to ria do res
de ca da país pro ce den de ex pe rien cias his to rio grá � cas dis pa res
que les lle van a plan tear pre gun tas dis tin tas y a res pon der a ellas
de un mo do igual men te di fe ren te; la his to ria de la mu jer y la his to‐ 
ria del bien es tar so cial no se sitúan en el mis mo ni vel ni han re co‐ 
rri do la mis ma tra yec to ria en to dos los paí ses. Afor tu na da men te es
ge ne ra li za da la apli ca ción de en fo ques com pa ra ti vos en las in ves‐ 
ti ga cio nes de los Es ta dos de bien es tar; pe ro es de la men tar que
es tos es tu dios sue lan man te ner se al mar gen de las cues tio nes del
gé ne ro, ig no ran do así el pa pel de las mu je res y las cues tio nes que
las afec tan[5]. En Gran Bre ta ña se han rea li za do mu chos es tu dios
acer ca de las me jo ras in tro du ci das por la po lí ti ca del bien es tar en
el pe rio do que nos ocu pa, mien tras que en Ale ma nia es te ti po de
es tu dios sue len li mi tar se al pe río do 1880-1920, pres cin dien do del
na cio nal so cia lis mo, en cu yo con tex to y da dos sus ras gos cla ra‐ 
men te inhu ma nos, el con cep to de Es ta do de «bien es tar» se ha
con si de ra do ina de cua do; sin em bar go, nue vos en fo ques más re‐ 
cien tes co lo can es ta ex pe rien cia ale ma na en un con tex to in ter na‐ 
cio nal[6]. Has ta fe cha re cien te, ape nas se ha apli ca do el con cep to
a Ita lia y Es pa ña[7], mien tras que sí re sul ta fun da men tal en el ca so
de los Es ta dos es can di na vos.

En el ám bi to de la his to ria de la mu jer y del gé ne ro, los es tu‐ 
dios com pa ra ti vos son me nos fre cuen tes, de bi do ob via men te al
ol vi do al que es tu vie ron re le ga dos du ran te mu cho tiem po. Las
cues tio nes plan tea das va rían de un país a otro; por ejem plo, en
Gran Bre ta ña se han rea li za do mu chos más es tu dios que en cual‐ 
quier otro país so bre la si tua ción de las mu je res de cla se obre ra.
En Ale ma nia, la his to ria de la mu jer se cen tra ba en sus ini cios, más
que en cual quier otro país, en el tra ba jo do més ti co. Ac tual men te,
a me di da que se mul ti pli can los es tu dios so bre la his to ria de la
mu jer y de las re la cio nes de gé ne ro se res ta ble ce el equi li brio,
pro ce so im pul sa do por los fre cuen tes con tac tos en tre los es tu dio‐ 
sos de dis tin tos paí ses y cam pos, del cual es un ejem plo el pre sen‐ 
te vo lu men. La re la ción en tre los mo vi mien tos fe men i nos y el Es ta‐ 
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do, re la ti va men te pa sa da por al to has ta ha ce po co tiem po, es hoy
por hoy un fo co de aten ción y un cam po de es tu dio fruc tí fe ro.

