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La familia como tema de estudio debe mucho a los trastornos de las revoluciones 
paralelas, francesa e industrial, que marcaron el derrumbe del antiguo régimen. La investi- 
gación pionera de Frédéric Le Play (1806-1882), como explica el mismo autor, venia sugerida 
por la inestabilidad de la sociedad del ochocientos que le llevó a examinar sus cimientos en 
el hogar. Los cambios jurídicos (sustitución del heredero único por el igualitarismo de las 
herencias), tanto como las posibilidades de casarse temprano abiertas por la economia 
industrial, parecían reforzar el individualisme liberal, a expensas de la solidaridad familiar 
característica del antiguo régimen '. Como sugeria Beccaria en su gran obra de reforma penal 
(1764), una sociedad podia estar compuesta por 20.000 familias o 100.000 individuos: ((Se 
luassociaziorze & fatta per farniglie, vi saranno veatirnila ziornini e ottantamila . schiavi; se 
l'associazione k di uornini, vi saranno centonzila cittadini ... w 2 .  La sociedad liberal optó por 
la primera. Lo interesante de la obra de Le Play era el asociar un cambio de estructuras 
económicas y políticas -el advenimiento de la sociedad liberal- con una modificacidn de la 
família, institución menos visible. 

En España se producia un planteamiento parecido del tema, asociado con la obra de 
Joaquin Costa (1846-191 1). A Costa, como jurista, le interesaban las tentativas que proponian 
10s liberales para reformar del código civil, introduciendo una mayor igualdad entre 10s hijos, 
coartando la libertad de testar del padre, a fin de prevenir la formación de latifundios y asentar 
mejor la democracia. Camino equivocado para llegar al fin pretendido, afirmó en un congreso 
de juristas en 1882. Para protegerse contra un estado corrompido -contra la ((lepra del 
caciquisme,,- habia que fortalecer a la familia, no al individuo como tal. c<Hay en todo país 
dos clases de familias, las unas pasajeras, movedizas, inestables, sin historia, sin tradiciones ... 
Las otras son las familias matrices, casas patriarcales, apellidos que tienen genealogia 
conocida, que han vivido siglos dentro de unas mismas paredes,,. Xo habia más que mirar el 
contraste entre Castilla, donde imperaba el sistema de las legítimas, que garantizaba a cada 
hijo una cuota substanciosa del patrimonio, y Aragón, donde la integridad de la casa, en todos 
10s sentidos, se mantenia de generación a generacibn, gracias al heredero único. Los 
segundones 10 prefieren asi: <<Saben que pueden contar con la proteccibn de la casa paterna, 
pero que esta protección no les garantiza el porvenir, y 10 fían todo s su trabajo. Asi se forman 
esos carácteres inflexibles, severos, integros, previsores y laboriosos, y esos hábitos de s e u  
governrnent individual que explican la admirable historia política de Aragbn.,, 

1. LE PLAY, Fréderic, kc R i f o n ~ ~ e  Sociccle ec Frcitlcr, 2 vols. (París 1864). 
2. Citado en BARBAGLIO, Marzio, Sotto lo Strsso Tetto: iVrrtarrlrnti c l~ . l lc f i~~~ri l ia  i11 ltalia rlrrl XV al X X  srcolo (Bolanio, I I  
Mulino 1984), p. 396. 
3. COSTA, Joaquín, <<La libertad de testar y las legitimasa, Revista Ge~leral dt. 1,qislacicjn y Jlcrispr~rdencia, 60 (1882), p. 422-50. 
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Instituciones parecidas en Cataluña daban pie, sobre la misma época, a la doctrina del 
cepairalisme)), o sea, que una democracia genuina de base se apoyaba en aquellas casas 
ccmatrices)) a las cuales se referia Costa. Asi el jurista Josep Faus i Condomines afirmatla: aLci 
llibertat civil i el poirnlisme són dos principis fonanzentals del dret catalri, els doicas ei.xos 
entorn dels quals giren les nostres institucionsu; la segunda, la base secreta de la primera. 
Como lo explicaba Joaquim de Camps i Arboix, cela casa pairal no és una noció abstracta o 
parcial, composta de simples béns físics, sinó un conjunt coherent de drets actius i p a s s i ~ s n . ~  
Estos derechos consistian en la ayuda mútua entre familiares, ya que las obligaciones dcl 
heredero se extendían no s610 a sus hermanos y hermanas, sino también a 10s criados de la 
casa, que podian establecerse en la cercania como masovers o aparceros. Asi, para Camps i 
Arboix, la prosperidad del campo catalán, con su red densa de pequeños o medianos 
labradores, trabajando con esmero una tierra que era mis o menos suya, era asociada, al 
rnenos en parte, con la estructura de la familia. 

