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RESUMEN
Este artículo tiene como propósito estudiar mujeres pobres que rayaron el límite 
de la indigencia, que no tenían un hogar y sin futuro preciso ni claro en el Antiguo 
Régimen de la Monarquía hispánica. Este colectivo femenino estaba expuesto a la 
pobreza ante las crisis de subsistencias que les daba de lleno. Así, las mujeres que 
no estuviesen protegidas por la familia, el matrimonio, un convento o un trabajo 
precario estaban en situación de indigencia, marginación y desamparo, pudiendo 
caer en la mendicidad o la prostitución, o un tipo de vida inestable, moviéndose 
casi siempre alrededor de la miseria. La mayor parte de personas necesitadas que 
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solicitaban auxilio eran estas mujeres en forma de limosnas, alimentos y vestidos 
o mediante la petición de ingreso en centros asilares a los que pudieran acogerse. 
La metodología ha sido investigar en algunos archivos peruanos y sevillanos y 
a través de la hermenéutica y heurística obtener resultados que me permitiesen 
conocer esta realidad tan generalizada en la monarquía hispánica colonial y 
metropolitana. Conclusión: A pesar de la inestabilidad económica que caracterizó 
al Antiguo Régimen español, las voluntades testamentarias no cesaban de fundar 
patronazgos, delegados a instituciones para ayudar, sobre todo, a mujeres 
pobres, recibiendo dotes para constituir matrimonios,  limosnas para aliviar su 
pobreza, ayudas para cobijarlas en colegios, hospitales, conventos, con el fin de 
resguardarlas de la pobreza moral. Sin embargo, las obras pías que sostenían 
estas instituciones, a través de las rentas anuales de las voluntades testamentarias 
pudieron desaparecer o caer en bancarrota ante cualquier oscilación económica, 
pero algunos pervivieron por siglos.

Palabras claves: miseria, mujer, Perú, Sevilla
JEL: N3, N8, N9

ABSTRACT
The purpose of this article is to study poor women who marked the limit of 
indigence, who had no home and no clear or precise future in the Old Regime 
of the Spanish Monarchy. This female collective was exposed to poverty in the 
face of subsistence crises that hit them. Thus, women who were not protected by 
family, marriage, a convent or a precarious job were in a situation of indigence, 
marginalization and helplessness, being able to fall into begging or prostitution, 
or an unstable type of life, moving almost always around misery. The majority of 
people in need who requested help were these women in the form of alms, food 
and clothing or by requesting admission to asylum centers to which they could 
apply. The methodology has been to investigate in some Peruvian and Sevillian 
archives and through hermeneutics and heuristics obtain results that allow me 
to know this reality so widespread in the colonial Hispanic and metropolitan 
monarchy. Main conclusions: Despite the economic instability that characterized 
the Old Spanish Regime, testamentary wills never ceased to found patronage, 
delegates to institutions to help, above all, poor women, receiving dowries to 
set up marriages, alms to alleviate their poverty, aid to shelter them in schools, 
hospitals, convents, in order to protect them from moral poverty. However, the 
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pious works that sustained these institutions, through the annual rents of the 
testamentary wills could disappear or fall into bankruptcy before any economic 
oscillation, but some survived for centuries.

Keywords: misery, woman, Peru, Sevilla
JEL: N3, N8, N9

RESUMO
O objetivo deste artigo é estudar as mulheres pobres que marcaram o limite da 
indigência, que não tinham lar e nem um futuro claro ou preciso no Antigo Regime 
da Monarquia Espanhola. Esse coletivo feminino foi exposto à pobreza diante 
das crises de subsistência que os atingiram. Assim, as mulheres que não estavam 
protegidas pela família, casamento, um convento ou trabalhadores precários 
estavam vivendo em extrema pobreza, marginalização e desamparo, pode cair na 
mendicidade ou prostituição, ou um tipo de vida instável, movendo-se quase sempre 
em torno da miséria. A maioria das pessoas necessitadas que solicitaram ajuda eram 
essas mulheres na forma de esmolas, alimentos e roupas ou solicitando admissão 
em centros de asilo para os quais poderiam se candidatar. A metodologia tem sido 
investigar em alguns arquivos peruanos e sevilhanos e através de hermenêutica e 
heurística obtém resultados que me permitem conhecer esta realidade tão difundida 
na monarquia hispânica e metropolitana colonial. Principais conclusões: Apesar da 
instabilidade econômica que caracterizou o Antigo Regime Espanhol, testamentos 
nunca cessaram de fundar patronos, delegados a instituições para ajudar, sobretudo 
mulheres pobres, recebendo dotes para estabelecer casamentos, esmolas para 
aliviar sua pobreza, ajuda para abrigá-los. em escolas, hospitais, conventos, a fim 
de protegê-los da pobreza moral. No entanto, os trabalhos piedosos que sustentaram 
essas instituições, através das rendas anuais das vontades testamentárias, poderiam 
desaparecer ou cair em falência antes de qualquer oscilação econômica, mas alguns 
sobreviveram por séculos.

Palavras-chave: miséria, mulher, Peru, Sevilha
JEL: N3, N8, N9

I.   INTRODUCCIÓN

Las investigaciones sobre pobreza en las ciudades del Antiguo Régimen 
Español son abundantes (Carmona, 1993)(Santana,2005:8). En ellas se muestra, 
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Las costumbres metropolitanas fueron impuestas en las Indias españolas, tales 
como dotes a jóvenes pobres para tomar estado de casada o religiosa, recogimientos 
a mujeres solas, hospicios para huérfanas y jubilaciones a ancianas que habían 
trabajado en instituciones. De tal manera que fueron las formas en las que vivieron 
algunas mujeres pobres dentro de economías en crisis. Es indudable que crisis 
de subsistencias eran comunes en la Metrópoli, como Sevilla, pero las pestes 
impactaban en ambos extremos trasatlánticos con parecida magnitud. Por ejemplo, 
en el hospital de San Hermenegildo de Sevilla, las trabajadoras permanentes 
accedían a ayudas de coste anual y si los patronos consideraban que el trabajo 
desempeñado por ellas y su fidelidad a la institución, avalaba su jubilación, las 
amparaban durante su vejez. Asimismo en el colegio de la Caridad o en el colegio 
de Atocha, ambas en Lima, muchas colegiadas envejecían en sus aulas al no 
encontrar marido y la propia institución no tomaba la resolución de desalojarlas, 
terminando por aceptarlas y convertir el colegio en prácticamente un asilo.   
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