Otro pro ble ma de la his to ria com pa ra ti va es que, in clu so en las
cues tio nes cla ra men te aco ta das abor da das en es te li bro, sur gen
mu chas di fe ren cias in ter nas. En par ti cu lar los mo vi mien tos de mu‐ 
je res pre sen tan ex tra or di na rias se me jan zas de un país a otro, pe ro
tam bién una pro fun da he te ro ge nei dad in ter na. Los en sa yos que �‐ 
gu ran a con ti nua ción su bra yan la va rie dad de ver tien tes y el vi go‐ 
ro so de ba te pro pios del fe mi nis mo en ge ne ral. Es ta ac ti tud cons ti‐ 
tu ye una ad ver ten cia contra una cla si � ca ción cro no ló gi ca o de
cual quier otro ti po de ma sia do sim plis ta de los mo vi mien tos fe‐ 
men i nos; por ejem plo, la acep ta ción ge ne ra li za da de una di vi sión
po lí ti ca y cro no ló gi ca cla ra —que in ter vie ne en di fe ren tes mo men‐ 
tos en ca da país— en tre los mo vi mien tos fe men i nos que po ten cian
pre do mi nante men te el in di vi dua lis mo y la «igual dad de de re‐ 
chos», y los que de �en den un fe mi nis mo «de bien es tar» o «so cial»
me nos vi go ro so, ca li � ca do de «ma ter na lis ta» o «re la cio nal[8]». Al
igual que ocu rre con la his to ria de la mu jer en ge ne ral, en mu chas
oca sio nes la com pren sión es más fá cil en el pla no lo cal o re gio nal
que en el pla no na cio nal. En lo que a ini cia ti vas po lí ti cas se re �e re,
los en sa yos re ve lan di fe ren cias re gio na les y lo ca les im por tan tes
den tro de ca da país en lo que res pec ta a la in tro duc ción y apli ca‐ 
ción de las re for mas. El pro ble ma con sis te en lo ca li zar las si mi li tu‐ 
des y las di fe ren cias den tro de un país y con res pec to a los de más,
de mo do que se to men en con si de ra ción los de ta lles, sin que es‐ 
tos en tur bien la vi sión ge ne ral; en ofre cer in for ma ción y tra tar de
es ta ble cer ge ne ra li za cio nes úti les sin per der de vis ta la com ple ji‐ 
dad y los de ta lles, evi tan do abs trac cio nes que ga ran ti zan la ele‐ 
gan cia en de tri men to de la com pren sión.

Por su pues to, es te vo lu men es sen ci lla men te un pa so ade lan te
ha cia la ima gen que aca ba mos de es bo zar de la his to ria com pa ra‐ 
ti va. En es ta obra tra ta mos de re sal tar la ri que za de la his to ria de la
mu jer, la aper tu ra a nue vas cues tio nes y en fo ques, y la re la ción
con la his to ria so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca e in te lec tual. Es nues tro
de seo trans mi tir a los lec to res las ex pe rien cias del pa sa do, así co‐ 
mo ofre cer les di ver sas in ter pre ta cio nes de ex pe rien cias si mi la res
por par te de coe tá neos e his to ria do res, ade más de per mi tir al lec‐ 
tor ex traer una con clu sión al ter na ti va de las ex pe rien cias na cio na‐ 
les, y de las ten den cias y com pa ra cio nes trans na cio na les, sin de jar
por ello de pro por cio nar una con clu sión pro pia.
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RE LA CIÓN EN TRE LOS ES TU DIOS SO BRE EL ES TA DO DE

BIEN ES TAR Y SO BRE LA HIS TO RIA DE LA MU JER Y LAS

RE LA CIO NES DE GÉ NE RO

Las re for mas que sir ven por lo ge ne ral de ba se pa ra es tu diar la
evo lu ción de los Es ta dos de bien es tar y se com pa ran unas con
otras sue len re fe rir se a una se rie li mi ta da de «pro ble mas so cia les»:
en fer me dad, in ca pa ci dad, ve jez, des em pleo, pro tec ción la bo ral y
la in tro duc ción del im pues to pro gre si vo so bre la ren ta. To dos los
tra ba jos rea li za dos al res pec to abor dan, en el me jor de los ca sos
de for ma mar gi nal, las dis po si cio nes re la ti vas a la ma ter ni dad, pa‐ 
ter ni dad, na ta li dad y crian za. Es im po si ble no con cluir que se da
prio ri dad a las re for mas que afec tan di rec ta men te a los va ro nes y
es tán des ti na das a ali viar la car ga de la ma no de obra mas cu li na.
De he cho, en al gu nos paí ses, par ti cu lar men te en aque llos don de
las pri me ras po lí ti cas del bien es tar se ba sa ban en un es que ma de
se gu ro so cial, so lo se ocu pa ban ori gi nal men te de la po bla ción ac‐ 
ti va y, co mo la ma yo ría era mas cu li na, «se cen tra ban en el tra ba ja‐ 
dor va rón y no en las mu je res ni en los ni ños, prin ci pa les des ti na ta‐ 
rios de las me di das an te rio res de be ne � cen cia[9]». En un prin ci pio,
es tas ini cia ti vas se con ce bían co mo una ayu da pa ra el va rón que
ya no po día ase gu rar su ma nu ten ción y la de su es po sa a tra vés de
la re mu ne ra ción que ob te nía por su tra ba jo. Es tas me di das de se‐ 
gu ri dad so cial son la prin ci pal ca rac te rís ti ca que di fe ren cia el Es ta‐ 
do de bien es tar mo derno de los pro gra mas más an ti guos ba sa dos
en le yes de be ne � cen cia contra la po bre za o en la asis ten cia pú bli‐ 
ca.

