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1. Introducción 

En los últimos años, hemos podido observar en la historia social del trabajo y en la demografía 

histórica un auge de las publicaciones acerca del servicio doméstico, algo que responde al 

renovado interés que suscita este sector laboral. Gran parte de estas investigaciones se han 

centrado en los espacios urbanos a caballo de los siglos XIX y XX. Así, sabemos ya bastante 

acerca del peso del servicio doméstico en los mercados de trabajo de ciudades como Madrid 

(Carballo, de Miguel y Pedro Álvarez, 2016; Díaz, 2013; Sánchez, 1996), Pamplona (Cía García, 

1998), La Coruña (Mirás Arujo, 2005, 2007), Santiago de Compostela (Rial García, 1996), 

Granada (Martínez López y Martínez Martín, 2017) o las tres capitales vascas (Pareja-Alonso, 

García-Abad y Zarraga-Sangroniz, 2014). También para Barcelona el estudio de este sector 

laboral ha revelado la importancia que tenía entre la población activa femenina, a pesar de ser una 

ciudad con una gran demanda de trabajo femenino en el sector industrial (Borrell-Cairol, 2016; 

Tusell, 2020). Estas investigaciones también han dado cuenta de la estructura interna del servicio 

doméstico, señalando la feminización de esta actividad (algo también visto para Barcelona: 

Borrell-Cairol, 2016), y su composición mayoritaria de mujeres jóvenes, solteras y de origines 

rurales. Aunque alguna de ellas han analizado la tipología de la demanda de servicio doméstico, 

especialmente a partir de fuentes estadísticas (censos y padrones), la atención a esta temática ha 

sido menor. 

2. Hipótesis, fuentes y metodología 

El objetivo de esta comunicación es analizar la tipología de familias contratantes de servicio 

doméstico en la ciudad de Barcelona, como vía para estudiar las lógicas en la demanda de este 

trabajo. Nuestra hipótesis es que, entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX, se 

produjo un cambio en la composición social de las familias contratantes de sirvientes domésticos, 

algo que sin duda estuvo ligado a los cambios en la estructura socioeconómica de la población de 

Barcelona. El mayor peso de las clases medias, vinculadas a las profesiones liberales, al comercio 

y a la administración pública, pudo fomentar la contratación de criadas en las principales 

ciudades, lo que a su vez explicaría la mayor concentración de servicio doméstico en los núcleos 

urbanos durante el primer tercio del siglo XX. También de especial interés son las características 

sociodemográficas de las familias contratantes. Ver en qué situaciones y en qué momento del ciclo 

familiar las diferentes unidades domésticas optaron por contratar a estos trabajadores ha de 

 
1 Este trabajo ha recibido el apoyo financiero y forma parte del proyecto de investigación del Ministerio de 

Ciencia e Innovación “Trabajo y Movilidad social en la Cataluña Contemporánea (1836-1936)” (PID2021-

122261NB-I00). 



permitir comprender la importancia que tuvo este trabajo doméstico en la reproducción social de 

una parte de la población.  

El estudio de las características socioeconómicas y demográficas de las familias contratantes se 

hará a través del análisis de diferentes padrones municipales. A pesar de la ya conocida ocultación 

de la ocupación de las mujeres en las fuentes demográficas (Borderías, 2003, 2018; Pérez-

Fuentes, 1995), los padrones registran de una manera más fiable el servicio doméstico de carácter 

interno (Pallol Trigueros, 2017). Así, resultan unas fuentes adecuadas no sólo para analizar el peso 

de esta ocupación y su composición, sino también de las familias contratadoras, pues el carácter 

interno de este trabajo nos sitúa los sirvientes domésticos junto el hogar que las emplea. Los 

padrones que se analizarán son el padrón del barrio de El Raval de Barcelona de 1848 y el padrón 

de Barcelona de 1930 de la Base de datos de Padrones Municipales de Catalunya, Grupo TIG2. 

Además, se ampliará con el vaciado y análisis de padrones de Sarriá, municipio anexado a 

Barcelona en 1922. Se han vaciado los padrones de Sarrià de 1850, 1877 y 1901.  

