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Ése es el camino que hemos recorrido, decidida y "rmemente, en 
las últimas décadas, el de la notoriedad profesional. Pero de tra-
bajar, lo que es de trabajar, que no nos hablen, que de eso sabemos 
mucho desde siempre.

ÁNGELES CASO

(Licenciada en Historia del Arte y escritora)
El País, 08/03/2010

RESUMEN: En este trabajo se presenta una investigación que utiliza de forma exhaustiva (no un 
muestreo) y lo más depurado posible, el Catastro de Ensenada de Úbeda (Jaén) de 1752. El objetivo es 
doble, por una parte, constatar la existencia del trabajo femenino extradoméstico remunerado, y por 
otra reconstruir la Tasa de Actividad Femenina Registrada en Andalucía, a partir de un estudio de caso.

ABSTRACT: This paper presents a research using exhaustively (not sampled) and re�ned, the 
Ensenada Cadastre Úbeda (Jaén) from 1752. The aim is twofold, �rst, determine the existen-
ce of women’s work is presented extradomestic paid, and otherwise rebuild Female Activity Rate 
Registered in Andalusia, from a case study analysis.

INTRODUCCIÓN

El mercado laboral en el siglo XVIII se caracterizaba por una cierta ho-
mogeneización, al no estar excesivamente segmentado por sexos2. De 
hecho, mujeres, niños y hombres podían realizar indistintamente las 
mismas tareas, como sucedía en Estados Unidos para el trabajo de ordeñar 
vacas, considerado típicamente femenino, pero que también hacían niños 
y hombres, u otros tipos de tareas, aunque no se re*ejara en los libros 

1  Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación HAR2009-11709 (subprograma 
HIST). Quiero agradecer a la profesora Carmen Sarasúa, sus sugerencias a las versiones prelimi-
nares que me han permitido resolver algunas cuestiones metodológicas y mejorar el trabajo de 
conjunto; no obstante, los errores que pudieran persistir son de mi exclusiva responsabilidad.

2  Weisskoff (1972). Zellner (1972). Reich & Gordon & Edwards (1973), p. 360. Hufton (1975), 
(1984). Ankarloo (1979).
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de cuentas3. En cualquier caso, las unidades familiares norteamericanas 
eran autosu�cientes y hacían o cultivaban lo que necesitaban, vendiendo 
o acudiendo al trueque para intercambiar lo que no podían consumir. 
En las economías locales �orecieron las industrias artesanales de pequeña 
escala en las que tanto los hombres como las mujeres producían bienes 
en sus hogares y al mismo tiempo atendían sus tierras, si es que las tenían 
en arrendamiento o propiedad, y a los niños de la familia. Las divisiones 
de la mano de obra basadas en el género imponían tareas tradicionales a 
las mujeres4, pero las contribuciones de las esposas y las hijas eran vitales 
para la economía de las comunidades preindustriales y su trabajo podía 
registrarse en la contabilidad de la familia o de la tienda5. Las cosas no 
cambiaron drásticamente con la mecanización de la actividad industrial 
en el siglo XIX, como ya señalara Maxine Berg6, y las mujeres así como 
los niños siguieron participando en la actividad laboral remunerada ex-
tradoméstica, aunque los datos censales no lo recogieran, ni en España 
ni en otros países7. La historia del siglo XX sugiere que los cambios en la 
experiencia laboral de las mujeres pueden ser lentos y frustrantes, no sólo 
en Europa o Estados Unidos, sino también en países emergentes como 
Tailandia o la India y mucho más en África o América Latina8.

ASPECTOS METODOLÓGICOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA FUENTE DEL CA-
TASTRO DE ENSENADA PARA EL CASO ESTUDIADO

Úbeda era en el siglo XVIII una ciudad de realengo9, situada en la 
actual provincia de Jaén, dando nombre a un territorio conocido como La 

3  Rothenberg (1992), p. 120. Roberts (2005), (2006).
4  Algo que con los matices que se quiera, se ha mantenido hasta hoy. Breen & Cooke (2005). 

Pérez-Fuentes (2006).
5  Linard (2002).
6  Berg (1991), (1993).
7  Véase el ejemplo de Estados Unidos Linard (2002) o de Reino Unido Honeyman (2000), que han 

sido muy bien estudiados. Por contraste, el caso de Turkía en Tansel (2002) y el de Taiwan en Vere 
& Wong (2002). Esto llega a períodos muy recientes en la India, como es el caso de la ciudad de 
Delhi que se ha constatado en 2006, Sudarshan & Bhattacharya (2009). Para Andalucía en Campos 
(1996), (2012), (2013, (2014); Martínez López & Martínez Martín (2003); Garrido (2011), (2013). 
Para Galicia en Muñoz (2002), 2012a), (2012b); Benito (2007); Muñoz & Taboada & Verdugo 
(2013). Para Cataluña en Camps (2003), (2004); Borderías (2012), (2013). Para Castilla-León en 
Hernández (2003), (2013). Para Madrid en Díaz Simón (2012). Para el País Vasco en García & 
Pareja & Zarraga (2012); Pérez-Fuentes (2013). Sobre el trabajo infantil en Borrás (2012). Sarasúa 
(2013), (2014). Martínez & Puche & Cañabate (2013), (2014). Muñoz (2014a), (2014b).

8  Costa (2000). Mammen & Paxson (2000), pp. 151-162. Boydston (2001). Esteve-Volart (2004).
9  Porras (1984), p. 802.
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Loma de Úbeda. La prosperidad de Úbeda se debía a que era centro de un 
cruce de caminos entre Levante, el interior de la Meseta castellana y An-
dalucía occidental, siguiendo el curso natural de los puertos de montaña, 
los valles y los ríos. Pero durante los siglos XVIII y XIX no mejoraron 
dichos caminos naturales10, siendo una de las causas que justi�carían 
la larga crisis económica que padeció Úbeda hasta �nalizada la centuria 
decimonónica.