Sin em bar go, es te cen tro de aten ción ha mi na do o en tur bia do
la im por tan cia de la re la ción di rec ta o in di rec ta en tre la se gu ri dad
so cial y otros sis te mas de asis ten cia, y las mu je res y ma dres en par‐ 
ti cu lar. En la ma yo ría de paí ses eu ro peos, in clui dos los Es ta dos clá‐ 
si cos de bien es tar co mo Gran Bre ta ña, Ale ma nia y los paí ses es‐ 
can di na vos, las re for mas so cia les tem pra nas, y es pe cial men te
otras pos te rio res, han si do muy im por tan tes e in �u yen tes en el te‐ 
rreno de la ma ter ni dad. El efec to in di rec to de es tas po lí ti cas fue
for ta le cer la de pen den cia de las mu je res con res pec to a los ma ri‐ 
dos que se be ne � cia ban de las ayu das so cia les y así am pliar las di‐ 
fe ren cias de gé ne ro en lo que a ren ta y po bre za (re la ti va) se re �e‐ 
re. Por otra par te, de ter mi na das dis po si cio nes so cia les que se
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men cio nan muy ra ra men te en tra ba jos so bre el na ci mien to de los
Es ta dos de bien es tar es ta ban di rec ta men te des ti na das a las mu je‐ 
res y ali via ban al gu nos as pec tos de la mi se ria y po bre za de la po‐ 
bla ción fe men i na, en es pe cial los re la cio na dos con la ma ter ni dad.
En al gu nos paí ses, ta les me di das sur gie ron co mo un anexo a re for‐ 
mas di ri gi das a asun tos emi nen te men te mas cu li nos; en otros, co‐ 
mo Ita lia y Es ta dos Uni dos, los pri me ros pa sos ha cia un Es ta do de
bien es tar mo derno se cen tra ron en las mu je res. En vir tud de la Ley
ale ma na so bre el se gu ro de en fer me dad de 1883, las tra ba ja do ras
del sec tor in dus trial po dían ob te ner sub si dios mo des tos en con‐ 
cep to de una ba ja por ma ter ni dad de tres se ma nas tras el na ci‐ 
mien to de un hi jo, lo que equi pa ra ba el na ci mien to a una «en fer‐ 
me dad», pe ro los sub si dios eran mí ni mos, fa cul ta ti vos y se pa ga‐ 
ban con es ca sa fre cuen cia. Has ta 1924 los sub si dios no se ex ten‐ 
die ron a las es po sas no asa la ria das de va ro nes ase gu ra dos. La Ley
bri tá ni ca del se gu ro na cio nal de 1911 (Bri tish Na tio nal In su ran ce
Act) con tem pla ba el pa go en efec ti vo de sub si dios por ma ter ni‐ 
dad pa ra to das las mu je res ase gu ra das y pa ra las es po sas de los
va ro nes ase gu ra dos, mien tras que en la Ley so cial so bre ma ter ni‐ 
dad e in fan cia de 1918 (Ma te mi ty and Child Wel fa re Act) se alen ta‐ 
ba la crea ción de ma ter ni da des y otros ser vi cios a� nes lo ca les. En
Ita lia, la Ley so bre el se gu ro de ma ter ni dad de 1910 fue la pri me ra
dis po si ción na cio nal que en tró en vi gor en ma te ria so cial, co mo lo
fue la Ley She ppard-To w ner de 1921 pa ra la ma ter ni dad y la in fan‐ 
cia en Es ta dos Uni dos. Tam bién en Fran cia se pro mul ga ron va rias
le yes, en 1913, so bre sub si dios de ma ter ni dad, ayu da a fa mi lias
nu me ro sas ne ce si ta das y sub si dios fa mi lia res pa ra fun cio na rios,
mu cho an tes de que se im plan ta se un es que ma glo bal de se gu ri‐ 
dad so cial na cio nal en 1928. En No rue ga, la Ley so bre se gu ro de
en fer me dad de 1909 in tro du jo el con cep to de sub si dios de ma ter‐ 
ni dad pe cu nia rios pa ra las mu je res ase gu ra das y pa ra las es po sas
de los ase gu ra dos, mien tras que en la Ley pa ra la in fan cia de 1915
se otor ga ban pe que ños sub si dios de ma ter ni dad, � nan cia dos por
la re cau da ción �s cal, pa ra las ma dres solte ras ne ce si ta das. En Sue‐ 
cia, por su par te, los sub si dios de ma ter ni dad no se im plan ta ron
has ta la Ley de se gu ri dad so cial na cio nal de 1931. En los Paí ses
Ba jos, una ley de 1913 so bre el se gu ro de en fer me dad obli ga to rio
dis po nía el pa go de sub si dios de ma ter ni dad, mien tras que en Di‐ 
na mar ca, es tos sub si dios se in clu ye ron en un es que ma de se gu ro
vo lun ta rio pu bli ca do en 1915[10]. Los pa gos en con cep to de ba ja
por ma ter ni dad pa ra las tra ba ja do ras del mer ca do la bo ral o� cial
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so lían ser mo des tos y las dis po si cio nes di fe rían a me nu do se gún
los sec to res de em pleo; en oca sio nes iban acom pa ña dos de la
pres ta ción de ser vi cios so cia les y la asis ten cia du ran te el par to, el
em ba ra zo y la lac tan cia; a ve ces so lo in cum bían a las mu je res asa‐ 
la ria das o so lo a las mu je res ca sa das; y, por lo ge ne ral, in cor po ra‐ 
ban al gún ele men to de dis cri mi na ción ex plí ci ta o im plí ci ta contra
las ma dres solte ras.