El análisis se ha centrado en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la posición social de 

las familias contratadoras y, en segundo lugar, en sus características demográficas (estructura 

familiar, sexo y estado civil del cabeza de familia). Las reducidas muestras con las que contamos3 

no ha permitido combinar ambos aspectos, porque al desagregar los datos la pequeñez de las 

categorías resultantes las hacía muy poco representativas.  

En relación con la posición social de la familia empleadora de servicio doméstico, esta variable 

ha sido analizada a partir de la información acerca la ocupación laboral del cabeza de familia 

presente en los padrones municipales. Cuando este se declaraba inactivo (mayoritariamente 

mujeres o hombres viudos), se ha considerado la ocupación del miembro de la familia de más 

edad con ocupación declarada. Más allá del sector económico en el que trabajaban las familias 

estudiadas, nos interesaba su estatus social, por lo que se ha utilizado HISCLASS, una 

codificación internacional que, a partir de la información ocupacional de los individuos, los 

categoriza en diferentes clases sociales (van Leeuwen y Maas, 2014). Esta codificación tiene la 

virtud de que no considera únicamente el sector económico, sino la categoría, la relación con el 

trabajo y los diferentes niveles de cualificación requerida para el ejercicio de una ocupación 

determinada. En nuestro caso, el código HISCLASS utilizado ha sido la agrupación en cinco 

categorías de las doce presentes en HISCLASS, como puede verse en la Tabla 1. Para el estudio 

de la estructura familiar se ha usado la clasificación familiar de Laslett (1977).  

 

 

 
2 Solo se ha conservado una parte del barrio del Raval de Barcelona en el caso del padrón de 1848. En el 

caso del padrón de 1930, se trata de una muestra del 1,25%. 

3 El Padrón Municipal de Barcelona de 1848 solo comprende el barrio del Hospital (Raval), y consta de 

una muestra de 3270 individuos. En el caso del Padrón Municipal de Barcelona de 1830 se trata de una 

muestra del 1,25% de la población, un total de 4140 individuos. En el caso de Sarrià, los Padrones 

Municipales se han vaciado enteros, y constan del siguiente número de individuos: 3601 en 1850, 4212 en 

1877 y 3326 en 1901. El número de personas en el servicio doméstico comprendidas en cada uno de los 

padrones puede verse en la Tabla 2. 



Tabla 1. Grupos de HISCLASS basados en las cuatro dimensiones de clase 

HISCLASS (5) 

Número grupo y 

categoría 

HISCLASS (12) 

Número grupo y categoría 

Manual/ 

No 

manual 

Nivel de 

destreza Supervisión Sector 

1 Élite 

1 Altos directivos 
No 

manual 
Alta Sí 

Principalmente 

otros 

2 Altos profesionales 
No 

manual 
Alta No Otros 

2 Clases medias 

3 Directivos medios 
No 

manual 
Media Sí 

Principalmente 

otros 

4 

Profesionales de nivel 

bajo, y personal 

administrativo y de ventas 

No 

manual 
Media No Otros 

5 
Personal administrativo y 

de ventas de nivel bajo 

No 

manual 
Baja No Otros 

6 Capataces Manual Media Sí Otros 

3 

Trabajadores 

agropecuarios 

autoempleados 

8 Agricultores y pescadores Manual Media No Primario 

4 

Trabajadores 

con 

cualificación 

media y baja 

7 
Trabajadores con 

cualificación media 
Manual Media No Otros 

9 
Trabajadores con baja 

cualificación 
Manual Baja No Otros 

5 
Trabajadores no 

cualificados 

10 
Trabajadores agrícolas 

con baja cualificación 
Manual Baja No Primario 

11 
Trabajadores no 

cualificados 
Manual 

No 

cualificado 
No Otros 

12 
Agricultores no 

cualificados 
Manual 

No 

cualificado 
No Primarios 

-1 
Población sin 

código HISCO 
-1 

Población sin código 

HISCO 
    

Fuente: van Leeuwen y Maas, 2014, p. 30  

Para analizar las familias contratadoras de servicio doméstico, se ha considerado como parte de 

este sector aquellas ocupaciones ejercidas tanto por hombres como por mujeres, en carácter 

interno, que pueden observarse en la Tabla 2. No se han tenido en cuenta los mozos agrícolas que 

específicamente así se declaraban ni los dependientes de comercio. Como se observa, la categoría 

de “sirviente/a” era mayoritaria entre el servicio doméstico, así como también lo eran las mujeres 

fruto de la feminización del sector (Borrell-Cairol, 2016). 

