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La crítica feminista a las políticas de desarrollo predominantes en los años 80 del 
siglo xx, se centró de manera especial en la relación entre pobreza y hogares 
encabezados por mujeres —feminización de la pobreza— así como en la nece-

sidad de resaltar el papel fundamental que las mujeres, incluidas las casadas, tenían en 
las economías familiares de América Latina o África. Además, en cuanto las diferencias 
de género fueron tenidas en cuenta, se constató el elevado número de hogares en 
que ellas eran las principales proveedoras. Desde estas premisas, aunque con ciertas 
resistencias, la economía y la sociología impulsaron el estudio de las jefaturas de hogar 
femeninas que fue durante décadas una de las principales líneas de indagación para 
la implementación de las políticas sociales y de cooperación1.

La historia no fue ajena a estos debates, aunque, en nuestro caso, hubo siempre 
una clara vinculación entre viudez y pobreza, no obstante, los datos empíricos esta-
ban lejos de haber sido estudiados de forma sistemática. Además, por esas fechas, los 
años ’80 del siglo xx, el androcentrismo historiográfico todavía desechaba por insig-
nificante el papel económico y político de las mujeres, por lo que las investigaciones 
sobre trabajo o propiedad no se ocuparon de las mujeres, en general, ni de las jefas de 
hogar, en particular. Este hecho ya fue expuesto en lo que, sin duda, es una aportación 
pionera en este campo, el monográfico que los Annales de Démographie Historique de 
1981, subtitulado Démographie historique et condition fémenine, compilado por Antoinette 

 1 M. Buvinic & G. R. Gupta, «Female-Headed Households and Female-Maintened Families: Are They 
Worth Targeting to reduce Poverty in Developing Countries», Economic Development and Cultural Change, 
45 (2), 1997, pags. 259-280; S. H. Chant, Female Household Headship and the Feminisation of Poverty: Facts, 
Fictions and forward Strategies. London, 2003.
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Fauve-Chamoux, número de gran impacto y dónde Richard Wall haría una reflexión 
que ha continuado como verdadera por mucho tiempo:

The extent to which women head of households, live entirely alone or never marry 
are clearly key elements of the social structure of any society. It is somewhat surpris-
ing, therefore, to find that the phenomena have attracted very little attention in 
comparison with the attention given, for example, to the notion of stem family2

Pero va a ser la Historia de las Mujeres, con una potencia teórica y empírica 
creciente, la que mayor impulso va a dar a esta investigación, tanto por la necesidad 
de visibilizar a las mujeres en los estudios históricos como por la de pensar sobre el 
significado social de la diferencia sexual, que no era insignificante. El estudio de estas 
mujeres solas constituyó un vehículo imprescindible para comprender el papel de 
las mismas en la sociedad patriarcal, precisamente porque su situación o estatus las 
liberaba de la supervisión directa masculina y, además, creaba una identidad social 
propia. No obstante, y pese al goteo continuado de publicaciones, no va a ser sino a 
mediados de los noventa del siglo xx y el comienzo del xxi que se alcance una masa 
crítica de publicaciones. Las viudas han sido el objeto principal, que no exclusivo, de 
dichas publicaciones, puesto que ellas son las cabezas de casa más númerosas. Son 
numerosas las pwwwublicaciones que se han ocupado tanto de la participación econó-
mica y social de estas solteras, casadas o viudas, como de las construcciones discursivas 
sobre la viudez o la soltería. Desvelando, por tanto, cómo se produce y reproduce la 
diferencia sexual, es decir, género3.

Por lo que atañe a España, la demografía histórica y la historia de la familia, iban 
aportando, desde los años 80 del siglo xx, informaciones dispersas pero una cierta 
resistencia androcéntrica va a impedir profundizar más en un fenómeno tan impor-
tante. De ahí que bajo categorías como grupo doméstico o estrategias reproductivas se 
ocultaran las políticas sexuales y se velara la desigualdad. Con todo, y con el creciente 
peso de la historia de las mujeres y de género en la historiografía española, así como 
el impulso renovador de algunos historiadores de la familia, las preguntas sobre un 

 2 R. Wall, «Woman Alone in English Society», Annales de Démographie Historique, 1981, 303-316. Véase 
también los seminales artículos de O. Hufton, «Women without Men: Widows and Spinsters in Britain 
and France in the Eighteenth Century», Journal of Family History, 1984, págs. 355-376, y de M. Palazzi, 
«Abitare da sole. Done capo famiglia alla fine del Settecento», Memoria, 18, 1986, págs. 37-57.

 3 Sin ser exhaustiva y refiriéndome sobre todo a Europa: J. Bremer and L. van der Bosch (eds.), Between 
Poverty and the Pyre: Moments in the History of Widowhood, London, 1995; M. Palazzi, Donne sole; storia dell’altra 
faccia dell’Italia tra società di antico regime ed età contemporanea, Milan, 1997; J. Bennett & A.M. Froide 
(eds.), Single Women in the European Past, 1250.1800, Philadelphia, 1998; S. Cavallo & L. Warner (eds.) 
Widowhood in Medieval and Early Modern Europe, Harlow, 1999; B. Hill, Women Alone: Spinsters in England, 
1660-1850, New Haven, 2001; J. Lanza, From Wives to Widows in Early Modern Paris: Gender, Economy and 
Law, Aldershot, 2007; B-J Kruse, Witwen: Kulturgescichte eines Standes im Sàtmittelalter und Früher Neuzeit, 
Berlin, 2007.
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grupo nada desdeñables de personas y hogares ha cobrado mayor relevancia desde 
la década de los 90 del siglo xx. Es obligado destacar trabajos pioneros como los de 
Isidro Dubert y M.ª Teresa López Beltrán, a los que se unirán en el cambio de siglo los 
de M. José de la Pascua, Serrana Rial García, Francisco García González, Ofelia Rey 
Castelao, M. José Álvarez, M.ª Ángeles Hernández Bermejos, o Margarita M. Birriel 
Salcedo, contribuciones que están haciendo cada vez más compleja nuestra mirada 
sobre el pasado4. Precisamente, en 2017, Francisco García González hacía un atinado, y 
exhaustivo, recorrido historiográfico por esa literatura, no voy pues a insistir sobre ello. 
Con todo lo hecho sin embargo había ciertos vacios y una producción fragmentada a 
la que habría que ir dando más consistencia, sobre todo si se querían hacer estudios 
comparativos entre los territorios.

