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Resumen 

La presencia española en Nápoles aumentó 

significativamente desde que se llevase a cabo 

la reforma del ejército de la Monarquía 

Hispánica en los años ochenta del siglo XVI. A 

la ciudad partenopea no solo llegaron militares 

o miembros del aparato de la administración, 

sino que también se desplazaron centenares de 

mujeres jóvenes que entraron a formar parte 

del servicio doméstico de las familias de la élite 

militar y de gobierno, incluida las de los 

propios virreyes. A partir del estudio de 

fuentes notariales e inquisitoriales, y la 

documentación procedente de diferentes 

instituciones asistenciales, se construye un 

relato colectivo que presta atención a quienes 

ofrecían y contrataban este servicio doméstico 

femenino; a las condiciones que presentaba 

dicho desempeño; y cómo impactaba todo ello 

en la organización cortesana.  

 

Palabras clave  

Servicio; doméstico; criadas; damas; Nápoles, 

Edad Moderna. 

 Abstract 

The Spanish presence in Naples significantly 

increased following the reform of the 

Monarchy's army in the 1580s. In addition to 

military staff and members of the 

administration, hundreds of young women 

also relocated to the city of Naples to become 

part of the domestic service in the households 

of the military and government elite, including 

those of the viceroys. Through the study of 

notarial and inquisitorial sources and 

documentation from various charitable 

institutions, a collective narrative is 

constructed for pays attention to those who 

provided and hired this female domestic 

service, the conditions under which it was 

performed, and how it impacted the court's 

organization. 
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1. Introducción  

La conquista del Reino de Nápoles por el ejército español en 1504 fue concebida 

por muchas familias como una oportunidad para prosperar social y 

económicamente. Esta operación militar se enmarcaba en un proceso más amplio 

de reforma y modernización de las tropas hispanas, que culminaría décadas más 

tarde con la creación de los Tercios (Martínez Ruiz, 2003, pp. 153-176; Hernando 

Sánchez, 2015). En este contexto, Nápoles no solo contó con el apoyo de 1.200 

soldados napolitanos, sino que, para 1570, ya disponía de 5.200, con una notable 

presencia de militares españoles que dejó una profunda huella en la ciudad 

(Martínez Ruiz, 2008, p. 56). Cientos de hombres acompañaron, aconsejaron y 

sirvieron a los virreyes; sin embargo, no fueron los únicos que se desplazaron. A la 

Nápoles de este tiempo no solo llegaron militares, juristas o consejeros, sino 

también un amplio número de mujeres jóvenes, muchas de ellas pertenecientes a 

sus familias, en busca de mejores oportunidades. Las fuentes notariales 

conservadas en diferentes archivos locales contienen numerosas referencias sobre 

sus vidas que hasta ahora han pasado desapercibidas para los investigadores1, a 

pesar de las advertencias de Elizabeth Cohen en 2006 sobre su posible influencia en 

el sistema político y social (Cohen, 2006, pp. 325-354). 

Por el momento, se sabe que un 34% de las 973 mujeres que se desplazaron 

desde España entre 1580 y 1640 se dedicaron al servicio en casas e instituciones 

religiosas2. Dicho sector estaba compuesto por un colectivo muy amplio y 

heterogéneo dentro de una jerarquía cortesana que no siempre ha sido fácil de 

definir3. Mientras algunas servían como damas, dueñas de honor o ayas, otras 

 

1  Se deben señalar algunas excepciones como lo trabajos de Diana Carrió-Invernizzi, 

Ángel Rivas Albaladejo o Alejandra Franganillo centrados en el rol de las virreinas 

(Carrió-Invernizzi, 2013; Simal López - Fernández del Hoyo, 2013; Rivas Albaladejo, 

2016; Franganillo Álvarez, 2022). También los que se han centrado en el estudio de las 

instituciones asistenciales para mujeres españolas: (Novi-Chavarria, 2020; Fiorelli, 2019). 
2  Para este dato se debe reenviar a: (Gallego Manzanares, 2023). 
3  Hay que destacar que los estudios que se han realizado sobre otras cortes han ayudado a 
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compartían la realidad familiar con sirvientas y esclavas, quienes asumían las 

tareas más fatigosas. Este significativo número de mujeres dedicadas al servicio, 

junto con sus variadas redes sociales, tuvo un impacto notable en la estructura 

cortesana. El análisis de sus trayectorias personales no podía pasarse por alto y ha 

revelado el papel que tuvieron en el sostenimiento y reproducción de las casas 

señoriales de la capital del reino4. No obstante, surge una serie de interrogantes 

¿quiénes eran estas mujeres? ¿Cómo llegaron a desempeñar estas ocupaciones? 

¿Cómo fueron sus trayectorias?  