Tabla 2. Ocupaciones del servicio doméstico en los padrones analizados 

 
Barcelona 

1848 

Barcelona 

1930 Sarrià 1850 Sarrià 1877 Sarrià 1901 

Ocupación H M H M H M H M H M 

Sirviente/a 11 157 0 137 2 32 2 85 8 74 

Criado/a 0 1 0 0 9 29 3 12 0 4 

Ama de cría/nodriza 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

Camarero/a 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2 

Cocinero/a 0 6 0 3 0 2 0 1 0 2 

Doncella 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

Niñera 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ama de llaves 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 13 176 2 143 11 63 5 99 8 84 

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes del Gráfico 1. 

 



3. Evolución cuantitativa del servicio doméstica en Barcelona y Sarrià 

El servicio doméstico fue el sector mayoritario entre las mujeres catalanas durante la primera 

mitad del siglo XIX. En 1860 seguía siendo el principal sector ocupacional entre las trabajadoras 

de la Cataluña agrícola y de muchas ciudades, aunque empezó a retroceder ante el incremento del 

trabajo femenino en el sector secundario en los núcleos industriales (Tusell, 2020, pp. 57-61). En 

la segunda mitad del siglo XIX, Barcelona se convirtió en la principal ciudad demandante de 

sirvientas, hasta el punto que en 1900 más de la mitad de las sirvientas catalanas trabajaban en la 

capital4. Así, el servicio doméstico se estaba concentrando en la ciudad barcelonesa del mismo 

modo que otros estudios han mostrado para otras regiones españolas (Carballo, de Miguel y Pedro 

Álvarez, 2016; Díaz, 2013; Sánchez, 1996; Cía García, 1998, Mirás Arujo, 2005, 2007, Rial 

García, 1996, Martínez López y Martínez Martín, 2017, Pareja-Alonso, García-Abad y Zarraga-

Sangroniz, 2014).  

Sin embargo, en la ciudad de Barcelona, a partir de 1860 disminuyó el peso relativo de las mujeres 

en el servicio doméstico respecto de las mujeres en edad de trabajar, estabilizándose en el 7% a 

partir de 1887 [Gráfico 1]. El incremento de la demanda de mano de obra en la industria, 

especialmente en las décadas de 1910-1920, podría explicar este descenso, ya que las jóvenes que 

se incorporaban al mercado de trabajo barcelonés habrían preferido hacerlo en el sector industrial, 

un sector con mejores condiciones laborales, de protección social y posibilidades de ascenso 

social. La demanda en la industria se hundió a raíz de la crisis económica de los años 30 y la 

posguerra. A partir de ese momento el peso de las mujeres en el sector aumentó, aunque no llegó 

a las cifras de inicio de siglo, al menos hasta la década de 1940, y siguió aumentando en la década 

siguiente (Borrell-Cairol, 2016; Tusell y Roger, 2023). 

Gráfico 1. Peso de las mujeres en el servicio doméstico entre las mujeres en edad de trabajar en 

Barcelona y Sarrià (1850-1930) 

 

 
4 Según los datos del CNP de 1900, en la ciudad de Barcelona había el 55,42% de las mujeres clasificadas 

en la categoría del servicio doméstico de las cuatro provincias catalanas. 