La ciudad de Úbeda estaba perfectamente con�gurada en el siglo 
XVIII, con sus 11 parroquias, 5 conventos de monjas y 7 comunidades de 
frailes. A �nales del siglo su población había crecido respecto a mediados, 
alcanzando un total de 16.000 habitantes, unas 5.000 personas más que 
las que tenía en 175211.

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia 
que utiliza de forma exhaustiva (no un muestreo) y lo más depurado 
posible, el Catastro de Ensenada de diversas localidades de Andalucía 
en las que existe información sobre el trabajo femenino. El objetivo es 
reconstruir la Tasa de Actividad Femenina Registrada en Andalucía, a 
partir de un estudio de casos12. Úbeda se corresponde a una localidad de 
tamaño medio-grande en el contexto español de la época, cuya población 
representa un 5,3 % de la total provincial. El caso de Úbeda, además, 
podemos compararlo con Almagro (Ciudad Real) que está en estudio por 
Sarasúa13, ambas ciudades de un tamaño poblacional semejante (entre 
8.000 y 10.000 habitantes)14. En el contexto italiano a �nales del siglo 
XVIII principios del XIX, se considera una ciudad de tamaño medio a 
Turín, aunque se trata de una ciudad de más de 60.000 habitantes, como 
podían ser Bolonia o Florencia15, pese a ello, la investigación sobre Turín 
también se podría comparar con Úbeda, dada la importancia del sector 
servicios, aparte del textil y el agrario.

Nuestro mayor interés reside de momento en centrarnos en la infor-
mación contenida en el Catastro de Ensenada (1752), porque es la más 
completa que tenemos sobre el trabajo femenino para esa época. En este 

10  Garrido (1996).
11  Ponz (1791), p. 102, cit. en Antigüedad del Castillo (2004), p. 24.
12  Para el siglo XIX en Andalucía un trabajo complementario al presente sobre el XVIII, lo está 

realizando Concepción Campos Luque para el caso de Antequera (Málaga), una ciudad de unos 
27.184 habitantes. Campos (2012), (2013), (2014).

13  Sarasúa (2013), (2014).
14  Almagro tenía 8.076 habitantes.
15  Zucca (2013). 
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caso, lo fundamental es que las fuentes registren las ocupaciones de las 
mujeres. Y eso no ocurre en todas las ocasiones, como se ha podido com-
probar, en nuestro mismo ámbito cronológico y territorial de investiga-
ción, como en otras zonas y épocas16. Nos hemos centrado en el caso de 
Úbeda de 1752 por ser la que aportaba más información sobre el trabajo 
extradoméstico remunerado de las mujeres.

Pero la fuente tiene algunas di�cultades de interpretación que es ne-
cesario tener en cuenta para calibrar en su verdadera dimensión los datos 
extraídos. Entre otros, no es descartable un cierto grado de ocultación 
o infravaloración en la información original, que no olvidemos que es 
de carácter �scal y, sobre todo, de ocultación de la verdadera categoría 
laboral para evitar pagar una mayor cantidad de impuestos en el futuro.

La principal ventaja de esta fuente para el objeto de nuestro estudio, 
es la constatación de la actividad laboral extradoméstica y remunerada 
que existe en muy pocos pueblos. La ciudad seleccionada lo ha sido pre-
cisamente por contar con dicha información. En Úbeda, la misma sobre 
todo se re�ere a los ingresos salariales masculinos, aunque se da también 
algún dato de salarios de mujeres de más de 18 años. Otra di�cultad 
está relacionada con la edad declarada, que no aparece casi nunca en 
el caso de las mujeres, pero sí de los hombres. Sin embargo, respecto 
a los hijos, se aportan edades inconcretas bajo el genérico de mayor de 
18 años o menor, o menos de 18 años; lo cual di�culta enormemente la 
posibilidad de construir las correspondientes pirámides de población la-
boral para hombres y mujeres o conocer el trabajo infantil y juvenil. Por 
último, y no es un problema menor, existe una verdadera complicación 
para realizar los agrupamientos familiares, ya que muchos memoriales 
o relaciones son declaraciones individuales, a pesar de que la persona 
realmente no viva sola. Dicha persona se encuentra dentro de una fa-
milia, bien porque realmente sea un familiar hijo/a viuda, sobrino/a, bien 
porque trabaje para ella criado/a. En Úbeda, por lo general, aparece cada 
memorial o relación bien identi�cada para cada familia. Finalmente, en 