En las últimas décadas, hemos asistido a un aumento significativo de estudios 

sobre los desplazamientos de la población y su relación con el trabajo de las 

mujeres. En ellos se ha resaltado cómo el género influyó en todos los aspectos de la 

experiencia de los hombres y mujeres desplazados; las motivaciones y las 

decisiones de probar suerte en otro destino, las redes sociales y las experiencias de 

integración. Se ha subrayado, además, que las mujeres no solo participaron en 

complejos procesos de movilidad geográfica, económica y cultural, sino que sus 

desplazamientos reflejaron tanto estrategias individuales como decisiones 

familiares. Entre todas estas cuestiones, las historiadoras han hecho hincapié en la 

importancia del servicio doméstico. Si bien este artículo no tiene como objetivo 

principal examinar el nexo entre el mundo del trabajo y la movilidad de las 

mujeres, resulta innegable que esta línea de investigación ha permitido 

comprender mejor el impacto de la llegada de mujeres tras la conquista española, y 

cómo éstas influyeron directamente en las estructuras cortesanas. Por ejemplo, 

Susan Broomhall y Jennifer Spinks han llamado la atención sobre la importante 

cantidad de sirvientas y criadas que se trasladaban entre diferentes centros 

urbanos de los Países Bajos (Broomhall y Spinks, 2011). Historiadoras como 

Antoniette Fauve Chamoux, Laurence Fontaine, Rafaella Sarti o Ofelia Rey 

Castelao, han destacado que el servicio doméstico estaba estrechamente vinculado 

a mujeres no casadas (Fauve Chamoux, 1994; Fontaine, 1996; Sarti, 1997; Rey 

Castelao, 2021). De hecho, sin olvidar que en los últimos años han proliferado 

estudios sobre la inserción de mujeres en otros sectores económicos (Ogilivie, 2003; 

Baker, 2006; Van der Heuvel, 2007; Canepari, 2013; Bellavitis, 2016; Agren, 2017; 

Whittle-Hailwood, 2020), la mayoría de las investigaciones coinciden en señalar 

 

definir algunos puestos y dinámicas: López-Cordón Cortezo, 2003; Oliván Santaliestra, 

2006; Marek, 2009; García Prieto, 2018; Franganillo Álvarez, 2020. 
4  Sobre el concepto capital para el caso de Nápoles: Muto, 2009, pp. 63-76. 
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que aquellas dedicadas a actividades tradicionalmente femeninas, como los 

cuidados (Sarasúa, 1994), eran desplazadas por sus propias familias a edades 

tempranas también con el objetivo de encontrar marido.  

Muchas de estas variables coinciden con la realidad doméstica y cortesana de 

Nápoles, ya que al igual que otras grandes ciudades, demandaba una importante 

cantidad de servicio (Martínez Ruiz - Garrido Arredondo, 2005). En ella vivían 

numerosos individuos que gracias a sus desempeños militares y de gobierno 

fueron beneficiados simbólica y económicamente con nuevos puestos que 

requerían de un séquito amplio para cubrir las necesidades de representación y 

mantenimiento de la casa. Asimismo, como señaló Giovanni Muto, Nápoles fue 

una de las ciudades italianas donde antes se desarrolló una cultura cortesana que 

reguló y pautó tanto la vida social como las dinámicas políticas (Muto, 2009, p. 63). 

A ello se sumó su papel como epicentro de producción y difusión literaria, en la 

que damas, criados y sirvientes ocupaban un lugar central (Rodulfo Hazen, 2022).  

El estudio de un sector con una presencia de mujeres tan significativa resulta 

crucial para entender el contexto social, económico y político de la Nápoles 

virreinal. En este sentido, los archivos napolitanos ofrecen una oportunidad única 

para estudiar un fenómeno que, si bien fue clave en las opciones sociales y 

económicas de las mujeres, estuvo estrechamente vinculado a la ocupación 

territorial, el mercado matrimonial y la reproducción del sistema clientelar en el 

que se sustentaba la Corona española. Como ha señalado recientemente Clara 

Bejarano Pellicer respecto a la realidad sevillana, los contratos entre señores y 

criadas son fundamentales para analizar estas dinámicas (Bejarano Pellicer, 2021). 

No obstante, en el caso de Nápoles, el acceso a este tipo de documentación sigue 

siendo limitado. A pesar de ello, la combinación de fuentes notariales -

principalmente contratos de arrendamiento y testamentos-, con documentación 

inquisitorial y registros de diversas instituciones asistenciales ofrece una rica 

variedad de situaciones. Dichas fuentes no solo permiten identificar patrones 

establecidos en los contratos, sino también profundizar en otras prácticas y 

tensiones relacionadas con la vida cotidiana y el ámbito familiar.  

De esta forma, sin perder de vista la llegada de nueva población a partir de los 

años ochenta del siglo XVI, el presente estudio busca ahondar en una faceta poco 

explorada de las relaciones entre España-Nápoles desde una perspectiva de 

género. No se abordará un caso concreto y único, sino que, a partir del análisis de 

las vidas de mujeres con orígenes sociales muy diversos- como Isabel Polo, Lucía 

del Toro, Leonor de Carrillo, Victoria de Mendoza, Eufrasia de Guzmán o Beatriz 
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de Contreras-, se prestará atención a las características del servicio doméstico y a 

cómo éstas influyeron en la organización social de una élite en proceso de 

consolidación. 