Se sabe lo que pensaba Vicens i Vives de esta ideologia: <<El pniralisrne fou un sistemci 
clecaclent de relacions agr8ries nlitjart~ant el qual el propieturi intent8 de substituir les seves 
obligacions envers el pagds, convertit ja en masover o parcer; per la prrictica d'una certa 
bonílat personal i condescendtncia socialu. Si miramos la historia de la agitación canipesina 
en la Cataluña de la primera mitad de este siglo, no podemos dejar de pensar que habia 
mucho, efectivamente, de obcecación en la visión de la jerarquia rural avanzada por ji~ristas 
y políticos de la clase media. Sin embargo, el mismo Vicens est% de acuerdo con que 
al'eleinent brisic, indiscutible de la societat histdrica catalana no és ll/zorne, és la casa.... 
Casa i familia, mas i term, vet ací el poderós enreixat de la s~ibestructura social catalunnw. 
Pero, ihasta qui  punto la historia de la familia puede arrojar luz sobre la evolución mis  
general de la sociedad? Entre la casa refugio de ccrufianes>>, de que nos habla Gilabert en 
1616, y la casa semillero de masovers laboriosos que iba a caracterizar el futuro media, sin 
duda, una transformación de la familia que seria interesante explorar 6 .  En Europa, por las 
mismas fechas, presenciamos la transición de la sociedad revoltosa del primer Barroco a la 
rnás estable de la Edad Clásica tras 1650, que algunos historiadores empiezan a relacionar con 
el fortslecimiento de la jerarquia social -difusiÓn de vinculos entre la aristocracia y de un 
patriarcalismo entre las familias en general- '. 

Explorando el contexto social de 10s disturbios rurales en la Cataluña del seiscientos, Eva 
Serra nos muestra la estructura de autoridad en 10s pueblos. A pesar de la Sentencia de 
Guadalupe, el señor feudal sigue teniendo mucha mano con sus vasallos, pero la evolución 
más dinámica es, sin duda, la formación de una élite campesina, prosiguiendo, como sus 
antepasados, la incorporación de tierras abandonadas o vendidas por sus vecinos mas ddbiles, 
aprovechando la coyuntura de alza de la población y producción que caracteriza la segunda 
mitad del siglo. Paralelo a esta evolución existe otro proceso de ceestablecimiento)> de 
proletarios -a veces 10s; fadristerns de 10s amos de masos - en parcelas de tierra pertenecientes 
a sus hermanos mayores o en 10s yermos artigados por primera vez. Asi, en 10s albores del 
siglo XVIII, comienza a perfilarse una élite rural, cuyo control de sus dependientes, 10s 
ccmasovers)) y ccrabassaires)>, echa la base del desarrollo económico y de la estabilidad del 
campo 8 .  

iCÓmo funcionaba, entonces, el sistema de transmisión de 10s patrimonios? La estrategia 
de las familias acomodadas, como explica Lloren$ Ferrer, para 10s siglos XVIII y XIX, 