0

2

4

6

8

10

12

14

1850 1860 1877 1887 1900 1910 1916 1920 1930

P
es

o
 e

n
tr

e 
la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 f

em
en

in
a 

en
 e

d
ad

 d
e 

tr
ab

aj
ar

 (
%

)

Mujeres servicio doméstico / pobl. fem. edad trabajar (Barcelona, CNP)

Mujeres servicio doméstico / pobl. fem. edad trabajar (Barcelona, PM)

Mujeres servicio doméstico / pobl. fem. edad trabajar (Sarrià, PM)



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del CNP de Barcelona (1860-1930), del Padrón Municipal de Barcelona 

de 1848 (barrio del Hospital), del Padrón Municipal de Barcelona de 1930 (muestra del 1,25%), del Padrón Municipal 

de Sarrià de 1850, del Censo Nacional de Población de Sarrià de 1877 y del Padrón Municipal de Sarrià de 1901. Los 

datos de 1916 provienen de Mestre, Oriol i Romaní, 2021. 

También los padrones muestran esta evolución. Barcelona, como hemos explicado, conserva 

pocos padrones. A partir del padrón del barrio del Hospital (Ciutat Vella) de 1848 y la muestra del 

padrón de 1930 podemos observar que el peso de las sirvientas entre las mujeres en edad de 

trabajar disminuye, siguiendo una tendencia similar a la de los censos. Debemos tener presente 

que en 1848 el barrio del Hospital concentraba a las clases acomodadas de la ciudad de Barcelona, 

que eran las que contrataban a servicio doméstico (Pérez Guallar, 2004), por lo que la disminución 

podría haber sido menos pronunciada si pudiéramos comparar el peso de estas trabajadoras en el 

conjunto de la ciudad en 1860. En 1930, continuaban siendo estas clases acomodadas las que 

contrataban a sirvientas, aunque se habían traslado a la zona que comprende el alrededor de la 

Plaza Catalunya, el sector central del Ensanche y las zonas altas de Sant Gervasi, La Bonanova, 

Sarrià y Pedralbes (Oyón, 2001, p. 18-25).  

La poca información padronal de Barcelona ha obligado a dirigir nuestro análisis a Sarrià, un 

pueblo independiente hasta su anexión a Barcelona en 1922. A mediados del siglo XIX, esta 

localidad tenía unos 3650 habitantes que se dedicaban principalmente a actividades agrícolas y 

artesanales. Madoz, en su Diccionario geográfico universal de 1833, al hablar de la actividad 

económica de Sarria explicaba que  

“produce de todos los frutos comunes al llano de Barcelona, pero su mayor cosecha es el vino. La 

industria peculiar de este pueblo es la minería, á la que se dedican gran número de sus habitantes 

saliendo a ejércela en todos los puntos del principado y aun son llamados de otras provincias, y las 

mujeres en fabricar encajes con mucho gesto, y cuya labora es muy apreciada” (citado en Mestre, 

Oriol, Romaní, 2021, p.13).  

Como puede observarse en el Gráfico 1, en 1850, en Sarrià el peso de las sirvientas entre las 

mujeres en edad de trabajar era reducido. A partir de este momento, y a diferencia de lo que 

sucedió en Barcelona, su peso se incrementó de manera continuada.  

En 1887, la inauguración del ferrocarril de Sarrià a Barcelona –conocido popularmente como “el 

tren de Sarrià” – conectó la ciudad con este pueblo, aspecto que incentivó y facilitó la compra de 

terrenos y la construcción de residencias por parte de la burguesía barcelonesa. Familias como los 

Guell o los Tous construyeron allí sus casas de veraneo, aspecto que comenzó a modificar la 

fisonomía de Sarrià en las décadas siguientes. Rápidamente, su población aumentó: en 1900 era 

de 5805, que pasaron a 7066 en 1915 i 10.334 en 1920, dos años antes de la agregación a 

Barcelona (Mestre, Oriol, Romaní, 2021, p.29). Como se desprende de los datos analizados 

[Gráfico 1], el peso de las trabajadoras del servicio doméstico entre las mujeres en edad de trabajar 

incrementó al ritmo que lo hacía la ciudad, convirtiendo este espacio en uno de las que presenta, 

al final de la etapa estudiada, mayores tasas de contratación de Barcelona (Oyón, 2001).  