 

 

2. El acceso al servicio doméstico: entre linajes, recomendaciones y oportunidades 

 

Uno de los primeros interrogantes que surge al analizar las casas de las mujeres y 

el papel que desempeñaban en ellas damas y criadas es si estos séquitos se 

formaban previamente en España. Lo cierto es que son pocos los datos que se han 

obtenido sobre aquellas que llegaron directamente con ese encargo, y las que se 

han documentado estaban vinculadas principalmente al entourage de las virreinas 

y a figuras muy cercanas a ellas. Uno de los ejemplos rescatados de la literatura es 

el séquito que acompañó a la virreina Mencía de Zúñiga y Requesens, condesa 

consorte de Benavente (1603-1610). En 1603 llegó a Nápoles acompañada por “su 

camarera y diez dueñas, catorce damas, dieciocho esclavas, siete criadas, dos 

enanas, dos chiquillas y la aya de doña Mencía” . Esta es la única referencia que se 

ha conservado sobre el número exacto de mujeres que viajaron junto a los virreyes. 

Entre ellas probablemente se encontraban las hermanas y criadas Dorotea y Emilia 

Mejía, hijas de la napolitana Porcia Frangana y del capitán Francisco Mejía, quien 

había servido al virrey Juan Alonso de Pimentel, conde de Benavente (1603-1610). 

Tras la muerte de su padre en 1605, ambas fueron admitidas en el Real 

Conservatorio de la Soledad por petición de la virreina. De hecho, a partir del 

análisis de los fondos de esta institución y de algunas informaciones del Real 

Monasterio para Arrepentidas Españolas, ha sido posible identificar a varias 

mujeres que formaron parte de estos séquitos. Algunos ejemplos se presentan en la 

siguiente tabla:  

 

 

Nombre de quién paga la 

intercesión 

Nombre de quién recibe la 

intercesión 
Fecha 

María Pimente de Fonseca y 

Zúñiga, II condesa de Olivares 

(Testamento 

Isabel de Vargas y Almanza 4 de octubre de 1591 

Leonor de Leiva, esposa del 

castellano García de Toledo 
Magdalena Lobo 13 de mayo de 1592 

María de Zúñiga y Avellaneda, Luisa de Palomares 13 de mayo de 1592 
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Nombre de quién paga la 

intercesión 

Nombre de quién recibe la 

intercesión 
Fecha 

condesa de Miranda y virreina 

de Nápoles 

Ana de Mendoza, condesa de 

Sant’Angelo 
Constanza de Torres 28 de mayo de 1594 

María de Zúñiga y Avellaneda, 

VI condesa de Miranda - 

virreina 

Ana de Monzón 20 de agosto de 1594 

María Pimente de Fonseca y 

Zúñiga, II condesa de Olivares 

(Testamento) 

Ana Polo 24 de febrero de 1596 

Lázaro de Heredia, castellano 

del Castel Nuovo 
María de Zayas 14 de febrero de 1593 

Francisco Álvarez de Ribera, 

regente 

Isabel de Ribera 

Angélica de Ribera 

4 de febrero de 1592 

 

 María de las Cuevas, II princesa 

de Áscoli 
Francisca de Andrada 11 de junio de 1598 

Catalina de Zúñiga y Sandoval, 

VI condesa de Lemos y virreina 
Juana de Saavedra 3 de enero de 1598 

Fernando Ruiz de Castro, VI 

conde de Lemos 
Luisa de Aragón y Leiva 11 de febrero de 1601 

Catalina de Zúñiga y Sandoval, 

VI condesa de Lemos - virreina 

Ana Martínez 

Catalina Martínez 
11 de octubre de 1603 

Mencía de Zúñiga y Requesens, 

V condesa de Benavente -

virreina de Nápoles  

Dorotea Mejía  

Emilia Mejía 
14 de febrero de 1605 

Tabla 1. Doncellas a las que se paga la entrada al Real Conservatorio de la Soledad (1591 y 

1605) 

 

Del mismo modo, gracias a la ficha que se ha conservado de las hermanas Ana 

y Catalina Martínez, se ha podido saber que ambas viajaron como parte del séquito 

personal de Catalina de Zúñiga y Sandoval, esposa del virrey Francisco Fernández 

de Castro, VI conde de Lemos (1599-1601) . También se conocen algunas 

trayectorias de las damas de Leonor María de Guzmán, esposa de Manuel Fonseca 

y Zúñiga, VI conde de Monterrey y virrey de Nápoles (1631-1637). Entre ellas 

destaca la de su aya, Ana de Cárdenas, quien llegó a ser superiora del Real 
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Monasterio de la Magdalena, institución que la propia Leonor María de Guzmán 

dotó económicamente para su reapertura .  

Dentro de estos séquitos formados en España se encontraban también mujeres 

pertenecientes a la élite. No se conocen con exactitud los criterios de selección de 

estas damas, aunque la explicación más evidente es que fueran elegidas por una 

relación de confianza previa. Sin embargo, en un contexto como el de la Nápoles 

virreinal, donde las circunstancias sociales, políticas y culturales podían ser 

desconocidas para quienes llegaban por primera vez, una hipótesis plausible es 

que las señoras también consideraran los posibles vínculos de sus damas con la 

ciudad y su capacidad para desenvolverse en una nueva realidad urbana. Un caso 

ilustrativo es el de Victoria de Mendoza, dama del séquito de los III príncipes de 

Áscoli. Entre quienes acompañaron a Eufrasia de Guzmán y a Antonio de Leiva, III 

príncipe de Áscoli en 1564 se encontraba Victoria de Mendoza y Cervelloni. 