16  Mincer (1962). Goldin (1977), (1988), (1989), (1994), (1995), (2006). Folbre & Abel (1989), 
(1990). Folbre (1994). Pérez-Fuentes (1995), (2000), (2006). Sarasúa (1995), (2006), (2008), 
(2013). Campos (1996), (2012), (2013), (2014). Wagmana & Folbreb (1996). Walsh (1997). 
Muñoz Abeledo (2002), (2012a), (2012b). Tansel (2002). Gómez Urdáñez (2002). Sarasúa & 
Gálvez (2003). Martínez López y Martínez Martín (2003). Hernández (2003), (2008), (2013). 
Camps (2003), (2004). Juhn y Ureta (2003). Esteve-Volart (2004). Breen & Cooke (2005). Pei-
nado (2005). Navarro (2007). Fernández (2008), (2013). Sudarshan & Bhattacharya (2008), 
(2009). Bloom, Canning, Fink & Finlay (2009). Luci (2009a), (2009b), (2009c). Atkin (2011). 
Humphries & Sarasúa (2012). Borderías (2012). Borrás (2012). Díaz Simón (2012). García, Pareja 
& Zarraga (2012). Fernández (2013). Eastin & Prakash (2013). Mupunga (2013). Hiller (2014).
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el caso de las mujeres casadas, prácticamente, nunca se hace constar su 
actividad. Especialmente, en el caso de las hilanderas. Pero es necesario 
tener en cuenta que existe una importante pluriactividad, y muchas mu-
jeres solteras se clasi�can como hilanderas, aunque en realidad trabajan 
como criadas en las casas y, a tiempo parcial, se dedican a las actividades 
textiles, cuya remuneración percibe su marido, padre o la persona para 
quien trabaja; por ejemplo, una mujer soltera o viuda que la tiene en su 
casa de criada, y que declara que le gana tal o cual cantidad de reales por 
su trabajo de hilandera. También es muy frecuente que muchos hom-
bres dedicados al campo trabajen a tiempo parcial en actividades textiles 
como tejedores, cardadores, tundidores, espadadores, etc., o se ocupen 
en trabajos de tipo artesanal y del sector servicios. En estos aspectos se ha 
optado por adjudicar tanto a mujeres como a hombres la actividad por 
la que obtenían mayores ingresos, que seguramente era la que les tenía 
más tiempo ocupados. Además, normalmente, las remuneraciones de los 
criados no suelen aparecer, y seguramente trabajaban a cambio de la co-
mida y poco más, en especial en el caso de las mujeres.

LA OFERTA DE TRABAJO FEMENINA, MASCULINA E INFANTIL

En el Catastro de Ensenada correspondiente a Úbeda se registran un 
27,7% de las mujeres con alguna ocupación, donde vivían en 1752 un 
total de 9.916 personas (Cuadro 1).

CUADRO 1

Comparación de la población de Úbeda con el total provincial 
y fuentes utilizadas (1752)

Documentación
Población 
Provincial

Habitantes % Hab./Prov.

Libros memoriales y personal 
de legos y eclesiásticos

188.193 9.916 5,3

FUENTE: AHP (Archivo Histórico Provincial) de Jaén.

En las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada en 1752 de 
Úbeda se aporta la cifra de 2.385 cabezas de familias legas (laicas o se-
glares) y 132 eclesiásticos, cuando en realidad se registran relaciones o 
memoriales de 2.583 cabezas laicas, excluidos los forasteros, y de 94 
cabezas de eclesiásticos, incluidos los superiores o superioras de los con-
ventos que presentan su relación en nombre de cada convento. En el 
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Cuadro 2, se recoge la distribución de la población de familias laicas y del 
clero secular, y en el Cuadro 3 la población de los conventos de Úbeda.

CUADRO 2

Número de familias laicas y eclesiásticas y ratio de personas por familia. 
Úbeda (1752)

Laicos Clero secular Conventos

Nº Familias 2.167  79  15

Total Población 9.128 345 443

Personas/Familia 4,2 4,4 29,4

FUENTE: Cuadro 1.

CUADRO 3

Población en los conventos masculinos y femeninos. Úbeda (1752)

Conventos Personas/Convento Población

Hombres 10  6,9 266

Mujeres  5 35,2 177

Total 15 29,4 443

FUENTE: Cuadro 1.

Resulta fácil deducir de la información anterior, que la ventaja prin-
cipal de la utilización de las relaciones o memoriales del Catastro de En-
senada a escala local, también llamadas respuestas particulares, reside en 
que se recoge una información muy #dedigna de las actividades a las que 
se dedicaban sus habitantes. Si además, como ocurre en algunos casos se 
registra la actividad femenina, resulta una fuente imprescindible. Pero, 
no sólo eso. A raíz de su estudio, se comprueba para el caso andaluz, que 
estaban claramente sobredimensionados los jornaleros para mediados 
del siglo XVIII, y muy probablemente esa situación se prolongase en el 
siglo XIX. Lo que realmente predominaba era la pluriactividad, tanto para 
hombres como para mujeres. Por ejemplo, era sumamente frecuente que 
un hombre cali#cado en el Catastro de Ensenada como jornalero, en su 
declaración individual en la que incluía todas sus actividades y pose-
siones, resultase que era propietario de tierras cultivadas, de ganado y de 
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vivienda. Muchas mujeres sin profesión ni actividad registrada, declaran 
ser propietarias de tierras cultivadas y con más frecuencia de vivienda, 
que las podía arrendar y las gestionaban. Es decir, que con la explotación 
exhaustiva de la información de las familias incluidas en el Catastro de 
Ensenada, podemos matizar nuestra visión de la realidad económica y 
social de Andalucía en el siglo XVIII y XIX. Porque es de suponer que no 
cambiase sustancialmente por lo que sabemos de los procesos desamorti-
zadores. Y sólo a �nales del XIX y en el primer tercio del siglo XX, con el 
crecimiento demográ�co experimentado, tanto en las zonas rurales como 
urbanas, se planteasen verdaderamente problemas de sobrepoblación que 
provocaron el desempleo y el consiguiente malestar social (agitaciones 
campesinas en expresión de Juan Díaz del Moral, 1929).

TASA DE ACTIVIDAD REGISTRADA EN ÚBEDA

En Jaén, la localidad estudiada es Úbeda, porque en ella aparece re-
gistrado gran parte del trabajo femenino. En el Cuadro 4 y el Grá�co 1 se 
recoge la información referida a 1752.