4. La demanda de servicio doméstico 

Analizar el factor de la demanda de servicio doméstico puede contribuir a explicar esta evolución 

diferente entre el peso de las sirvientas entre ambos municipios. En trabajos anteriores ya 



habíamos destacado el cambio en la composición socioeconómica de los empleadores de 

sirvientas en toda Cataluña entre 1860 y 1930 (Tusell, 2020). A mediados del siglo XIX, en 

ciudades secundarias catalanas y en pueblos agrícolas de la Cataluña Vella, labradores y artesanos 

habían tenido unas tasas de contratación de sirvientes mayores a las del primer tercio del siglo 

XX. Con el cambio de siglo, fueron la clase media profesional, la burguesía industrial y los 

trabajadores del comercio quienes estimularon la contratación de sirvientas, incrementando su 

demanda en los espacios urbanos catalanes. 

Para el caso estudiado, el análisis del grupo social del cabeza de familia desvela como en la capital 

catalana la contratación de sirvientas se concentraba, ya a mediados del siglo XIX, en las capas 

altas de la sociedad [Tabla 3]. Según el padrón municipal de Barcelona de 1848, casi un 60% de 

los hogares con servicio doméstico interno formaba parte de las elites de la ciudad o de sus clases 

medias. En 1930, este porcentaje era muy similar, aunque con una mayor representación de las 

clases medias, conformadas por profesionales, administrativos y comerciantes. Sin embargo, 

ambos grupos sociales presentaban una menor tasa de contratación al final de la etapa estudiada, 

en consonancia con lo observado para la población en general (si en 1848 un 17,7% de los hogares 

tenía contratado servicio doméstico interno, en 1930 lo eran el 11,2). De hecho, el único grupo 

que en 1930 presentaba unas tasas de contratación similares a las de 1848 era el de los trabajadores 

con cualificación media y baja. Este grupo, conformado principalmente por artesanos y 

trabajadores de la alimentación (panaderos, chocolateros, carniceros, etc.), había reducido 

significativamente su peso a lo largo del periodo, ante la proletarización de la población 

barcelonesa5. Esto hacía que, aunque en 1930 seguían contratando servicio doméstico en un 7% 

de los casos, habían pasado de representar el 20,5% al 9,7% de los hogares con sirvientas.  

Tabla 3. Grupos sociales contratadores de servicio doméstico en Barcelona (1848 y 1930) 

 

1848 1930 

HISCLASS A B C (%) B/A (%) A B C (%) B/A (%) 

1 48 30 22,7 62,5 51 20 17,7 39,2 

2 134 49 37,1 36,6 209 50 44,3 23,2 

3 5 1 0,8 20,0 4 1 0,9 25,0 

4 377 27 20,5 7,2 156 11 9,7 7,1 

5 87 3 2,3 3,5 478 5 4,4 1,1 

-1 95 22 16,7 23,2 112 26 23,0 23,2 

Total 746 132 100,0 17,7 1010 113 100,0 11,2 

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes del Gráfico 1. 

A: Grupo social de los cabeza de familia; B: Grupo social de los cabeza de familia contratantes de sirvientas; C: Distribución de los 

hogares contratantes de sirvientas en función del grupo social del cabeza de familia. 

En el caso de Sarrià, el estudio del grupo social de las familias muestra claramente como el 

incremento del peso que tuvo el servicio doméstico en la segunda mitad del siglo XIX fue 

consecuencia del desarrollo de una clase media en esta localidad [Tabla 4]. El peso de las familias 

parte de las elites (grupo 1 de HISCALASS) es similar en las tres fechas analizadas, y el 

 
5 Los hogares encabezados por trabajadores con cualificación media y baja suponían, en 1848, el 50,54% 

de los hogares barceloneses, mientras que en 1930 solo eran el 15,45%. En cambio, los trabajadores no 

cualificados pasaron, entre 1848 y 1930, a suponer del 11,66 al 47,33% de los hogares de la capital. 