Además de haber servido junto a Eufrasia en la casa de la princesa de Juana de 

Portugal (Fórmica, 1973, pp. 90-100), Victoria provenía de un linaje con una larga 

tradición de servicio a la Corona en Nápoles . De hecho, mientras Eufrasia de 

Guzmán regresó a España escapando de las investigaciones del Sant’Ufficio , 

Victoria de Mendoza se quedó en Nápoles junto a sus dos hijos, consolidándose 

como una figura clave en el entorno cortesano de los virreyes . 

Sin embargo, en otras ocasiones fueron los encargos de maridos, padres y otros 

familiares los que influyeron en que estas mujeres acompañaran a otras señoras 

como sus damas. En el caso de los militares reclamados desde España, era común 

que viajaran acompañados por algunas de las mujeres de sus familias, 

principalmente sus esposas. Tal fue el caso de Lucía del Toro y su recién esposo, el 

capitán Francisco de Sarmiento, quienes en 1603 se encontraban sirviendo en la 

villa de Osuna, cuando Álvaro de Bazán y Benavides, II marqués de Santa Cruz, 

requirió sus servicios tras ser designado capitán general de las galeras de Nápoles . 

El matrimonio viajó a Nápoles, donde Francisco de Sarmiento asumió sus 

funciones militares, mientras que Lucía del Toro entró al servicio de su esposa “su 

señora Guiomar Manrique de Lara” . Sin embargo, su desempeño en esta posición 

se vio abruptamente interrumpido por su fallecimiento a las pocas semanas de 

haber llegado a Nápoles. 

Todos los ejemplos citados corresponden a mujeres que ocuparon los puestos 

más altos dentro de una jerarquía de servicio que se configuró en España antes de 

su llegada a Nápoles. Sin embargo, el análisis de las trayectorias ha resultado 

mucho más elocuente en lo que respecta a aquellas que ingresaron en el servicio 
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una vez establecidas en la ciudad. Esta dinámica ha llevado a nuevos interrogantes 

y es que, si estas mujeres no venían directamente desde España con el cometido de 

servir ¿cómo se producía el contacto entre estas criadas o damas con sus señores? 

¿Hubo algún cambio de situación en sus vidas en Nápoles que motivara dicho 

servicio?  

En primer lugar, el análisis de los 38 testamentos y los 11 expedientes 

inquisitoriales utilizados en esta investigación ha permitido responder algunas 

cuestiones y confirmar que, en estos casos, en línea con los estudios previamente 

citados, criadas y damas ingresaron al servicio valiéndose de sus relaciones 

familiares y vecinales. La mayor parte de estas mujeres llegaron a Nápoles 

impulsadas por las circunstancias políticas, sociales y económicas de los hombres 

de sus familias. Algunos de ellos mantenían un contacto permanente con su tierra 

de origen, por lo que es probable que, cuando se daban las condiciones adecuadas, 

trajesen a las jóvenes de sus familias y comenzaran a servir. Dentro de esta 

dinámica, un caso especialmente representativo fue el de la señora Isabel de 

Vidaurre quien sirvió hasta 1594 a Elvira de Mendoza y Pedro de Toledo Osorio, V 

marqueses de Villafranca, como aya de sus hijas María y Victoria de Toledo. Isabel 

llegó a Nápoles “cuando tenía diecisiete años” acompañada de su tío, el capitán 

Artiaga, quien había servido en la compañía de Pedro de Toledo, V marqués de 

Villafranca. Su familia era originaria de tierras cercanas a Vizcaya y, desde allí, 

Isabel viajó a la villa de Huete (Toledo) junto a sus hermanas y su hermano, hasta 

que finalmente partió hacia Nápoles para ponerse al servicio de los marqueses . Sin 

duda, el vínculo de su tío con la compañía del marqués de Villafranca facilitó su 

entrada en el séquito de su esposa. 

Si bien las relaciones familiares fueron fundamentales para estos desempeños, 

tanto en los casos en que se establecían desde España como en aquellos en los que 

se accedía al servicio ya en Nápoles, no se puede ignorar el papel clave del 

vecindario y las recomendaciones boca a boca. Este aspecto resulta especialmente 

relevante, pues dan cuenta de la vida cotidiana de estas mujeres en la ciudad. Por 

ejemplo, Ana de la Cuevas, nieta del médico-cirujano de San Giacomo degli 

Spagnoli tuvo que buscar una salida económica cuando su madre María de las 

Cuevas enviudó . Gracias a un expediente conservado del Tribunal del Sant’Ufficio 

sobre su madre, se sabe que en 1599 Ana de las Cuevas ingresó al servicio de 

Blasco de Ávalos e Isabel de Valdés, a quienes su madre conocía porque “iban a 

escuchar misa todos los domingos a Sant’Anna di Palazzo” .  
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Otras veces la fama que se granjearon ellas mismas fue lo que les hacía ser 

requeridas. En el caso de María de Quintanilla fueron sus reconocidas habilidades 

como costurera en el Real Conservatorio de la Soledad las que llevaron a la señora 

Giovanna d’Austria a encargarle la confección de su vestido de novia en enero de 

1603. Quedó tan satisfecha con su trabajo que, cuatro meses después, antes de 

partir hacia Palermo, solicitó a los administradores de la Soledad la salida con 

honores de su dama, un acontecimiento hasta entonces inédito en la historia del 

recinto: 