Mien tras que es tas me di das, in tro du ci das du ran te la Pri me ra
Gue rra Mun dial o con an te rio ri dad, so lo iban di ri gi das a gru pos
es pe cí � cos de ma dres, en su ma yor par te ne ce si ta das y tra ba ja do‐ 
ras, en el pe rio do de en tre gue rras y en el in me dia ta men te pos te‐ 
rior a la Se gun da Gue rra Mun dial se pro du je ron no ve da des ape‐ 
nas con ce bi bles en la ma yor par te del si glo XIX: sub si dios es ta ta les

de na ta li dad y una se rie de otras dis po si cio nes so cia les re la cio na‐ 
das con la ma ter ni dad. En la ma yo ría de los paí ses eu ro peos se in‐ 
tro du je ron sub si dios es ta ta les de na ta li dad en dis tin tos mo men tos
y ba jo for mas di fe ren tes: allo ca tions fa mi lia les fran ce sas en 1932,
Kin der bei hil fen ale ma nes en 1935, as seg ni fa mi lia ri ita lia nos en
1936, sub si dios fa mi lia res es pa ño les en 1938, fa mi ly allo wan ces
bri tá ni cos en 1945, bar ne tr y gd no rue gos en 1946, all män na ba‐ 
ruhi drag sue cos en 1947, børn til skund da ne ses en 1952. Las ca rac‐ 
te rís ti cas va ria ban de unos a otros, por ejem plo en Gran Bre ta ña
tu vie ron un al can ce uni ver sal des de 1945, en Sue cia des de 1947 y
en Di na mar ca des de 1969. En los Paí ses Ba jos se pa ga ron sub si‐ 
dios fa mi lia res uni ver sa les des de 1939 y en Ir lan da des de 1944. En
un prin ci pio, no so lía pa gar se nin gún sub si dio pa ra el na ci mien to
del pri mo gé ni to. Ca be des ta car que, si bien la ma yo ría de los paí‐ 
ses eu ro peos se do ta ron de un sis te ma de sub si dios de na ta li dad,
no ocu rrió lo mis mo en otras so cie da des in dus tria les si mi la res co‐ 
mo la es ta dou ni den se o la ja po ne sa. En cam bio, sí se in tro du je ron
es te ti po de sub si dios uni ver sa les en las an ti guas co lo nias bri tá ni‐ 
cas de Aus tra lia (1941), Nue va Ze lan da (1946) —pri mer país en im‐ 
plan tar un es que ma de pen dien te de la ren ta en 1926 des pués de
que lo hi cie se Fran cia en 1913— y Ca na dá (1944)[11]. Ha cia la mis‐ 
ma épo ca se es ta ble cie ron des gra va cio nes �s ca les pro gre si vas pa‐ 
ra el ca be za de fa mi lia en con cep to de es po sa e hi jos: en Gran
Bre ta ña des de 1911, en Fran cia des de 1917, en Ita lia des de 1926
y en Ale ma nia en 1934 y 1939. Es te as pec to de la po lí ti ca fa mi liar
es ta tal no ha si do ob je to de in ves ti ga cio nes ade cua das, en es pe‐ 
cial des de la perspec ti va del gé ne ro.
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La aten ción ex ce si va men te li mi ta da de tan tí si mos es tu dios so‐ 
bre los Es ta dos eu ro peos de bien es tar ha lle va do a una sub va lo ra‐ 
ción equi vo ca da de la im por tan cia y el al can ce de las dis po si cio‐ 
nes so cia les en ma te ria de ma ter ni dad en Eu ro pa y ha fo men ta do