3. CAMPS I ARBOIX, Joaquim de, Ln Mnsirr Catalo~ra (1959, 2a ed. Barcelona, Aedos 1969), pp. 196-8. Cfr. TERRADAS. 
Ignasi, El M ~ I I  tlisibric de les iMnsies (Barcelona, Curial 1984). 
5. VICENS i VIVES, Jaume, N80ricio de Cnterlrrrrya (1954, 3a ed. Barcelona. Ediciories Destino 1962). p. 32. 
6. REGLA. Joan, E1.v Virreis cle Cn~alrcr~ya (Barcelona, Editorial Vicens-Vives 1961), p. 20. 
7. Por ejeniplo, las obras de EVANS, R.J.W., The Maki~rg qf rhe tlcrbsbrtrg Murrnrclzy 15501700 (Oxford, Clarendon Prcss 1979), 
y de REBEL, Hermann, Pensnt~r C1:lnsse.v: The Brrrenucrctriznrion (fproperty crrld Fanlily Re1crtiorz.s rrrrcler Early Htrbsbrrrg Ahsolrcris~~r 
1511-16.36 (Princeton University Press 1983). 
8. SERRA. Eva, P(rgesos i Sertyors or In Catalzozya del Segle XVII: Barorlin de Se~rrr~rrrtar 1590-1729 (Barcelona, Critica 1988). 
p. 349-50. 
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consistia en <<conservar>> -conservar el máximo de tierra y h?beres para la próxima genera- 
ción a través de la institución del h e r e u ,  el heredero Gnico-. Este veria retrasarse su edad el 
matrimonio (31,3 años 10s varones; 26,4 sus mujeres en la Cataluña central según datos de 
1803-7), mientras que sus hermanos podian no casarse nunca (el 17,2 por ciento de 10s 
hombres y el 12,2 por ciento de las féminas según la misma fuente morian solteros). A las 
hijas se les buscaba marido, pero al coste de un cierto descenso social, ya que no todas podian 
recibir la dote que habia aportado su propia madre a la casa de su padre. El heredero, mientras 
tanto, se casaba con su equivalente a ser posible con una -pubilla-, ya que aproximadamente 
un quinto de las familias s610 podria legar el rnas a las hijas: <<algunas casas acumularon gran 
cantidad de tierras por via de estas bodas)). Los cabalers tendrian que contentarse, por su 
parte, con la solteria, la emigración o el matrimonio con una mujer de clase inferior. Ferrer 
nos recuerda que esta estrategia era característica del campesinado acomodado, y que el 
esquema seria otro en el caso de 10s pobres, y también de la burguesia comercial, 10s cuales 
buscaban más bien el ccaumento>> que la ccconservaciónn de recursos, asociando a 10s 
hermanos menores o yernos con el heredero en una empresa común, cuyos beneficios se 
repartirian con mayor igualdad entre todos. l0  

Es evidente que habrá que matizar mucho según las clases y las épocas. Si bien Antoni 
Simon Tarrés encuentra un cierto retraso en la edad que contraen matrimonio 10s varones en 
la Cataluña del seiscientos (26 a 27 años), no 10 nota tanto respecto a las mujeres (22 años), 
según las muestras que analiza, referida a la población en general. En el primer censo del 
antiguo régimen del cua1 se fian 10s demógrafos, el de 178'7, Cataluña se caracteriza por la 
precocidad de sus matrimonios, comparada con el resto del territori0 peninsular que se 
comprende por las oportunidades abiertas a la población en general por el fuerte desarrollo 
económico de esta región. " Las estadisticas de 10s demógrafos, en efecto, suscitan muchas 
dudas, si queremos compaginarlas con la sociologia de la familia. Celibato extenso, retraso 
del matrimonio, casas compartidas por más de una familia -indicios posibles de cierta 
pobreza de recursos y de estrategias de conservación del patrimonio- parecen combinarse con 
la división de las herencias en Galicia o Asturias, asi como con el heredero Gnico del País 
Vasco o Cataluña. l 2  