GRÁFICO 1

Población Activa (PA) y Tasa de Actividad Registrada (TA). Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 4.

El análisis de la estructura de la actividad por tramos de edad y sexo 
no se puede efectuar en el caso de Úbeda. Esto es debido a la pobreza 
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de la información facilitada en las fuentes al respecto. Si bien, para los 
hombres sí se dan las edades correspondientes, en el de las mujeres se 
resuelve, en un porcentaje muy elevado, en si son menores o mayores de 
18 años; con lo cual resulta in�ado el tramo de edad de entre 16 y 20 
años de la mujeres ubetenses, lo que imposibilita su estudio.

CUADRO 4

Población Total, Población Activa y Tasa de Actividad Registrada 
Úbeda (1752)

P. Total P. Activa Activa/Total P.A. Potencial (10-60) Tasa Actividad

Mujeres 5.191 1.243 23,9 4.530 27,4

Hombres 4.725 2.873 60,8 3.810 75,4

Total 9.916 4.116 41,5 8.340 49,3

Fuente: Archivo Histórico de Jaén. Catastro de Ensenada. Úbeda, sigs. 7.939, 7.940, 
7.941, 7.942, 7.946, 7.947, 7.948, 7.949, 7.950 y 7.951.

En Úbeda la TAFER (Tasa de Actividad Femenina Registrada) es del 
27% y la de los hombres se queda en 75. La tasa de actividad total es 
del 49. La población activa femenina representaba el 24% del total de 
mujeres registradas, la masculina alcanzaba un 61 y la tasa de población 
activa total era del 42.

Como hemos dicho antes, la pobreza de la información contenida 
en las fuentes sobre las edades de las mujeres, jóvenes y niños que traba-
jaban, impide realizar un análisis de la pirámide de la población activa en 
relación a la potencial por tramos de edad en Úbeda. Sí es susceptible de 
comentar para los hombres la relación de la población activa masculina 
respecto a la potencial por tramos de edad. La población activa mascu-
lina tenía un fuerte incremento entre el primer tramo de 10-15 años y el 
segundo de 16-20, al pasar del 15 al 65 %, para estabilizarse entre el 90 y 
100 % en los tramos siguientes (Cuadro 5 y Grá"co 2).

En de$nitiva, en Úbeda las tasas de actividad desagregadas por 
tramos de edad, demuestran la importante incorporación de hombres en 
edades jóvenes y adultas a la actividad laboral, como también sucedería 
con las mujeres. Todos o casi todos estaban ocupados en actividades re-
muneradas o no, pero que les permitían sostenerse a ellos y sus familias. 
Eso se mantendría en el tiempo, como en el pasado había ocurrido, in-
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CUADRO 5

Tasas de Actividad masculina por tramos de edad. Úbeda (1752)

Edad TA Hombres

10-15 15,3

16-20 65,1

21-25 96,3

26-30 98,9

31-35 99,1

36-40 99,1

41-45 98,5

46-50 98,5

51-55 97,9

56-60 94,0

Fuente: Cuadro 4.

GRÁFICO 2

Tasas de Actividad masculina por tramos de edad. Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 5.
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dependientemente de que contemos con fuentes que lo corroboren y nos 
permitan como en este caso aportar la oportuna evidencia estadística.

TRABAJO FEMENINO Y ESTADO CIVIL

La relación entre el estado civil y la actividad femenina también re-
sulta reveladora, como se ve en el Cuadro 6 y el Grá�co 3, al predominar 
claramente las mujeres solteras entre las que tienen alguna actividad. En 
Úbeda, 3/4 partes de las mujeres ocupadas son solteras. Las viudas y 
casadas quedan muy por detrás en los porcentajes; aunque las viudas 
son más numerosas, con casi el 20% de las ocupadas, mientras que las 
mujeres casadas con trabajo apenas representan un 5,4. La explicación 
reside, como es lógico, en que las mujeres solteras debían mantenerse a 

CUADRO 6

Mujeres ocupadas por estado civil. Úbeda (1752)

Número %

Solteras  910 73,2

Casadas  65  5,2

Viudas  268 21,6

Total 1.243

FUENTE: Cuadro 1.

sí mismas o contribuir al sostenimiento de sus familias. En el caso de las 
casadas que trabajaban la explicación está relacionada con las oportuni-
dades locales de trabajo que ofreciera el mercado laboral. La decadencia 
en que había entrado la industria doméstica textil ubetense había expul-
sado del mercado a las casadas. En cambio, la mayoría de las solteras y 
muchas viudas trabajaban en el sector servicios a donde se había despla-
zado la oferta de trabajo dada su baratura, como criadas, en asistencia o 
compañía, aparte de las que declaraban expresamente que se dedicaban 
a las actividades domésticas, cosa que no hacían constar otras muchas, 
aunque lo hicieran casi todas, por no decir todas.