la creen cia de que, an tes de la Se gun da Gue rra Mun dial, la po lí ti ca
so cial sub ve nía ex clu si va men te a las ne ce si da des de los va ro nes.
Co rre gir es te error, co mo se pre ten de en el pre sen te vo lu men, no
sig ni � ca de fen der que ta les dis po si cio nes re du cían las di fe ren cias
de gé ne ro en lo que res pec ta a la po bre za y la ren ta, pues so lían
ser de ma sia do mo des tas pa ra lo grar lo, pe ro sí as pi ra mos a es cla‐ 
re cer la es truc tu ra cam bian te del Es ta do de bien es tar y sus mo ti va‐ 
cio nes, la his to ria de la vi da de las mu je res y las imá ge nes de gé‐ 
ne ro que sub ya cen a la po lí ti ca y ac ti tu des de hom bres y mu je res.
De he cho, los es tu dios tra di cio na les han in fra va lo ra do la par ti ci pa‐ 
ción de las mu je res en la cons truc ción de los Es ta dos de bien es tar.
El es tu dio de las fuer zas so cia les y po lí ti cas que ac tua ron co mo
cau sa o in �uen cia de las re for mas so cia les se ha cen tra do ma yo ri‐ 
ta ria men te en el mo vi mien to la bo ral, gru pos re li gio sos o � lan tró pi‐ 
cos lai cos, par ti dos de iz quier das, pro gre sis tas, li be ra les o con ser‐ 
va do res, bu ró cra tas y po lí ti cos emi nen tes. Es co mo si la «pri me ra
ola» del mo vi mien to fe mi nis ta, ac ti va por to da Eu ro pa des de prin‐ 
ci pios o me dia dos del si glo XIX y que a efec tos del pre sen te vo lu‐ 
men se si tua rá en el pe rio do que se ini cia en la dé ca da de 1890,
no hu bie se de sem pe ña do pa pel al guno en la his to ria de los Es ta‐ 
dos de bien es tar[12].

Sin em bar go, en mu chos as pec tos y en mu chos lu ga res, co mo
de mues tran los en sa yos que si guen, fue es te mo vi mien to fe mi nis ta
pre ci sa men te el que cau só o de ter mi nó, en cier ta me di da, la in tro‐ 
duc ción de los sub si dios por ma ter ni dad, los sub si dios fa mi lia res y
otras re gla men ta cio nes re la cio na das con la ma ter ni dad y la fa mi‐ 
lia. To do ello su ce dió in de pen dien te men te de que las mu je res tu‐ 
vie sen el de re cho de vo to. An na ri ta Bu tta fuo co ex pli ca có mo las
exi gen cias del mo vi mien to fe mi nis ta ita liano cul mi na ron en la
crea ción de la ca s sa di ma ter ni tà en 1910, an tes de que se con ce‐ 
die se el su fra gio a la mu jer. El vo to fe men ino en el ni vel fe de ral y
las de más ac ti vi da des po lí ti cas de las mu je res en Es ta dos Uni dos
mol dea ron de for ma no to ria la Ley She ppard-To w ner de 1921 pa‐ 
ra la ma ter ni dad y la in fan cia, re co no ci da co mo una vic to ria de la
co rrien te «ma ter na lis ta» del mo vi mien to fe mi nis ta es ta dou ni den‐ 
se. Pe se a que nin gu na mu jer bri tá ni ca po día vo tar en las elec cio‐ 
nes na cio na les —aun que un mi llón de ellas po día ejer cer tal de re‐ 



Maternidad y políticas de género: la mujer en los estados de

bienestar europeos, 1880-1950

AA.