 
Envió un billete la señora Juana de Austria pidiendo a los señores administradores 

que se le entregase a doña María de Quintanilla por dama que por esto redundará  

mucho bien a la dicha y que cuando se la entregase fuese en presencia de los 

administradores con muchos honores, y que el Racional de la casa la acompañe 

juntamente con el sacristán, entendiendo que la señora D. Juana hará lo que se ha 

ofrecido en beneficio de esta doncella 

 

Si bien la posición de la señora Giovanna d’Austria influyó en esta inusual 

salida, los administradores del centro no veían con buenos ojos que las doncellas 

internadas abandonaran la institución para servir en otras casas . No puede pasarse 

por alto que estos centros acogían a un número significativo de mujeres jóvenes 

que habían quedado en una situación más desfavorecida, lo que llevó a que 

algunos señores aprovecharan la oportunidad para contratar mano de obra barata. 

De hecho, si se echa un vistazo sobre aquellos hogares que tuvieron servicio se 

puede decir que no fue del todo necesario pertenecer a la élite política ni dedicarse 

a actividades especialmente lucrativas para tener una criada, ya que esta práctica 

se reprodujo en contextos muy diversos . Por ejemplo, fueron numerosos los casos 

de mujeres como Sebastiana Rogelio  o Isabel de Aguilar , quienes servían a 

miembros del ejército y los acompañaban allí donde se desplazaban sus 

compañías. Del mismo modo, son abundantes los casos de aquellas que formaron 

parte del personal externo de instituciones religiosas, ya fuera para servir al propio 

monasterio o para atender de manera particular a alguna de las religiosas o damas 

retiradas en estos centros. 

En cuanto a la extracción social de las muchachas, no siempre resulta clara, y 

dentro de un mismo séquito podían coexistir realidades dispares. No obstante, las 

fuentes permiten formular algunas hipótesis sobre dichas diferencias. Por un lado, 

es evidente que dentro de estos servicios existió un grupo de mujeres tratadas 

como doñas e identificadas como señoras, algunas de las cuales disponían de su 
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propio servicio. Estas mujeres no necesariamente vivían en la misma casa que sus 

señores y desempeñaban funciones específicas, como lo hacían dueñas y ayas. Por 

otro lado, se encontraban aquellas identificadas como criadas, un grupo mucho 

más numeroso y compuesto por doncellas que, en su mayoría, provenían de 

entornos más humildes. El origen social de estas últimas solía estar vinculado a los 

oficios desempeñados por sus familiares, y sus hogares se ubicaban en la misma 

zona de Nápoles, lo que influía en sus relaciones de vecindad.  

Lo que sí parece común a todas ellas es que la necesidad de aliviar la economía 

familiar y personal fue el principal motivo que las llevó a ingresar en el servicio, ya 

fuera por obligación o por elección. Generalmente, comenzaban a servir en la 

adolescencia con el objetivo de obtener una dote para el matrimonio o convento, y 

era poco frecuente encontrar entre ellas a mujeres casadas o con descendencia 

dentro de los séquitos. Sin embargo, sí se registran casos de damas y criadas que, 

tras un cambio en su situación familiar, debían buscar protección y sustento 

económico. Un ejemplo de ello es el caso de Leonor Carrillo de Quesada, dueña de 

honor de la señora Giovanna d’Austria. Como muchas de las mujeres asentadas en 

Nápoles, provenía de una familia con una larga trayectoria militar . Su padre, 

Alonso Carrillo de Quesada, había sido teniente de artillería en la compañía de 

Juan de Austria, padre de Giovanna . Tras enviudar del capitán Vasco de Acuña, 

otro de los agentes destacados del aparato político-miliar del reino, comenzó a 

servir en la casa de Giovanna d’Austria, tanto en Sicilia como en Nápoles. 

 

 

3. La vida al servicio: vínculos laborales, jerarquías y cuidados 

A pesar de que las informaciones obtenidas en los archivos napolitanos también 

muestran las trayectorias de aquellas que como Leonor Carrillo o Victoria de 

Mendoza ocuparon los puestos más altos dentro de la jerarquía del servicio 

cortesano, no se puede olvidar que para la mayor parte de las mujeres fue sobre 

todo una opción laboral. Al igual que en otros trabajos, sus funciones quedaban 

fijadas mediante contratos en los que la retribución solía cubrir las necesidades de 

alojamiento y manutención. Algunos de estos contratos se han podido rescatar en 

el fondo Notai del Archivio di Stato di Napoli, los cuáles además de hablarnos de 

las condiciones laborales, proporcionan pistas sobre la situación social y familiar de 

las que debían buscar colocación en el mundo del servicio. Por ejemplo, Beatriz de 
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Contreras comenzó a servir a la señora Leonor Márquez en 1584, tras enviudar su 

madre, María de Contreras5. Al igual que le sucedió a Ana de las Cuevas, la muerte 

de su padre motivó la búsqueda de trabajo de la hija, quien pasó a vivir con su 

señora, asistiéndola “en aquello de la casa que necesitase”6.  

El contrato de Beatriz de Contreras, además fijar un salario de seis ducados 

mensuales, incluía varias cláusulas en las que la señora Leonor Márquez se 

comprometía a acogerla en su casa y asumir los gastos de alimentación, 

vestimenta, alojamiento, así como a proporcionarle ayuda para su dote en caso de 

que dejara el servicio para casarse7. El contrato no especificaba la duración del 

servicio ni detallaba con precisión las funciones que Beatriz debía desempeñar. No 

obstante, lo que sí quedaba claro era su total sujeción a la voluntad de su señora. 