TRABAJO DE LA MUJER Y NÚMERO DE HIJOS

Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de analizar la actividad la-
boral femenina, es el número de hijos con que contaban las mujeres que 
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declaraban su ocupación (Cuadro 7 y el Grá�co 4). Todas las que apa-
recen o son casadas o son viudas, porque ninguna mujer soltera declara 
tener hijos, ya que al margen de que efectivamente alguna hubiera tenido 
algún hijo, lo habían entregado a la casa-cuna. Entre 1748 y 1752, está 
constatado documentalmente que fueron acogidos 240 niños expósitos 
en Úbeda17. Esta variable tiene una clara in�uencia en Úbeda, porque 
tanto las mujeres casadas, como las viudas dejan de declarar una ocupa-
ción conforme tienen más hijos; aunque las viudas sin hijos o con 1, 2 o 
hasta 3 hijos que declaran una actividad, pese a su caída, se mantienen en 
una cifra relativamente apreciable. En cualquier caso, la caída por debajo 
de 10 mujeres casadas que declaran una ocupación, se produce a partir 
de 3 hijos, mientras que en el segmento de viudas eso no ocurre hasta los 
6 hijos. Con lo cual vemos que para las casadas la cifra de 3 hijos es fun-
damental a la hora de dejar una actividad laboral extradoméstica, aunque 
sigan trabajando en las tareas de la casa. En cambio, para las viudas el 
umbral se sitúa en los 6 hijos. Es decir, como era de esperar, sumando 
casadas y viudas el factor del número de hijos resulta determinante a 

17  Tarifa (1994), pp. 246-247.

GRÁFICO 3

Mujeres ocupadas por estado civil. Úbeda (1752)

Fuente: Cuadro 6.
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partir de 4 hijos, al quedar por debajo de 30 las mujeres que declaran 
una ocupación.

CUADRO 7

Casadas (C) y Viudas (V) ocupadas por nº de hijos. Úbeda (1752)

Nº Hijos Casadas Viudas Casadas + Viudas

Sin 30  87 117

1 13  55  68

2 10  46  56

3  7  34  41

4  4  19  23

5  1  16  17

6  0  5  5

7  0  3  3

8  0  3  3

Total 65 268 333

FUENTE: Cuadro 1.

GRÁFICO 4

Casadas (C) y Viudas (V) ocupadas por nº de hijos. Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 7.
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EL TRABAJO DE LAS MUJERES CASADAS EN RELACIÓN CON 
LA OCUPACIÓN Y EDAD DE LOS MARIDOS

Otra ratio signi�cativa para comprender las actividades laborales de 
las mujeres casadas a mediados del siglo XVIII, podemos encontrarlas 
haciendo uso de las correlaciones entre el porcentaje de las mujeres que 
declaran su ocupación y la edad de los maridos. El caso de Úbeda se ha 
recogido en el Cuadro 8 y el Grá�co 5. Es necesario aclarar que de 24 
maridos no consta su edad, lo que hacen menos seguras las proporciones 
resultantes. En todo caso, la mayor parte de las mujeres casadas que de-
claran su ocupación son aquellas cuyos maridos tienen entre 18 y 40 
años, a partir del tramo de edad de 41-50 años y siguiente ese porcentaje 
cae fuertemente. En realidad, en Úbeda el 57% de las mujeres casadas 
con ocupación tenían maridos entre 18 y 40 años. Pero al ser muy escasos 
los datos disponibles pierden representatividad.

CUADRO 8

Mujeres casadas que declaran ocupación en relación a la edad del marido. 
Úbeda (1752)

Edad Marido Mujeres

18-30 10

31-40  7

41-50  7

51-60  5

+61  1

No consta 24

Total 54

FUENTE: Cuadro 1.

Con respecto a las actividades a que se dedicaban las mujeres casadas 
en relación a la profesión del marido vemos, en el Cuadro 9 y el Grá�co 
6, que en Úbeda aparece claramente un predominio de los ausentes, que 
en su mayoría eran soldados al servicio del Rey, seguidos de los que tra-
bajaban en la agricultura. Muy por detrás quedaban ya los artesanos, 
ganaderos, criados, comerciantes, los que se dedicaban a la construcción, 
trabajaban en la administración, gestionaban sus bienes o estaban sin 
ejercicio por edad o enfermedad.
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GRÁFICO 5

Edad de las mujeres casadas con ocupación en relación a la edad del marido. 

Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 8.

CUADRO 9

Mujeres casadas que declaran ocupación en relación a la ocupación del 

marido. Úbeda (1752)

Úbeda

Ocupaciones Casadas Maridos

Administración –  2

Artesanía  1  6

Ausente – 24

Campo – 14

Comercio  2 –

Construcción –  2

Criados 18  2
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Úbeda

Ocupaciones Casadas Maridos

Doméstica  1 –

Ganado –  3

Gestión 16 –

Servicios  2 –

Sin ejercicio –  1

Textil 14 –

Total 54 54

FUENTE: Cuadro 1.

GRÁFICO 6

Porcentajes de las ocupaciones de las mujeres casadas en relación a las del 
marido. Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 9.

CUADRO 9 (continuación)

Mujeres casadas que declaran ocupación en relación a la ocupación del 
marido. Úbeda (1752)
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EL TRABAJO INFANTIL Y DE LA POBLACIÓN ANCIANA

Las actividades tanto de la población infantil de menos de 9 años, 
como de los mayores de 61 años, recogidas en las fuentes son muy es-
casas. Afectan por tanto a un número muy pequeño de la población 
correspondiente a esos grupos demográ�cos. En el Cuadro 10 se han 
recogido los datos disponibles.

CUADRO 10

Población infantil <10 y población >60 años que declara realizar alguna acti-
vidad laboral. Úbeda (1752)

Actividad mujeres <10 hombres <10 mujeres >60 hombres >60

Administración – – – 11

Artesano – 3  1 26

Campo – 1  1 81

Comercio – –  1  6

Construcción – – –  2

Criada/o 7 –  8  2

Doméstica – –  1 –

Eclesiástico – –  2  8

Estudiante – 3 – –

Ganado – – – 10

Gestión – – 51 17

Pobre – – 12 14

Servicios – – –  9

Textil 1 –  6  5

Transporte – – –  1

Total 8 7 83 192

FUENTE: Cuadro 1.

