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Introducción

Los itinerarios didácticos son un instrumento que integra y vertebra el currículum, motivan-
do al alumnado a trabajar diferentes competencias claves y específicas. Del mismo modo, 
desarrollan numerosos objetivos y contenidos de las programaciones de forma interdiscipli-
nar (López de Haro y Segura Serrano, 2013). En este marco, proponemos un itinerario didác-
tico en el que el patrimonio es entendido como un elemento que no solo  posee la capaci-
dad de incidir en «la construcción y formación de identidades, subjetividades, imaginarios y 
memorias colectivas inclusivas, sino también de crear otras formas de aprendizaje desde la 
igualdad» (Birriel y Risquez, 2016). El objetivo de este trabajo es hacer visibles los trabajos de 
las mujeres en la Edad Moderna para, desde la categoría género, poder construir una cultura 
democrática (Díez, 2022), conociendo y valorando el legado que nos dejaron y promoviendo 
la igualdad desde la construcción de un pensamiento geohistórico crítico.

En otras aportaciones recogemos los espacios laborales femeninos en el ámbito rural y 
sus orientaciones didácticas, con elementos patrimoniales como las terrazas de cultivo, los 
lavaderos, los molinos, los telares y las casas (Chinchilla y Ruiz, 2022). En esta investigación 
planteamos un itinerario didáctico por espacios de una comarca rural de la provincia de Gra-
nada: el Valle de Lecrín, que nos permita realizar reflexiones a partir de las preguntas ¿Cómo 
se ganaban la vida las mujeres en la Edad Moderna? ¿Por qué sabemos tan poco de estas 
actividades? ¿Cómo ha quedado registrado el trabajo de las mujeres en el patrimonio? Los 
lavaderos públicos, el campo, las casas, las hospederías, el estanco, las tiendas, los caminos, 
notarías, la administración… son espacios donde las mujeres desarrollaron trabajos funda-
mentales para las economías de los hogares: lavar, hilar, tejer, cultivar, vender, cuidar, testar, 

31.  Este trabajo es parte de los proyectos I+D+i «TRAMA: Los trabajos de las Mujeres en la Andalucía Moderna» 
[B-HUM-724-UGR20) ] financiado por FEDER-Junta de Andalucía cuyas IPs son Margarita M. Birriel Salcedo (UGR) 
e Inmaculada Arias de Saavedra Alías (UGR); y «Familia, dependencia y ciclo vital en España, 1700-1860» [PID2020-
119980GB-I00] financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/, y dirigido por Francisco García González (UCLM) 
y Jesús M. González Beltrán (UCA).
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II. Recursos didácticos para la construcción de identidades inclusivas y patrimonio cultural

negociar, transportar, escriturar, pleitear… Actividades que han dejado su impronta en el pa-
trimonio material, inmaterial y documental de esta comarca, por lo que se hace necesario 
construir un pensamiento crítico con perspectiva de género como una herramienta crítica, 
analítica y reflexiva que nos permita comprender el pasado y adquirir competencias para la 
construcción de una cultura democrática en el presente.

En concreto nos detendremos en los municipios de Padul y Dúrcal, y en dos actividades 
laborales: la fabricación de pleita y el lavado. Ambas han dejado huella en nuestro patrimonio 
natural, documental y monumental. El paisaje cultural donde continúa creciendo el esparto 
silvestre (Stipa tenacissima) convive con las infraestructuras hidráulicas que alimentan los 
lavaderos. Por otro lado, contamos con el patrimonio documental: protocolos notariales, do-
cumentación municipal, pleitos y, sobre todo, la documentación del Catastro del Marqués de 
Ensenada que, debido a su mayor grado de accesibilidad, nos facilitará el estudio de los tra-
bajos de las mujeres. Además, a todo ello hay que sumar el patrimonio inmaterial y la memo-
ria colectiva. En concreto, hemos de destacar la labor de la asociación cultural Almósita, que 
ha impartido talleres de esparto en un espacio habilitado para ello que se conoce como la 
«choza de Dúrcal» por el material de su techumbre. Dos trabajos, el de fabricar y vender plei-
ta, y el de lavar, que nos permitirán exponer conceptos como trabajo remunerado y trabajo 
no remunerado y que nos sumergirán en procesos y contextos marcados por desigualdades 
y diferencias de género y clase.