porcentaje de las que contrataban servicio doméstico se mantuvo alrededor del 50%. En cambio, 

las clases medias no solamente incrementaron su peso en la estructura social de Sarrià (pasaron 

de representar el 4,2 al 11,22% de las familias de esta población entre 1850 y 1901) sino que 

tendieron a contratar a sirvientas en mayores proporciones. Esto hizo que, a inicios del siglo XX, 

uno de cada cuatro hogares con sirvientas correspondiera a este sector social. En cambio, los 

labradores siguieron un proceso inverso. A mediados de siglo XIX representaban un 12,2% de las 

familias de Sarrià, y también un 12,5% de las que contrataban servicio doméstico. En los 

siguientes cincuenta años este grupo social perdió peso en el conjunto de la sociedad de Sarrià y, 

además, contrató a sirvientes en menores proporciones. Cabe señalar que, para este grupo social, 

la contratación de servicio doméstico no tenía únicamente la finalidad de desarrollar labores 

domésticas, sino que mozos y sirvientas también realizaban tareas agrícolas. Esta había sido una 

fórmula laboral muy difundida en la Cataluña preindustrial de los mansos, pero que se encontraba 

ya en decadencia (Roca Fabregat, 2005; Serramontmany, 2016). 

Tabla 4. Grupos sociales contratadores de servicio doméstico en Sarrià (1850, 1877 y 1901) 

 1850 1877 1901 

HISCLASS A B C (%) B/A (%) A B C (%) B/A (%) A B C (%) B/A (%) 

1 41 23 57,5 56,1 70 41 46,6 58,6 49 26 36,6 53,1 

2 31 1 2,5 3,2 73 16 18,2 21,9 91 17 23,9 18,7 

3 90 5 12,5 5,6 77 2 2,3 2,6 35 1 1,4 2,9 

4 255 6 15,0 2,4 488 14 15,9 2,9 378 17 23,9 4,5 

5 187 0 0,0 0,00 179 2 2,3 1,1 181 2 2,8 1,1 

-1 134 5 12,5 3,7 200 13 14,8 6,5 77 8 11,3 10,4 

Total 738 40 100,0 5,4 1087 88 100,0 8,1 811 71 100,0 8,8 

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes del Gráfico 1. 

A: Grupo social de los cabeza de familia; B: Grupo social de los cabeza de familia contratantes de sirvientas; C: Distribución de los 

hogares contratantes de sirvientas en función del grupo social del cabeza de familia. 

Un factor también relevante a la hora de analizar la demanda de servicio doméstico es el momento 

del ciclo familiar en que los hogares optarían para contratarlo. Para esto, hemos analizado tanto 

la estructura familiar de les hogares contratadores de sirvientas como el sexo y el estado civil del 

cabeza de familia. Como puede observarse en la Tabla 5, los hogares que presentan una tasa de 

contratación mayor eran aquellos formados por hombres viudos con hijos y los hogares solitarios 

o sin estructura. Aunque esto es así en todos los padrones analizados (tanto de Barcelona como 

de Sarrià, y en las diferentes fechas analizadas), para ambos municipios esta tendencia es más 

pronunciada en la segunda de las fechas analizadas. Si además tenemos en cuenta que eran 

principalmente hombres no casados (solteros o viudos) los que contrataban a las sirvientas [Tabla 

6], podemos ver como la contratación de una sirvienta tendría la función de substituir a la mujer 

del cabeza de familia en aquellos hogares que no la hubiese.  

Tabla 5. Porcentaje de hogares que contratan servicio doméstico en función de la estructura familiar 

 
Barcelona 

1848 

Barcelona 

1930 

Sarrià 

1877 

Sarrià 

1901  

A B (%) A B (%) A B (%) A B (%) 

Solitarios 85 18,8 74 27,0 142 16,2 69 24,6 



Sin estructura 37 35,1 32 28,1 31 12,9 15 33,3 

Parejas sin hijos 91 13,2 115 9,6 149 11,4 72 4,2 

Parejas con hijos 240 19,2 406 9,1 514 5,3 412 6,8 

Hombre viudo con hijos 12 25,0 14 57,1 38 10,5 24 8,3 

Mujer viuda con hijos 86 14,0 114 7,9 133 1,5 79 3,8 

Extensas y complejas 195 15,4 255 7,5 80 13,8 140 9,3 

Total 746 17,7 1010 11,2 1087 8,1 811 8,8 

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes del Gráfico 1. 

A: Total de hogares en la ciudad; B: porcentajes de hogares con servicio doméstico interno. 