De acuerdo con la información obtenida del Cuadro 10 las niñas 
menores de 10 años trabajaban en muy escaso número. La ocupación 
predominante que se declaraba era la actividad de criada. Entre los hom-
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bres, de los pocos menores de 10 años que hacen constar su ocupación, 
se trata de aprendices de artesanos y estudiantes. Sólo se declara un menor 
en «ejercicio del campo», lo que es signi�cativo de la ocultación del trabajo 
infantil en una sociedad como la ubetense, dada la importancia de la actividad 
agraria masculina.

Respecto a la población mayor de 60 años, entre las mujeres de 
Úbeda predomina la ocupación de dedicarse o haberlo hecho antes a la 
gestión de sus propiedades, bien sean casas o tierras. Entre los hombres 
de más edad, sobresale como actividad declarada «del campo», le sigue la 
artesanía y en tercer lugar la gestión. Por último, entre los mayores de 60 
años hay 12 mujeres y 14 hombres que se declaran pobres.

LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO

En Úbeda, la remuneración del trabajo femenino estaba muy por 
debajo de la del hombre, como se aprecia en los datos aportados en el 
Cuadro 11 y el Grá&co 7.

CUADRO 11

Promedios de salarios diarios. Úbeda (1752) (rs corrientes)

Hombres 
<18 años

Hombres 
>18 años

Mujeres >18 
años

% Muj/Hom 
>18 años

% Hombres 
>/<18 años

Laicos 2,6 3,4 1,8 54 128

Trabajo para 
eclesiásticos 0,9 2,3 – – 247

FUENTE: Cuadro 1.

En el Grá&co 7 se representa la discriminación salarial femenina en 
Úbeda. Para la población de más de 18 años, la remuneración media de 
las mujeres suponía un 54% respecto a los hombres. En la localidad jien-
nense la retribución de los hombres antes de los 18 años era inferior en 
un 128% a los mayores de 18 años. Pero mucho mayor era el diferencial 
entre hombres mayores y menores de 18 años que trabajaban para ecle-
siásticos, que se situaba en un 247% (Grá&co 8).
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GRÁFICO 7

Promedios salariales de Hombres y Mujeres. Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 11.

GRÁFICO 8

Diferencial salarial de hombres <18/>18 años que trabajaban para laicos y 
eclesiásticos. Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 11.

Como se recoge en el Cuadro 12, en el caso de Úbeda la desagrega-
ción de la escala salarial y de los ingresos anuales por tramos de edad 
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es muy simple, en función de la información que aporta la fuente. No 
se informa de remuneración de mujeres de menos de 18 años, ni de las 
mujeres que trabajaban para los eclesiásticos. Sí aparecen a partir de los 9 
años datos de salarios masculinos. La menor desagregación por tramos de 
edad de los salarios masculinos laicos sólo permite apreciar en el Grá�co 
9 la progresión salarial entre 9 y 59 años, que se incrementa en los cuatro 
segmentos de edad seleccionados, mientras para los jornales de los hom-
bres que trabajaban con eclesiásticos sólo se suministran en la fuente los 
ya recogidos en el Cuadro 11 respecto a menores y mayores de 18 años.

CUADRO 12

Salarios medios diarios masculinos y femeninos de legos por tramos de edad. 
Úbeda (1752) (rs corrientes)

Hombre rs/día Mujer rs/día

9 a 10 2,50 –

11 a 13 2,60 –

14 a 17 2,73 –

18 a 59 3,35 1,81

FUENTE: Cuadro 1.

GRÁFICO 9

Trayectoria salarial masculina por tramos de edad. Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 12.
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LA DEMANDA DE TRABAJO FEMENINA Y MASCULINA

La demanda de las ocupaciones femeninas más frecuentes en Úbeda 
se ha recogido en el Cuadro 13. Vemos que las mujeres se dedicaron 
a las manufacturas textiles (hilanderas) y al servicio doméstico, aunque 
en el siglo XIX caerán las primeras y se mantendrán las segundas. Se ha 
decidido incluir como actividad eclesiástica a las monjas, al dedicarse 
a lo que podemos llamar servicios religiosos, dada la existencia de va-
rios conventos femeninos y masculinos. Como se puede apreciar en el 
Grá�co 10, de no hacerlo respecto a Úbeda, se dejaría fuera a una parte 
de la población activa y, sobre todo, del trabajo remunerado de las mu-
jeres que realizaban su actividad laboral con eclesiásticos. Lo mismo se 
ha optado respecto a las tareas domésticas. En estos últimos casos, se 
han incluido cuando algunas mujeres hacen constar su dedicación a las 
mismas, aunque no estuviesen remuneradas, como tampoco lo están hoy; 
pero, evidentemente, tienen un coste económico, que si no lo hacían las 
mujeres de la casa había que contratarlo externamente y pagarlo, aunque 
fuese sólo en especie.

GRÁFICO 10

Principales actividades de las mujeres por el número que declaran. 
Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 13.
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CUADRO 13

Comparación de las ocupaciones registradas con más frecuencia de las mu-
jeres. Úbeda (1752)

Grandes agregaciones de actividad Número

Criada/sirvienta 551

Doméstica 289

Manufacturas textiles 238

Gestión 153

Monja 149

FUENTE: Cuadro 1.

Como se ve en el Cuadro 14 y el Grá"co 11, la población activa 

femenina en el siglo XVIII se dedicaba, por tanto, a los sectores de los 
servicios domésticos y a la industria/artesanía, que en este último caso es 

mayor que el de los hombres. Luego la actividad industrial antes de la in-

dustrialización era cosa de mujeres. Y, como se puede apreciar, aunque la 

agricultura era importante, aún lo era más la suma de industria/artesanía 

y los servicios, gracias al trabajo femenino.