Es precisamente desde ese contexto que presentamos este dossier titulado Muje-
res, hogares y trabajo en la España centro-meridional. Nuestro objetivo ha sido dar 
cuenta de la vida de las mujeres que habitaron esos territorios centrándonos en las 
características de sus hogares y sus actividades económicas. Hay un predominio claro 
de los casos del Reino de Granada, que curiosamente se había estudiado poco en 
la última década, y también un predominio absoluto de las mujeres jefas de casas, 
tanto si el énfasis se pone en su calidad de jefas como en su estado civil, viudedad. 
En la medida de lo posible hemos querido cubrir una parte fundamental del acceso 
a los recursos económicos de esas mujeres, de ahí que el trabajo sea otro de los pies 
de este dossier. Finalmente queremos destacar que se ha incluido tanto ejemplos de 
zonas rurales como urbanas. Este era otro de los desequilibrios de la investigación al 
predominar las segundas sobre las primeras. Sólo lamentamos no haber podido incluir 

 4 Isidro Dubert, Historia de la familia en Galicia durante la época moderna, 1550-1830, Santiago, 1992; María 
Teresa López Beltrán tiene numerosos artículos, uno de los primeros: «Hacia la marginalidad de las 
mujeres en el Reino de Granada (1487-1540)», Trocadero 6-7, 1994-95, págs. 85-102; uno de los últimos 
«Mujeres solas en la sociedad de frontera del Reino de Granada: viudas y viudas virtuales», Clio & Crime, 
5, 2008, págs. 94-105; de María José de la Pascua Sánchez, sin duda, resalto este estupendo libro Mujeres 
solas. Historias de amor y abandono en el mundo hispánico, Málaga, 1998, y más reciente, «Women Alone in 
Enlightenment Spain», en C. M. Jaffe and E. F. Lewis (Eds), Eve' s Enlightenment. Women's Experience in 
Spain and Spanish America, 1726-1839. Baton Rouge, 2009, págs. 128-142. S. Rial, «Las mujeres ‘solas’ en 
la sociedad semiurbana gallega del siglo xviii», Obradoiro de Historia Moderna, 8, págs. 199,169-197; S. 
Rial García y O. Rey Castelao, «Las viudas de Galicia a fines del Antiguo Régimen», Chronica Nova, 34 
(2008), págs. 91-122; F. García González, «Mujer, hogar y economía familiar. Desigualdad y adaptación 
en la Sierra de Alcaraz a mediados del siglo xviii», Hispania, LVII/1, 1997, págs. 115-145; M. J. Pérez 
Álvarez, «Mujeres y jefaturas de hogar en el mundo rural leonés durante la Edad Moderna», Cuadernos 
de Historia Moderna, 38, 2013, págs. 15-39; M. M. Birriel Salcedo, «Jefaturas de hogar femeninas en la 
ciudad de Granada (1752)», en Estudios en Homenaje al profesor José Smolka Clares, Granada, 2005, págs. 
591-604; M.M. Birriel Salcedo (ed.), Dossier. Viudas y viudedad en la Edad Moderna, Chronica Nova, 
34, 2008, que incluye artículos de Rodríguez Alemán, Martínez Burgos, García Barranco el citado más 
arriba de Rial y Rey, y la propia editora.
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ningún estudio relativo al siglo xvii que sigue quedando fuera de las investigaciones 
económico-demográficas.

Hemos organizado el dossier en dos bloques que se corresponden con los siglos 
xvi y xviii respectivamente, pues nos ha parecido que era el que mejor lo articulaba 
aunque, como es lógico, cada artículo es independiente. La historiadora extremeña  
M.ª Ángeles Hernández Bermejo, abre con su indagación sobre las mujeres solas y 
sus estrategías reproductivas o de supervivencia en Extremadura, de la que es parte 
fundamental, las redes solidarias femeninas. Centrado en el acceso de las mujeres a 
los recursos económicos, M.ª Isabel Díez Jiménez estudia la implicación cotidiana y 
constante de las accitanas en los más diversos trabajos e iniciativas económicas desde 
la conquista de la ciudad hasta la expulsión de los moriscos. Los dos últimos artículos 
estudian a las jefas de hogar del reino de Granada. Tienen en común la cronología, 
siglo xviii, y el uso como fuente principal del Catastro del marqués de la Ensenada, 
aunque Sara Cruz Cárdenas se centra en el barrio del Albaicín de la ciudad de Gra-
nada, y Margarita M. Birriel Salcedo en una comarca rural, el Valle de Lecrín. Ambos 
subrayan la importancia estadística de los hogares encabezados por mujeres, el pre-
dominio de viudas y mayores de 45 años, y la importancia de los marcadores de clase 
(materiales e inmateriales) en la vida de estas mujeres. Finalmente subrayar que este 
dossier permitirá comprender mejor el funcionamiento de los hogares y de la econo-
mía de la España centromeridional.