VV.

14

cho en las elec cio nes lo ca les— cuan do se in tro du je ron los ser vi cios
lo ca les de asis ten cia so cial pa ra ma dres y ni ños en la dé ca da de
1900 y los sub si dios por ma ter ni dad en 1911, el re sul ta do se de‐ 
bió en gran me di da a la pre sión or ga ni za da ejer ci da por gru pos
de mu je res; cuan do se dis pu so que fue se el pa dre quien re ci bie se
el di ne ro, la pre sión se agu di zó pa ra que la ma dre fue se la be ne �‐ 
cia ría di rec ta, lo que se con si guió en 1913. En esa épo ca, las mu je‐ 
res no so lo lu cha ban por de re chos po lí ti cos, sino tam bién por de‐ 
re chos so cia les. De he cho, fue la ex pe rien cia de tra ba jo vo lun ta rio
en tre los más po bres y, en par ti cu lar, en tre las más po bres, lo que
lle vó a al gu nas mu je res a pe dir el de re cho de vo to. Es ta rei vin di ca‐ 
ción se ba sa ba en que los Es ta dos do mi na dos por va ro nes ha bían
fra ca sa do cla ra men te al tra tar de re me diar los gra ves pro ble mas
so cia les, cu ya re so lu ción pre ci sa ba de los re cur sos es ta ta les, y que
las mu je res so lo po dían ac ce der a es tos re cur sos a tra vés del Es ta‐ 
do, un ac ce so que no de bía li mi tar se a sim ples li mos nas ni pa lia ti‐ 
vos de pen dien tes de las �uc tua cio nes de la � lan tro pía pri va da. El
su fra gio, la ciu da da nía ple na y la in �uen cia po lí ti ca de las mu je res
eran re qui si tos pa ra po ner �n a la po bre za fe men i na. Por ello, des‐ 
de un prin ci pio exis tie ron la zos muy es tre chos en tre las exi gen cias
de de re chos po lí ti cos y de un Es ta do de bien es tar, que las mu je res
con ce bían co mo un de re cho so cial que les co rres pon día.

La com ple ja his to ria de Elea nor Ra th bo ne y de los sub si dios fa‐ 
mi lia res bri tá ni cos ha si do ob je to de mu chos es tu dios y co men ta‐ 
rios, co mo ilus tran las con tri bu cio nes de Ja ne Lewis y Pat Tha ne,
que apor tan nue vos as pec tos, ideas e in ter pre ta cio nes del ca so.
Los de más en sa yos del pre sen te vo lu men son ejem plos de la fuer‐ 
za con que han sur gi do tra ba jos si mi la res en otros paí ses. Es tos es‐ 
tu dios de ben con tem plar se so bre el fon do de una his to rio gra fía
de la mu jer que, en el cur so de su con si de ra ble ex pan sión en los
dos úl ti mos de ce nios, se ha ocu pa do me nos del te ma del pre sen‐ 
te vo lu men que de la his to ria del su fra gio y el em pleo fe men ino, la
con tra cep ción, el abor to y otros asun tos re la cio na dos con la se‐ 
xua li dad. En la his to ria de la mu jer se abor da por su pues to la exis‐ 
ten cia de la mu jer co mo ma dre, las la bo res do més ti cas, la ex pe‐ 
rien cia de la ma ter ni dad, el ma ter na lis mo co mo perspec ti va en
de ter mi na dos pro ce sos cul tu ra les, mo ra les e in te lec tua les, pues to
que to do ello cons ti tu ye un as pec to ine lu di ble de la ex pe rien cia
his tó ri ca de la mu jer. Sin em bar go, te ne mos aquí un área en que
las in ter pre ta cio nes se han ca rac te ri za do por la �r me pro yec ción
en el pa sa do de ideas ac tua les. Hoy día, men cio nar la ma ter ni dad