CUADRO 14

Comparación sectorial de los porcentajes de Población Activa Masculina, Fe-
menina y Total. Úbeda (1752)

Sectores de actividad Hombres Mujeres Total

Agricultura 45,1  0,4 31,6

Ganadería  8,8  0,1  6,2

Industria/Artesanía 14,2 20,8 16,2

Construcción  1,7 –  1,2

Servicios 30,1 78,8 44,8

FUENTE: Cuadro 1.

Las ocupaciones literales o su condición económica que hacían 

constar las mujeres de cualquier edad que las declaraban, se han incluido 
en el Cuadro 15. Se trata de 1.455 mujeres a las que se atribuyó explícita-

mente una ocupación o que se alude a su condición de propietarias o a su 
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situación de no actividad como la pobreza. Es necesario aclarar que estos 
números no coinciden con los datos de la población activa, porque los 

mismos corresponden a la población entre 10 y 60 años inclusive. Ahora 

lo que contemplamos es la ocupación o la condición que tienen mujeres 

y hombres de todas las edades.

CUADRO 15

Ocupaciones declaradas por las mujeres. Úbeda (1752)

Ocupación o condición Número

Criada 452

Hilandera 183

Eclesiástica 156

Pobre 135

Propietaria tierras 107

Doméstica 93

GRÁFICO 11

Distribución sectorial de la Población Activa de Mujeres, Hombres y Total. 
Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 14.
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Ocupación o condición Número

Asistencia 54

Propietaria casa 48

Compañía 33

Administradora 23

Coser 20

Noble 19

Panadera 19

Tejedora 18

Hacer medias 9

Hacer legías 7

Labradora 7

Ama 6

Pegujalera 6

Arrendataria tierras 5

Chocolatera 4

Hortelana 4

Lavandera 4

Limosnera 4

Tienda barbería 4

Tenería 3

Tienda general 3

Espartera 2

Ganadera 2

Propietaria fábrica textil 2

Tendera 2

Alfarera 1

Ama de leche 1

Amortajadora 1

CUADRO 15 (continuación)

Ocupaciones declaradas por las mujeres. Úbeda (1752)
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Ocupación o condición Número

Bodeguera 1

Botica 1

Casera 1

Cocinera 1

Comercio 1

Curar lienzos 1

Encajes 1

Estanquera 1

Mandadera 1

Propietaria molino 1

Tienda alpargatero 1

Tienda cerrajería 1

Tienda espartería 1

Tienda platería 1

Tintorera 1

Tratante 1

Vendedora azúcar y lino 1

Vendedora con�tería 1

Total 1.455

FUENTE: Cuadro 1.

Como se puede observar en el Grá�co 12, las principales ocupa-

ciones por número de mujeres que las desempeñaban eran las criadas 
y asimiladas (doméstica, asistencia, compañía) que ocupaban el primer 
lugar, seguidas de las hilanderas, aunque con casi total seguridad predo-
minaba la multiactividad, con lo cual todas esas mujeres trabajaban a su 
vez en las tareas domésticas remuneradas o no. Posiblemente, también 
lo hacían en tareas agrarias (recogida de cosechas) y con el ganado, que 
evidentemente son trabajos femeninos que permanecen ocultos en la in-
formación del Catastro de Ensenada para Úbeda.

CUADRO 15 (continuación)

Ocupaciones declaradas por las mujeres. Úbeda (1752)
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GRÁFICO 12

Principales ocupaciones de las mujeres. Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 15.

El número de hombres de cualquier edad que hacían constar sus 
ocupaciones o condiciones es de 3.071 en Úbeda, cuya distribución se 
ha recogido en el Cuadro 16. Sobre dichos datos vale lo mismo que lo 
indicado antes para las mujeres, respecto a las cantidades más bajas de ac-
tivos masculinos en comparación a los ocupados o de los que nos consta 
su condición.

CUADRO 16

Ocupaciones declaradas por los hombres. Úbeda (1752)

Úbeda Nº

Jornalero 567

Eclesiástico 376

Pegujalero 362

Pastor 267

Labrador 130

Criado 125
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Úbeda Nº

Mulero 119

Hortelano 110

Funcionario 94

Zapatero 78

Textil 52

Panadero 51

Albañil 42

Alpargatero 38

Sastre 35

Comercio 33

Casero 31

Alfarero 30

Estudiante 28

Barbero 27

Gañán 27

Molinero 27

Mandadero 24

Sacristán 24

Noble 23

Pobre 23

Administración 21

Arriero 19

Carpintero 16

Mayordomo 16

Aperador 15

Herrador 15

Herrero 13

Músico 13

CUADRO 16 (continuación)

Ocupaciones declaradas por los hombres. Úbeda (1752)
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Úbeda Nº

Curtidor 11

Leñador 11

Aladrero 10

Chocolatero 8

Espartero 8

Santero 8

Ceronero 7

Despensero 7

Albardonero 6

Calderero 6

Cocinero 6

Esquilador 6

Boticario 5

Carnicero 5

Cerrajero 5

Cirujano 5

Cordonero 5

Mesonero 5

Platero 5

Yesero 5

Cantero 4

Médico 4

Profesor 4

Talabartero 4

Cazador 3

Cochero 3

Con�tero 3

Cuchillero 3

CUADRO 16 (continuación)

Ocupaciones declaradas por los hombres. Úbeda (1752)
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Úbeda Nº

Tarazanero 3

Tintorero 3

administrador 2

Ganchero 2

Latonero 2

Mercader 2

Recovero 2

Tallista 2

Turronero 2

Botero 1

Botonero 1

Buhonero 1

Campanero 1

Cedacero 1

Danza 1

Enfermero 1

Estanquero 1

Fontanero 1

Jabonero 1

Limosnero 1

Pastelero 1

Picador 1

Picapedrero 1

Pintor 1

Sombrerero 1

Tornero 1

Ventero 1

Total 3.071

FUENTE: Cuadro 1.