En este tipo de acuerdos, la obediencia se convertía en la piedra angular de la 

relación laboral. No solo era un pacto económico, sino también de sumisión y 

dependencia. De este modo, una criada o sirvienta, aunque encontrara en el 

servicio un refugio que aliviaba su situación, quedaba bajo la patria potestad de un 

señor o señora (Bejarano Pellicer, 2022, p. 15). Para Beatriz de Contreras y su 

madre, al igual que para Ana de las Cuevas y la suya, el servicio representó no solo 

una vía de estabilidad, sino también un importante descargo económico. 

A pesar de las obligaciones contractuales, no se puede olvidar que uno de los 

aspectos más relevantes dentro de las casas de las señoras es que, como han 

señalado Chacón Jiménez y Blanco Carrasco, las relaciones entre criadas, damas y 

señoras no deben entenderse únicamente en términos estrictamente laborales, sino 

que fueron también un canal para el establecimiento de vínculos familiares o casi 

familiares. (Chacón Jiménez, 1987; Blanco Carrasco, 2016, p. 47, Pellicer, 2022, p. 

19). Para muchas criadas, el servicio significaba la despedida de su casa original: no 

sólo abandonaban su hogar para residir en otro, sino que también se distanciaban 

de su familia de “sangre”. Así, a las redes que se tejieron alrededor de las familias 

españolas en Nápoles se sumaron lazos personales que fueron fundamentales para 

el sistema social que los agentes de la Corona estaban construyendo en la ciudad. 

Sin bien estos entornos fueron propensos a tensiones, maltratos y abusos, los 

testamentos permiten vislumbrar ciertas prácticas que, aunque a menudo 

 

5  ASNa, Notai del XVI secolo, Giovan Domenico Pitigliano, scheda 408, vol. 2, 1584, s.f. 

Locatio servitur de Beatriz de Contreras, 1584. 
6  Ibidem. 
7  Ibidem. 
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formaban parte de las obligaciones contractuales, también estaban profundamente 

ligadas a las relaciones de cuidado entre señoras, damas y criadas. En un contexto 

como el de la Nápoles virreinal, donde muchas de estas mujeres se encontraban 

lejos de su tierra de origen, estos lazos adquirían un significado aún más profundo, 

convirtiéndose en un sostén emocional y material esencial para la vida cotidiana. 

La existencia de estas redes de cuidados se refleja en las disposiciones 

testamentarias donde las donaciones y legados reflejan no solo la jerarquía 

doméstica, sino también lazos de confianza y gratitud8. En primer lugar, dentro de 

los círculos medios y altos de la sociedad, era común que las criadas recibieran una 

parte de la herencia en especie: prendas de vestir, joyas o enseres domésticos que, 

en muchos casos, podían incorporarse a su dote para el matrimonio. En segundo 

lugar, más allá de los bienes materiales, algunos testamentos revelan la 

importancia de la protección económica, equiparando el trato hacia ciertas criadas 

con el dispensado a otros familiares. Así lo demuestra el caso de Catalina de 

Vargas, quien estipuló que se entregaran diez ducados a sus criadas Livia Venosa y 

Antonia de Palma, la misma cantidad que legó a su sobrina, lo que sugiere una 

relación de confianza y proximidad. Del mismo modo, María de Flores reservó una 

parte de su herencia a Vittoria Pezzolana, hija de su criada Palma y natural de 

Campobasso, a quien dejó 35 ducados, ropa de paño, un anillo y pendientes de oro. 

A Isabel Hernández, su criada española, le otorgó parte de su dote, mientras que a 

su prima Catalina de Castillo solo le destinó veinte ducados como ayuda para su 

matrimonio. 

Estos gestos, aunque enmarcados en estructuras de poder y dependencia, 

evidencian como el servicio podía trascender lo meramente laboral, convirtiéndose 

en un espacio donde se negociaban afectos, lealtades y formas de subsistencia. Pero 

las muestras de solidaridad y apoyo no se limitaron a los grupos de la élite. Las 

fuentes disponibles no solo reflejan cierta actividad caritativa dentro de los círculos 

más privilegiados, sino que también permiten visibilizar a aquellas mujeres que, 

desde una posición más humilde, ejercieron otras formas de asistencia, donde lo 

material era fundamental. Ejemplo de ello es el caso de Hipólita Zaragoza, quien 

destinó parte de su herencia a asistir a su esclava Aniella. También citaba a la 

 

8  Esta dinámica también ha sido percibida por Amelia Almorza, quien ha estudiado el 

caso de las mujeres españolas en el virreinato del Perú (Almorza Hidalgo, 2020; Keller, 

2014). 
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campesina Beatrice di Piazza, hija de su vecino Natale di Piazza, a la que dejó un 

colchón de lana y más objetos que tenían un uso cotidiano9. 