Marco�teórico-metodológico

Los�trabajos�de�las�mujeres�en�la�Andalucía�moderna
Ha habido numerosas contribuciones al campo de la historia de las mujeres y de género en 
España (Ramos y Vera, 1996), aunque la transferencia de conocimiento ha sido muy reducida, 
además de no haber permeado suficientemente en los manuales de Historia, tanto de Edu-
cación Secundaria como de Primaria. Estas investigaciones se orientan principalmente ha-
cia las grandes urbes industrializadas del País Vasco (Pérez, 1995), Cataluña (Borderías, 2012), 
Madrid (López, 2017) y Sevilla (Gálvez, 2001), centradas en los siglos xix y xx. En Andalucía 
podemos señalar algunos estudios sobre localidades o comarcas concretas (Birriel Salcedo, 
2017 y 2019; Garrido García, 2018; Martínez y Martínez, 2000). Aunque en la actualidad se están 
implementando otras líneas de investigación para el siglo xviii como: género e intercambios 
(Ruiz, 2022) o género y gremios (Hidalgo, 2022), hay una escasa presencia de datos sobre este 
territorio en los análisis sobre el trabajo en la Edad Moderna. Otro elemento a tener en cuenta 
es lo que denominamos trabajo formalizado, que ha quedado documentado (gremios, pa-
drones, etc.) y el informal (trueque, venta fuera circuitos, producción doméstica, cogedoras 
de seda, etc.). Conceptos que imbrican el trabajo remunerado o no remunerado en los térmi-
nos que lo explica Sarasúa (2019).

El trabajo de las mujeres para la Andalucía Moderna era imprescindible en la vida cotidia-
na y para la propia economía del periodo. Pasar desapercibido no significa que no exista una 
amplia y diversa actividad económica femenina que ha quedado reflejada en nuestro patri-
monio; aunque los marcadores de género no siempre nos permitan verlas ni mucho menos 
entenderlas de forma nítida (Birriel, 2022). Por ejemplo, en los padrones y censos son pocos 
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los casos donde las mujeres –más allá de los marcadores de soltera, viuda, casada…– apare-
cen con oficios: hilandera, labradora, recovera, etc.; y la mayoría corresponde con las jefas 
de hogar, como en el Catastro de Ensenada. Todo ello en una economía que corresponde a 
la familia y no a la concepción de individuo; donde todos contribuyen de una forma u otra 
al sustento. Aunque en los padrones y censos su trabajo, en cierta forma, no sea visible, o al 
menos, no con la misma nitidez que el trabajo de los varones. 

Estas mujeres aparecen en los protocolos notariales junto a sus maridos, arrendando, ges-
tionando bienes de sus hijos, aportando patrimonio al matrimonio y multiplicándolo. Espar-
teras, esposas, hijas o hermanas que confeccionan pleita, lavanderas, hilanderas, panaderas, 
confiteras, estanqueras, comerciantes, nodrizas, enfermeras, maestras de niñas, impresoras, 
criadas… con un elemento común, la pluriactividad, tanto diaria como estacional, que per-
mitirá buscarse la vida con todo aquello a su alcance. Trabajos que no se formalizan en la 
documentación como oficios, no por pequeños.