CUADRO 16 (continuación)

Ocupaciones declaradas por los hombres. Úbeda (1752)
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Como se puede visualizar en el Grá�co 13, las principales ocupa-
ciones de los hombres en Úbeda estaban relacionadas con la actividad 
agrícola y eclesiástica, lo que re�eja una distribución social y económica 
polarizada. Los puestos de cabeza los tienen los jornaleros y eclesiásticos. 
Es decir, en el siglo XVIII, los más pobres y los más ricos, sobre todo al-
gunos canónigos, aunque entre los más poderosos económicamente tam-
bién se incluirían los nobles ubetenses y algunos labradores y pastores. A 
los dos primeros grupos les siguen por número, los pegujaleros, que eran 
pequeños campesinos que podían trabajar también como jornaleros, y 
que muchos de ellos estarían incluso más cerca de esa condición, aunque 
no así otros que conseguían hacer un buen patrimonio y elevar su si-
tuación hasta la categoría de labradores. La distribución de profesiones 
re�eja en el caso de Úbeda una economía relativamente compleja, donde 
la diversi�cación de actividades era considerable. Esto es �el muestra del 
tipo de localidad a las que se re�eren los datos, ya que Úbeda era una 
importante ciudad andaluza de tamaño medio, con una signi�cativa ac-
tividad religiosa, administrativa y económica, en la que había entrado en 
crisis desde hacía varios años atrás la industria textil.

GRÁFICO 13

Principales ocupaciones de los hombres. Úbeda (1752)

FUENTE: Cuadro 16.
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CONCLUSIONES

Úbeda en Jaén es un caso importante, porque es una ciudad de ta-
maño mediano-grande con datos sobre trabajo femenino extradoméstico 
en 1752. Este tipo de localidades andaluzas son buenos ejemplos de una 
importante actividad femenina en la industria textil como hilanderas. 
Posteriormente, fuera ya del ámbito cronológico elegido en este trabajo, 
en todos los casos se asiste en el siglo XIX a la transición desde activi-
dades industriales/artesanales a las de servicios y agrarias. Este cambio en 
las actividades económicas femeninas se puede explicar por la formación 
de un mercado laboral rural con datos registrados claramente sesgados 
por razones de género. La investigación del Catastro de Ensenada, revela 
que la Tasa de Actividad Femenina registrada en 1752 era superior a la 
que aparece a partir de los datos de los Censos o%ciales del siglo XIX. Las 
remuneraciones masculinas y femeninas estaban claramente sesgadas a 
favor de los hombres, algo que es una constante histórica. Por su parte, 
las mujeres no declaran trabajar en el sector agrario-ganadero, aunque sí 
lo hicieran en la práctica, mientras que sí lo declaran de forma cuantitati-
vamente importante en el sector artesano-industrial y, sobre todo, en los 
servicios personales como criadas.

La actividad femenina debió estar claramente condicionada por la 
edad en el caso de Úbeda, pero los defectos de la fuente a la hora de 
informarnos sobre las edades de las mujeres y de los niñosjóvenes, hace 
imposible con%rmarlo cuantitativamente. El número de hijos también es 
otro aspecto importante, ya que las mujeres casadas o viudas en Úbeda, 
que no tuvieran hijos declaran alguna ocupación; mientras que, conforme 
aumentan los hijos, desciende el número de mujeres que declaran alguna 
actividad. Por tanto, la tasa de celibato es determinante a la hora del tra-
bajo femenino, siendo bastante importante en Úbeda, ya que descienden 
en mayor cantidad las que declaran alguna ocupación entre las casadas. 
Respecto a las viudas, muchas de ellas declaran alguna actividad. La edad 
del marido de las casadas también in)uye en el trabajo femenino, aunque 
en Úbeda se mantienen estables las proporciones de mujeres casadas con 
hombres entre 21 y 40 años. Sólo caen esos porcentajes para las casadas 
con mayores de 41 años.

Otra interesante conclusión que se desprende de este trabajo es la 
con%rmación de la discriminación salarial de la mujer respecto al hombre, 
tanto para las mayores como las menores de 18 años. Por lo que parece 
ser una constante histórica que se mantiene hasta el presente, como de-
muestran las mucho más so%sticadas y %ables estadísticas actuales. Dicha 
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discriminación se mantenía, independientemente que se trabajase para 
laicos o eclesiásticos, sobre todo en estos últimos esa situación era rele-
vante, puesto que era un nicho de mercado muy feminizado, al ser con-
tratadas como criadas muchas mujeres por parte de sacerdotes, párrocos, 
canónigos, capellanes, etc.

Por último, si el trabajo femenino tiene una menor visibilidad que el 
masculino, aún es menos visible en las fuentes consultadas del Catastro 
de Ensenada, el trabajo infantil y juvenil. Lo cual no es creíble, dada la 
necesidad de contribuir al sostenimiento de la familia por parte de todos 
sus miembros, aparezcan o no registradas esas actividades en las fuentes.
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FUENTES PRIMARIAS

Archivo Histórico de Jaén. Catastro de Ensenada. Úbeda, sigs. 7.939, 7.940, 
7.941, 7.942, 7.946, 7.947, 7.948, 7.949, 7.950 y 7.951.
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