 

 

4. Después del servicio: enlaces matrimoniales y nuevas formas de integración 

Entre las formas de ayuda que destacan con mayor fuerza en la documentación, 

sobresale el pago de dotes para el matrimonio, práctica que estuvo estrechamente 

relacionada con la reproducción del modelo familiar (Borrello, 2008; Carboni, 

2010). Uno de los aspectos más interesantes del análisis del servicio doméstico en 

las familias de la élite virreinal es la intersección de las trayectorias de quienes lo 

ejercieron con la de aquellos individuos que trabajaban en favor de los intereses de 

la Corona. Muchos de los hombres que llegaron a Nápoles buscaron consolidarse, 

junto con sus familias, a través de encargos militares y de gobierno, lo que requería 

una estrategia a futuro. En el caso de las mujeres, esta estrategia pasaba por 

contraer matrimonio, condicionado tanto por la dote que debían aportar como las 

posibilidades de encontrar un marido adecuado.   

Respecto a la primera cuestión, los testamentos redactados por mujeres han 

sido una fuente privilegiada para el estudio de las dotes, ya que, en comparación 

con los de los hombres, muestran una mayor generosidad, especialmente en el caso 

de las viudas. Como señala Isabel Morant, las dotes por caridad tuvieron un 

marcado sesgo de género y reflejaban la necesidad de proteger el honor femenino, 

entendido como una manifestación visible de la moral divina (Morant Deusa, 1998, 

p.62). En el caso de aquellas que disponían de servicio, este concepto repercutía 

directamente en sus doncellas, quienes, al trasladarse a sus casas, quedaban bajo su 

tutela. Era un cuidado obligado que se extendía desde las señoras hasta las mujeres 

más humildes del hogar, y si el matrimonio no se concretaba en vida, debía 

reservarse una parte de las mandas testamentarias para este fin. Era una práctica 

generalizada y, de hecho, el franciscano fray Pedro de Jesús distinguía en su obra 

entre dos grupos de mujeres: “las señoras y… demás mujeres”10; trazando así una 

separación en función del estatus social. La diferencia de caminos para unas y para 

otras, se basaba en la teórica ejemplaridad y función moral de las primeras sobre 

las segundas. Sin embargo, tanto las mujeres de la élite como las de menor rango 

 

9  ASNa, Notai del XVI secolo, Giovan Domenico Pitigliano, scheda 408, vol. 6, Testamento 

de Hipólita Zaragoza 1599. 
10  Se toma la referencia que hizo María Luisa Candau (Candau Chacón, 2014, p. 14).  
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necesitaban dote y ajuar para casarse. En el caso de las más humildes, la dote 

dineraria podía sustituir los honores que estas mujeres no podían conseguir por la 

vía de la familia y tener una oportunidad para prosperar. Un ejemplo de esta 

dinámica lo ilustra María de Flores, viuda de un capitán español, quién en 1586 

dejó a Bárbara de Mateo, hija de su criada, diez ducados como ayuda para su 

matrimonio, “y si muriese dicha Bárbara se dieran a otra hija pobre de español o de 

verdadero napolitano”11.  

La reputación de las mujeres estaba intrínsecamente ligada a un sistema de 

valores relacionados con la sexualidad y honor; expresado en los documentos 

mediante términos como pureza, limpieza, castidad, virginidad y doncellez 

(Candau Chacón, 2014, p. 13). Sin embargo, esta regulación no era homogénea para 

todas, pues, como indicaba fray Pedro de Jesús, la posición y estatus social 

determinaban el grado de responsabilidad que cada una debía asumir. Por ello, no 

es de extrañar que se percibiera la idea de que dejar que una hija trabajase como 

criada era una oportunidad para contraer matrimonio. De hecho, sus progenitores 

dejaban de tener la obligación de dotarlas, transfiriendo dicha responsabilidad a 

sus señoras. De esta forma, el servicio no solo garantizaba manutención y techo, 

sino que también servía como una estrategia familiar para aliviar la carga 

económica que representaba la dote. Así lo evidencia el citado contrato de Beatriz 

Contreras, al ingresar en el servicio de Leonor Márquez12. El hecho de que se 

incluyese una cláusula que garantizaba el pago de su dote en caso de matrimonio 

demuestra la relevancia que el servicio adquiría para las familias que habían de 

rehacer sus vidas en una tierra lejana.  

 

Por último, más allá de la preocupación por la dote, otro aspecto fundamental 

era la búsqueda de marido. Como en otros ámbitos de la sociedad, las 

posibilidades matrimoniales dependían en gran medida de la capacidad de cada 

individuo para tejer nuevas relaciones. En la Nápoles virreinal, cortesanos y 

militares compartían espacios de sociabilidad en saraos, ceremonias y otros 

festejos. En este contexto, marcado por un constante trasiego de gentes y por la 

 

11  ASNa, Notai del XVI secolo, Giovan Domenico Pitigliano, scheda 408, vol. 4, s.f. 

Testamento de María de Flores, 5 de abril de 1586. 
12  ASNa, Notai del XVI secolo, Giovan Domenico Pitigliano, scheda 408, vol. 2, fols. 144v-

145r. Contrato de servicio de Beatriz de Contreras en el que se especifica que debe servir 

a la señora Leonor Márquez, 1584. 
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creciente demanda de servicio doméstico femenino, se abrían oportunidades para 

la creación de nuevos vínculos y alianzas. Aunque no se dispone de un estudio 

cuantitativo en este sentido, algunos casos documentados permiten ilustrar dichas 

dinámicas. Un ejemplo es el enlace que se produjo entre Diego de la Cerda y 

Leonor Márquez -la misma señora de Beatriz de Contreras-, ambos criados en la 

casa del IV duque de Montalto, Antonio de Aragón y Cardona. Su boda tuvo lugar 

en 1576 en la parroquia de San Giovanni Maggiore13. También en los séquitos de 

los virreyes se registran ejemplos similares, como el matrimonio entre Diego Gil e 

Inés Ribera, ambos criados en el Palacio Real durante el virreinato de Per Afán de 

Ribera y Portocarrero (1559-1571)14. La pareja contrajo matrimonio en 1568, en 

presencia del capitán Juan Ruiz de Velasco, miembro del servicio personal del 

virrey y figura destacada en la administración del reino en los años posteriores. 