Los�itinerarios�didácticos
La Educación Patrimonial se ha visto consolidada en España gracias al Plan Nacional de Edu-
cación y Patrimonio (PNEyP) creado en 2013. Los Planes Nacionales surgieron ante la necesi-
dad de contar con instrumentos de gestión del patrimonio que fueran capaces de desarrollar 
criterios de actuación, metodologías y programación de actividades encaminadas a la con-
servación, restauración, investigación, documentación, formación y difusión patrimonial. Solo  
se puede conservar y proteger el patrimonio que es conocido, valorado y respetado por la 
población y, para ello, se insiste en la necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas 
y el patrimonio cultural. En este sentido, la educación juega un papel fundamental, tanto 
en el ámbito formal, no formal e informal. En la esfera de la educación formal, el PNEyP ha 
logrado un incremento significativo de los contenidos patrimoniales en los currículos. Así, el 
patrimonio ha adquirido un mayor protagonismo en las escuelas, institutos y universidades 
españolas. Este hecho ha llevado aparejada la necesidad de diseñar estrategias metodológi-
cas y pensar recursos didáctico que permitieran alcanzar el objetivo principal de la Educación 
Patrimonial: educar en, desde y por el patrimonio.

Entre las estrategias metodológicas que han demostrado ser más eficaces en la enseñan-
za aprendizaje del patrimonio cultural se encuentran los itinerarios didácticos (Martínez et 
al., 2022). Las ventajas educativas de trabajar con esta estrategia metodológica son varias: la 
motivación, pues el alumnado, al romper su rutina diaria, se sentirá mucho más animado en 
su proceso de aprendizaje, mucho más autónomo y gratificante; la construcción de aprendi-
zajes significativos, donde los conocimientos previos van encajando con los nuevos; aprender 
de su propio entorno, adquiriendo conocimientos tanto naturales, ambientales como cul-
turales, sociales e históricos; la interdisciplinariedad, superando los límites disciplinares que 
impone una concepción de la enseñanza encorsetada en compartimentos estancos; y por 
último, el aprendizaje cooperativo y la socialización, mediante los cuales el alumnado refuer-
za los lazos no solo entre sus iguales sino también con el profesorado (Hernández, Guillén y 
Gurría. 2019, pp. 61-63).

También la perspectiva de género aparece representada en esta metodología didáctica 
cada vez con más fuerza. Además de las acciones llevadas a cabo desde el ámbito de la 
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educación no formal por asociaciones como la de «Herstóricas. Historia, mujeres y género»32 
que han dedicado parte de su actividad al desarrollo de itinerarios didácticos por espacios 
patrimoniales femeninos, desde el ámbito académico y en los últimos años se ha realizado 
un esfuerzo por vincular en una misma fórmula género y patrimonio a través del diseño de 
itinerarios didácticos (Robles y Birriel, 2012; Jaén, 2014, y Rodrigo, 2021).

Un�itinerario�por�los�trabajos�de�las�mujeres�en�la�Edad�Moderna:�
fabricantes�de�pleita�y�lavanderas

Las�fabricantes�de�pleita:�del�paisaje�cultural�a�la�economía�familiar
Simón de Rojas Clemente Rubio (2003) en su viaje por el reino de Granada (1804-1809) ya se-
ñaló cómo funcionaba la economía de los hogares jornaleros-esparteros, donde los varones 
eran los encargados de recoger la materia prima y de acondicionar el producto, para que las 
mujeres confeccionaran la pleita. Por otra parte, el geógrafo Tomás López, para el pueblo de 
Cónchar señala:

Casi todas las personas de ambos sexos están en él ocupadas en labrar esparto (…). Lo hacen 

tomiza, soga, cubiertas y afelpados. Todo el esparto que trabajan es dinero tan pronto que en 

cuenta de sogas, tomizas y demás esparto manufacturado, en la tienda de abastos, dan víveres 

por él y siempre hay dentro del pueblo quien con dinero suyo o ajeno emplee, en cuanto esparto 

hecho afelpados y demás manufacturas le vendan. Esta fábrica es la que casi sostiene este pue-

blo al que aseguran le produce más de 18000 pesos cada un año. (López, 1787)