La multiplicidad de factores que hay que tener en cuenta resalta más, sin duda, si nos 
aprovechamos de la rica serie de crónicas familiares que tanto abundan en Cataluña. 
Centremos nuestra atención en la de Sebastii Casanovas i Canut (1710-c.1767), heredero de 
un mas en Palau-saverdera (Figueres), cuya memoria parece ilustrar las condiciones de 
descenso social, y la de Miquel Heras de Puig, nacido en 1812 en el seno de una familia 
acomodada de Adrii (Girona), que, de labradores en el siglo XVIII, lograron elevarse a la 
categoria de rentistas y burgueses. l 3  Lo que llama la atención en estas obras es la complejidad 

9. FERRER ALOS, Lloren$, aFa~nilia y grupos sociales en Catalusa en los siglos XVllI y XIXa, en F. Chacón JIMENEZ (coord.), 
F(rrrti1io. Grrtpos Sociales y Mrtjer ert Espafia. Siglos XV-XIX (Murcia, Publicaci6n de la Universidad 1991), p.119-35. Sobre la 
fa~nilia medieval, se puede consultar, entre otros, a FERKANDEZ i TRABAL, Josep, Urto Far,rilin C(itn1attci Mrdievrtl: Els Be!l.l!oc 
de Girolm 1267-1533 (Girona, Ajuntament de Gironal Publicacions de ]'Abadia de Montserrat 1995), y para la época moderna el 
trabajo reciente de FARGAS PEQARROCHA, Maria Adela, Fatr~ílici i Poder a Ctrrcihotyn 1516-1626: lrs esrrcirPgies cle corr.soliclrr- 
cid cle Ici classe dirigerit (Barcelona, Fundacio Noguera 1997). 
10. FERRER AL&, Lloren$, aL'ús de la farnilia en la Catalunya moderna,,, Revi.\rrr d'Ernologirr rlr Crimlrotyn, 8 (1996), p. 26-33. 
Cfr. FERNANDEZ PEREZ, Palorna, El Rosrro Fcirrtilirrr de la Merrdpoli: rerles de 1~arer1tesco y lazos ~~ierccotriles ert Cádi: 1700- 
1812 (Madrid, Siglo XM 1997). 
I I. SlMON TARRES, Antoni, <La fatnilia catalana en el antiguo rtgimens, in Varios Autores, La Fcir~tilia ert la Espcifitr Mo(Ierrtct, 
Siglos XV-XlX (Barcelona, Crítica 1987), p. 65-93. 
12. Ver, entre otros, S. REHER, David, Perspectives o ~ t  thr Farttily i11 Spoirz, Past 61td Preser~t (Oxford, Clarendon Press 1997), y 
ROWLAND, Robert, e MOLL BLANES, Isabel. (coord.), La DerttografT(~ y la Historia de la Farriilin (Murcia, Publicación de la 
Universidad 1997). 
13. CASANOVAS i CANUT, Sebastih, Mentbries d ' io~  P ~ g e s  clrl Segle XVIII, ed. por Geli, Jordi y Anglada, Maria Ange~s, 
(Barcelona, Curial 1978); HERAS de PUIG, Miquel, Biogrrrfia o explicaciB del nrbre grrtrolbgirl~ de la da.scettcle~~cio de C(tsn 
IIeras de Adri des& [o crr~y 1350 hasla IS50 (Girona 1857). Debo la consulta de esta últitna obra a la amabilidad de mi colega, 
Morley,Cooper. Una idea de la riquem de la tradición catalana de memorias se formar6 a través de las publicaciones de SlMON 
TARRES, Antoni, Cnvallers i Cilttarlnrts (1 la Cnfalrrttyn del Cirtc-Certrs (Barcelona, Curial 1991), y -en  colaboración con VILA, 
Pep - Crb~~iq t t es  del Rosselld, Segle XVll (Barcelona, Curial 1998). 
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de la vida campesina, siendo el patrimonio algo mis que la casa y sus tierras, por estar 
integrado en una rtd de cabligaciones -pago de dotes, de deudas, de impuestos, del precio de 
tierras o de arrendamientos- cuyo impacto depende mucho de la habilidad o de la suerte del 
individuo. <(Volen-me mutlar jo la eretuts, nos cuenta Sebastia)) Casanovas, ccprnt~guc! (sic) 
un censal (1e 80 llhres ... per conzpmr vestiar per IIe111rar~; pers la cosecha no justificó el 
gasto, y el campo luvo que ser vendido hacia 1752. IIizo el cálculo que, a veces, podh ser 
más provechoso para 61 ofrecerse como jornaler0 que cultivar su propio itzns, visto el cnrgo 
de llipotecas y atrasos de impuestos que Ilevaba. Calcul6 que sembrando trigo en iinas cuatro 
hectiíreas y rnedia que le pertenecian en 1751, la cosecha en estas tierras poco fdrtiles no le 
perrnitia resarcirse del gasto: al0 segar sols me cost& 10 lliures 10 sous cib  diner^, setzs 1s 
gasto dels segaelon: que alonleilos ve a ser altra tant, ab qut? cle aquí agé (Ic viurer tot lo any 
ab tota lafawlílicl, pagar lo catastro y sensos, calsav y vestir; yerque llavors no posquia anur 
a guarzyar tzingun joutal com clbia de llaurar per lo uny vinentu. '" 