En Barcelona, el descenso general en la contratación de servicio doméstico parece que no se dio 

entre los hogares encabezados por hombres solteros o viudos, que contrataban a sirvientas en 

mayores proporciones en 1930 que en 1848. En Sarrià, municipio que entre 1877 y 1901 vio 

incrementado el peso de las sirvientas entre la población femenina, los mayores incrementos en 

la contratación se dieron en los hogares de solitarios, principalmente en sacerdotes y religiosos, 

un colective muy proclive a la contratación de servicio doméstico. Así, en el último tercio del 

siglo XIX y el primero del siglo XX, tanto en Barcelona como en Sarrià, eran los hogares sin 

esposas los que contrataban a sirvientas en mayor proporción. En un momento además que se 

estaba consolidando la teoría de la domesticidad por la cual, desde distintos sectores sociales, se 

incentivaba a las mujeres a abandonar el mercado de trabajo para ocuparse de la familia, 

aumentaría el peso de las sirvientas en los hogares que no disponían de una figura femenina que 

asumiese las tareas domésticas y de cuidado de la unidad familiar.   

Tabla 6. Porcentaje de hogares que contratan servicio doméstico en función del sexo y estado civil 

del cabeza de familia 
 

Barcelona 1848 Barcelona 1930 Sarrià 1877 Sarrià 1901  
A B(%) A B(%) A B(%) A B(%) 

Hombre soltero 35 34,29 23 43,48 41 36,59 35 31,43 

Hombre casado 470 16,38 714 8,96 709 7,19 572 6,12 

Hombre viudo 34 26,47 34 35,29 86 9,30 45 22,22 

Mujer 207 16,43 239 11,30 251 5,58 159 9,43 

Total 746 17,69 1010 11,19 1087 8,10 811 8,75 

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes del Gráfico 1. 

A: Total de hogares en la ciudad; B: porcentajes de hogares con servicio doméstico interno. 

5. Futuras líneas de trabajo 

Esta comunicación es una primera aproximación al análisis de las lógicas de la demanda de 

servició doméstico en la ciudad de Barcelona. A partir de los datos analizados se ha podido ver 

como la clase media ser erigió como un grupo social proclive a la contratación de servicio 

doméstico, lo que explica el incremento del peso de las sirvientas en aquellos municipios donde 

esta clase social se desarrolla, como es el caso de Sarrià. En Barcelona, los datos no muestran un 

cambio significativo del nivel social de los contratadores entre mediados del siglo XIX y el primer 

tercio del siglo XX. Hemos podido ver, también, como la falta de una mujer para desarrollar el 

papel de esposa y ama de casa fue un incentivo a la hora de contratar a servicio doméstico, siendo 

ésta una cuestión más significativa como más avanzado el siglo.  



El trabajo, sin embargo, necesita del análisis de más datos para poder llegar a conclusiones claras 

y para poder concretar la tendencia en la demanda de sirvientas. Prevemos, en un futuro, el 

vaciado y el análisis de otros padrones del barrio de Sarrià de Barcelona, que nos permitan trazar 

una evolución más detallada. Hasta ahora hemos vaciado y tenemos datos para 1850, 1877 y 1901, 

e información cualitativa para 1916. Alargaríamos, además, nuestro análisis hasta 1950, 

incorporando dos décadas claves para el estudio del servicio doméstico debido al importante 

incremento cuantitativo de este sector durante la posguerra. De este modo, podríamos observar la 

evolución de la demanda en un barrio que, como hemos visto, ya en 1930 concentraba los hogares 

que contrataban servicio doméstico en mayores proporciones de la ciudad de Barcelona. 

En esta comunicación hemos centrado nuestra atención a la composición socioeconómica y las 

características sociodemográficas de las familias contratantes. Sin embargo, sería necesario 

analizar otros aspectos de carácter más cualitativo. Ver qué ocupaciones ejercían las personas 

empleadas en el servicio doméstico, la diversidad en el servicio, el número de sirvientes 

contratados por hogar u otras variables similares tiene que contribuir a comprender mejor la 

evolución de este sector laboral. 
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