El Catastro de Ensenada, patrimonio documental
El valor didáctico de los archivos y el uso de fuentes primarias para la didáctica de la Historia 
es innegable (Prieto, Gómez y Miralles, 2013; Felices y Chaparro, 2020) y, además, debemos 
potenciarlo, especialmente utilizando la documentación y los espacios más cercanos al con-
texto del alumnado, donde pueda hacerse preguntas y relacionarlas con su entorno. Birriel 
Salcedo (2017) apunta que documentos como el Catastro de Ensenada nos indican estrate-
gias económicas de los hogares jornaleros, como en Padul, donde se registra la fabricación 
de pleita no solo a las mujeres cabezas de casa, sino también a las casadas e incluso a las 
solteras bajo la patria potestad. Además, en el gremio de esparteros y cordoneros de Granada 
no faltaban mujeres. Asimismo, la respuesta a la 31ª cuestión del Interrogatorio General cons-
tata que «los más hombres y mujeres de todas las edades este pueblo tratan en la fábrica y 
venta de pleita, por lo que a la persona de ambos sexos que la hace le consideran tres cuartos 
de utilidad, un día con otro de todo el año». Pleita que el diccionario de Autoridades (RAE, 
1737, p. 298.1) nos describe como «la faja o tira de esparto, que junta y cosida con otras forma 
el rollo de estera u otra cualquier cosa que se fabrica con ella». Queda demostrada la econo-
mía familiar para la manufactura del esparto, que sufriría cambios tras su industrialización 
(Martínez y Acora, 2018). Por tanto, el Catastro de Ensenada se convierte en un instrumento 
útil, aunque debemos alertar que no siempre se reguló el trabajo de las fabricantes de plei-

32.  https://herstoricas.com/asociacion/
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ta, siendo una de las excepciones la documentación de El Padul. Para el uso didáctico de 
esta fuente nos remitimos a los resultados del proyecto de investigación de Gómez y Lama 
(2020a, 2020b).

Los niveles documentales que nos proporcionan información para Padul son:

 ■ El libro de Cabezas de Casa: cómo se registra a las mujeres no cabeza de casa el oficio 
de «fabricante de pleita», como el hogar encabezado por el jornalero Manuel Cabrera 
de 42 años, a cuya esposa, María Sánchez, también de 42, se la registra en dicho oficio 
(imagen 23.1).

 

Imagen�23.1. Libro�de�Cabezas�de�Casa�de�Padul.�Fuente:�AHPGr,�CE,�RP�Padul,�L�1467,�f.�107v

 ■ El libro de lo Real: en los asientos del cabeza de casa se regula industrial por fábrica de 
pleita a una mujer del hogar. Un ejemplo es el asiento del jornalero Antonio Álvarez, al 
que le regulan de industrial 75 reales de vellón por el tráfico de su mujer en piezas de 
esparto (imagen 23.2). Asimismo en el resumen que cierra dicho nivel documental apa-
rece que hay «sesenta y tres mujeres fabricantes de pleita, las veinte y dos que trabajan 
en ella el año entero, y las restantes la mitad del año, estas a 75 reales al año y las otras 
y las otras a 150 reales» (AHPGr, CE, RP Padul, L 1467, 811r-v).

 

Imagen�23.2. Libro�de�Cabezas�de�Casa�de�Padul.�Fuente:�AHPGr,�CE,�RP�Padul,�L�1467,�f.�234r
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El paisaje cultural
La Unesco define paisajes culturales como «obras conjuntas del hombre y la naturaleza» e 
«ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, con-
dicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y 
por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas». 
La salvaguarda de este paisaje cultural que narra historias implica la necesidad de demo-
cratizarlo y ponerlo en valor. Esto pasa por investigar y difundir las narrativas olvidadas para 
generar conciencia crítica (Ortega y Ruiz, 2021), y las características del paisaje cultural son 
precisas para ello (Hernández, 2010). En este caso nos referimos al trabajo de las mujeres en 
el esparto, y a un paisaje cultural compartido por los municipios de El Padul y Dúrcal que 
mantiene esa marca de la interacción entre el ser humano y la naturaleza a lo largo de los 
siglos. Espacio en el que crece el esparto silvestre, desde donde reflexionar en su recogida, 
transporte, preparación, manufactura y venta y cómo todo ello repercutiría en la economía 
familiar.