1,os campesincis de la época moderna se veian ligados, por lo tanto, cor1 toda una 
economia urbana, que debemos tener en cuenta si queremos cornprender la política de 
conservaci6n del pntrimonio. Al mismo tiempo, se trata de una economia campcsina en el 
sentido ernpleado por los sociólogos --es decir, un mundo s610 parcialmente integrndo en las 
corricntes del comcrcio y del dinero. Casanovas muestra toda la dificultad qiic habia en 
vendcr tierra. La rersistencia del propietari0 -ccAom nrcus grcivatss (es decir, s610 poseedores 
en vida, con el enciirgo de transmitir la heredad a la generación futura)- se cornbinaba con 
una cierta re~augnancia en la cornunidad local para pi~jar en las subastas de campos de otrli 
farnilia, sobre todci si éstos venian cargados con la obligación de pago de legitinias o 
devoluci6n de dotes. Los préstamos se transforman a menudo, por lo tanto, en obligaciones 
casi hereditarias -tcjda una red de solidaridad o de dependencia de la buena voluntad del otro 
que, por poco, se convertia en clientelismo-. La investigación oficial de 1728 en la 
administraci6n del catastro en Palau-saverdera, tanto como Ios comentarios de Casano~as 
sobre el reclutamiento de soldados para el rey, nos deja apreciar la necesidad de terler 
(carnigos>> y protectores si la casa queria evitar desastres. 

La conservación del patrimonio, por lo tanto, podia acomodarse con la multiplicaci6n de 
los casamientos, para procurarse aliados, aun a costo de cierto sacrificio de dotes y legitirnas. 
Era un equilibris dzlicado que, por no lograrlo, acab6 por hundir a la familia Casanovas. Tal 
como explica el autor, las dificultades comenzaron a raiz dc la muerte del abuelo en 1702. 
La viuda de &te, Felipa, cino volin dar 10 govern a lusfills, ili losfills volinn obair la ntctrrc, 
ni 10s gerrizuns ells ab ells no se volian clar la magsria utzs a altrasu. Vista la incapacidad 
del hijo mayor, Joan, cuyos bienes fueron secuestrados por haber apoyado la causa austracista 
contra Felipe V, se entiende la preocupación de Ios demiís miembros de la familia. En 
cualquier caso, 10s sucesivos c<robos~ y ejecuciones puestas por la viuda y los segundones en 
busca de sus legítirnas, siguieron aquejando a Sebastii, mucho tiempo después de haber 
abandonado su padrs Joan la explotaci6n en sus manos. Sebastia presencio la lenta desinte- 
gracicin de una casa crotr-ora tant poterlta y ricciw I'. 