Desde la perspectiva de las mujeres del servicio, estos enlaces podrían 

responder al deseo de sus señoras de procurarles una salida honrosa, aunque en 

algunos casos también implicaba encubrir situaciones comprometidas. Un ejemplo 

ilustrativo es el caso del séquito que acompañó a los III príncipes de Ascoli. Una de 

sus damas, Victoria de Mendoza, dio a luz a dos hijos bastardos fuera del 

matrimonio con Alonso de Bazán, hermano de Álvaro de Bazán, marqués de Santa 

Cruz. Sin embargo, su señora intervino para gestionar un matrimonio con su 

propio hermano, Juan de Guzmán15. Este no solo aceptó el enlace, sino que también 

reconoció a la hija de Victoria, Eufrasia de Guzmán, quien llevaba el nombre de su 

señora. 

El hecho del matrimonio, por lo tanto, no estaba exento de dificultades. Si bien 

era común que se celebraran enlaces entre personas del mismo séquito, también lo 

era la intervención de las señoras para proteger a las damas cuyas expectativas 

matrimoniales se habían visto truncadas. Un buen ejemplo es el de Leonor Carrillo. 

A la vez que su señora celebraba su boda con Francesco Branciforte en Sicilia, se 

concertaba también el matrimonio de Leonor con el capitán Antonio Cornejo. Sin 

embargo, el enlace se frustró al descubrirse que Antonio estaba casado con María 

 

13  ASDN, Chiese e parrocchie, San Giovanni Maggiore, vol. 52, s.f. Matrimonio entre Diego 

de la Cerda y Leonor Márquez, 26 de abril de 1568. 
14  Ibidem. Matrimonio entre Diego Gil e Inés de Ribera, 22 de noviembre de 1568. 
15  Estas informaciones se dieron por buenas en las pruebas que tuvo que adjuntar su hijo 

Gonzalo Manrique de Bazán para tomar el hábito de Santiago: AHN, Órdenes militares, 

Santiago, exp. 4818, s.f. Prueba de caballero de Gonzalo Manrique Bazán, 1627. 
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Gaitán en España16. Este episodio, aunque fallido, es otro de los testimonios de las 

dinámicas matrimoniales dentro de los séquitos, donde los enlaces no solo 

representaban una vía de movilidad social, sino que también cimentaban las redes 

de poder y protección que sustentaban el entorno cortesano de la Nápoles 

virreinal. 

 

 

5. Conclusiones  

El análisis de las experiencias de las mujeres que vivieron la realidad cortesana de 

la Nápoles virreinal permite transitar una faceta desconocida de las relaciones 

entre España y esta ciudad. La conquista del reino y su integración en el 

conglomerado de territorios de la Monarquía Hispánica han sido abordadas desde 

diferentes perspectivas, con especial atención hacia las políticas desplegadas por 

los virreyes, en particular aquellos que ejercieron el cargo durante el siglo XVII. Sin 

embargo, no se puede pasar por alto que, a lo largo de los dos siglos que duró este 

proceso, las aspiraciones y expectativas de los monarcas se entrelazaron con las de 

las familias que se trasladaron a Nápoles. Todas ellas mantuvieron relaciones muy 

diversas con el entorno social, cuyos resultados dependieron en gran medida de su 

grado de arraigo en el territorio. 

La información conservada sobre los hogares y la vida cotidiana de las mujeres 

que se desplazaron a Nápoles permite desentrañar las complejidades de su 

presencia en la ciudad y, sobre todo, comprender las experiencias de las mujeres en 

nuevos contextos urbanos. La mayoría llegó impulsada por las circunstancias 

políticas, sociales y económicas de sus familias, ya fuera acompañando a sus 

maridos o, en el caso de las más jóvenes, con el propósito de entrar al servicio de 

otras familias y reunir una dote, bien para contraer matrimonio o para profesar en 

un monasterio. Algunas de ellas fueron damas que ya partían de una situación 

social privilegiada, mientras que otras ingresaban directamente en el servicio 

doméstico de las casas donde ya trabajaban sus parientes. No obstante, todas, de 

una u otra manera, contribuyeron a la extensión de las redes familiares que 

garantizaban la estabilidad de la base social sobre la que la Corona delegaba la 

administración de sus políticas en Nápoles. 

 

 

16  De ella se sabe que se trasladó a Nápoles: ASNa, Notai del XVI secolo, Domenico di Forte, 

scheda 332, vol. 43, fols. 281r-287v. Testamento de María Gaitán, 4 de febrero de 1608. 
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