 
Imagen�23.3. Silleta�de�Padul.�Fuente:�©Patronato�de�Turismo�de�Granada.

La choza de Dúrcal. El patrimonio inmaterial y el asociacionismo
Finalmente, queremos abrir otra posibilidad didáctica: pensar en el oficio o actividad del es-
parto como patrimonio inmaterial, así como en el papel del asociacionismo en su recupera-
ción y puesta en valor. Por un lado, debemos conocer el trabajo que el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico está realizando para elaborar el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Anda-
lucía (Carrera Díaz, 2009). Y, por otro, destacar la labor sociocultural de la asociación Almosita 
de Dúrcal (Serrano, 2017), especialmente con la creación de la Choza de Dúrcal, un espacio en 
el que se puede conocer la evolución de la manufactura del esparto. 
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Imagen�23.4 Taller�de�Esparto.�Choza�de�Dúrcal.�Fuente:�©Ayuntamiento�de�Dúrcal.

Las�lavanderas
Contamos con una amplia literatura sobre las lavanderas en el siglo xviii, sobre su iconogra-
fía en Granada, el patrimonio de los lavaderos urbanos (Cambil et al 2022; Quesada, 2018a, 
2018b; Sánchez, 2013) o sobre las lavanderas de instituciones como hospitales (Rivasplata, 
2018). No obstante, creemos necesario centrarnos en las características propias del siglo xviii 
y, especialmente, en el medio rural. Sarasúa (2003) caracteriza esta actividad realizada en el 
mundo rural por campesinas como parte del trabajo doméstico o como trabajo asalariado 
utilizando espacios como los ríos y las propias acequias, hasta la construcción de los lavade-
ros públicos.

Proponemos como espacio de estudio el lavadero y fuente de los cinco caños de Padul. 

Aunque modificado en el siglo xix, constituía en el xvi un espacio para aguadoras y lavande-
ras. Actualmente conserva incrustada en una de las paredes, una piedra de sillar tallada con 
la inscripción «acabose a 7 de marzo de 1556» (García, 2014).

 
Imagen�23.5. Lavadero�de�Padul.�Fuente:�©Turismo�Valle�de�Lecrín.
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Imagen�23.6. Inscripción�Lavadero�de�Padul.�Fuente:�©Turismo�Valle�de�Lecrín.

Conclusiones

Los trabajos de las mujeres en la Edad Moderna son esenciales para formar una ciudadanía 
democrática, crítica y global, pues no se pueden entender los procesos históricos sin tener 
en cuenta el género en el trabajo. A través de un recorrido patrimonial por los documentos, el 
paisaje cultural y los bienes culturales materiales asociados a ellos, podemos elaborar situa-
ciones y actividades que reconozcan a la ciudadanía como agente de su aprendizaje donde: 
a) partan de un centro de interés cercano (su archivo, su monte, su fuente, su lavadero…) para 
poder construir un conocimiento con autonomía a partir de sus propios aprendizajes y su 
experiencia, permitiendo así poder romper los estereotipos de género y clase establecidos; 
b) resuelvan las preguntas reforzando la reflexión y la responsabilidad. –preguntas como: 
¿trabajaban las mujeres en la Edad Moderna?, ¿tenían remuneración?, ¿en qué trabajaban?, 
¿cómo era ese trabajo?, ¿por qué no tenemos tantos datos directos como de los trabajos de 
los varones?, etc.; c) integren en su aprendizaje el contexto patrimonial más cercano, que les 
hará aprender a comprenderlo y, por tanto, tenerlo en consideración.

En este trabajo hemos señalado dos actividades económicas desarrolladas por mujeres en 
la Edad Moderna y diferentes elementos patrimoniales que despiertan el interés para el apren-
dizaje: el Catastro del Marqués de la Ensenada; el Paisaje Cultural de Padul y Dúrcal; la Choza 
de Dúrcal (taller de esparto); y la fuente de los cinco caños y lavadero de Padul. Elementos que 
necesitan de narrativas que integren el papel de las mujeres en esos espacios productivos.
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