El ejemplo de Ciisanovas suscita varias preguntas que serian interesantes de explorar tnls 
detenidamente. En primer lugar, nos llama la atencion el siempre difícil equilibri0 entre los 
intereses de la casa y de la parentela. A pesar de sus luchas con tios y primos. Sebastih se 
mostro muy cuidadoso en nombrarlos a todos, ccperquk mos descendents sipian aont tenen 
parents,,. Criado por su abuelo materno durante el exilio de sus padres, Sebastii recurri6 m9s 
de una vez al apoyo de tios y cufiados, para buscar empleo o sacar fianzas en un contrato, por 
ejemplo. El pago de legitirnas y dotes era una desventaja, peso podía ser cotnpensado con el 
ganar aliados: -todc. aquella red de artesanos y iaznsovers y hasta algún procurador, que 
entret6jia la fortuna de 10s Casanovas con la comunidad rural en torno a Figueres, modifican- 
do los contornos de la jerarquia de clases. 
---- -- 
I; CASASOVAS. "ylt.rr:brrti, p 102 
13. Ibrd, p 43 
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Si la Casanovas era una familia que bajaba de categoria era, sin duda, por no haber 
sabido reconciliar las reclamaciones de 10s parientes 
-fadristerns e hijas casadas- con 10s intereses de la casa. Está claro que los conflictos 
internos acabaron por mermar la reputación de la familia, y sin buen nombre, un heredero 
encontraria mayor dificultad en satisfacer a acreedores y arrendadores, a cuñados y a 
consuegros, a todo un conjunt0 de obligaciones que erals como escollos para 10s d6biles y 
rampas de proyección para 10s afortunados. Al contraria de los Casanovas, los Heras de 
Puig se caracterizaron por la consolidación paulatina de su patrimonio. Establecidos en su 
mas de Adri5 desde 1350, empezaron a hacer compras importantes de tierra a partir del 
siglo XVI. Parecen haber aprovechado sobre todo 10s trastornos de la Guerra de Siicesión 
(que contribuyó a arruinar a 10s Casanovas), adquiriendo más de 300 vessanas (unas 60 
hectáreas) entre 1715 y 1737. En la generación siguiente, establecieron dos beneficios 
eclesiásticos, uno en Adri5 y otro en Girona, ((deixant 10 dret de patronat del primer a sos 
hereus y successors, ab obligacio de presentar10 a ur1 prebere o clei;p4e rle la fiirnília rle 
Casa Herasu lG. Desde entonces, la familia ingresaba en las filas de la ccciudadania>>, 
educand0 a uno o mis hijos para el sacerdocio o las profesiones, y casando a una de sus 
hijas en 1754 con ((10 magnljCich Joan Farhs, ciutadh horlrat de Barcelona>>. El padre de 
nuestro autor, al heredar el mas en 1813 -algo menoscabado por las guerras napoleónicas- 
empezó a abandonar el cultivo directo de sus tierras, colocando a masovers, (((1 motiu de 
no voler menar la heretatu. 

Acerquémonos a la estrategia de esta familia para asegurar lo que se llama su  repro ro duc- 
ción social)), es decir, el mantenimiento del rango del padre por parte de Los hijos al sucederle. 
La regroducción biológica -el factor demográfico- no parecia jugar en su favor; al contrario. 
Hablando de Pons I1 (nuestra fuente siempre designa a los herederos asi, como si fueran 
mienibros de una dinastia real), que regia la casa entre 1737 y 1774 y que estableció 10s 
patronatos eclesiisticos de que hablamos arriba, nuestro autor afirmó: (<si no pogue?" millorar 
o aumentar tant lo patrimoni com son pare, fou tal vegarla per reuir (sic) un verdader ernperio 
en donar carrera a sosfills y néts, y col.locar decentment a las suasfillasa .'.Tenia once hijos 
a colocar, comparado con doce su padre y otros doce su propio heredero. Se practicaba, claro, 
una cierta restricción de los matrimonios. De Francesc Heras (1696-1741), nos cuenta la 
memoria: ((Est&, al igual que varios altres rle la sua clase de fills segons, continr4ci després 
empleant tota sa vidu en casa dels mencionats sos pares, treballant a utilitat cle la sua casas; 
esta Última frase, recurre como un refrin a través del libro. I S  El tío de Francesc, Vicens Heras 
(1661-1719), habia podido ahorrar algún pequeño capital que legó al hereu, su sobrino, ( v e r  
millor col.locar en rnatrirnoni a las suas fillasu. 

Pero todo dependía de 10 que el sociólogo francés Pizrre Bourdieu llama el habitus, la 
cultura de aceptación de la desigualdad. l 9  Si faltaba esto, como para 10s Casanovas, la 
defensa del patrimonio en los tribunales podia ser costoso, como lo experiment6 el heredero 
de Casa Heras en 1696, Jaume 111, cuando su tió Francesc le reclam6 la dote de su madre y 
la partición de la herencia paterna. Para comprender el pleito tenernss que remontar hasta 
1636 cuando el abuelo de Jaume, Pons I, ya viudo, volvió a casar con la madre de Francesc, 
quien, por lo tanto, reclam6 por entero el dote de ésta como cosa suya. Para explicar la 
desavenencia entre tio y sobrino, nuestra fuente hubo de imaginar un cierto grado de 
desesperación, motivada por la pobreza del primero. 

Es, sin duda, significativo que Francesc, nacido en 1638, aguardó hasta la muerte de su 
hermanastro, el heredero, ocurrida en 1679, antes de poner pleito, en 1696, al nuevo heredero, 
con quien sus relaciones personales serian mis distantes. La integridad del patrirnonio, por 

16. HBRAS, Bibliogrfin, p. 47 
17. Ibid. 
18. Ibid., p. 96. 
19. BOURDIEU, Pierre, <<Marriage Strategies as Strategies of Social Rcproductioria, en FORSTER, R., RANUM. O., {eds.), fi;~?;i!y 
orld Society: Selections fronr tAe Annales (Baltimore, Johns Hopkins 19761, p. 117-14. 
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lo tanto, parece depender mucho del buen genio de cada heredero, asi como de la buena 
voluntad de s i~s  hermanos y hermanastros y otros parientes. Vista la frecuencia de padrastros 
y hermanastros en las casas de antaño, habri que estudiar los medios culturales -religiosos 
u otros- para imponer el respeto y la cohesión. 

Con las hijas no se trataba de regatear: la obligación moral era la de casarlas a todas, y 
10 antes posible. Sintiendo la necesidad de explicar el retraso en el matrimonio de su tia Rosa 
(27 años al casarse en 1805), nuestro cronista nos dice que al morir s11 madre tenia 20 anos, 
ícy de consigiient ella tingué de oc~4par su puesto, vull dir de encarregarse 10 ofici de 
mestressa),. O en el caso de Margarida, hija de Pons I1 que esperó hasta 10s 24 anos (1744), 
nos informa que tenia dos tias de casi la misma edad que ella, hijas del segundo matrimonio 
de su abuelo: <<es regular tingué de aguardar que estas deixassen puesto vacarlt per efectuar 
son matrinzoniow2*. Hubo matrimonios muy jóvenes -16 años o menos- pero lo normal 
parece haber sido casarse a 10s 20 años. ¿Cóm0 hacia el padre o el heredero para satisfacer 
las dotes? Si bien Joan IV recibió unas 50 libras barcelonesas, en dote con su mujer en 1569, 
tuvo que pagar a sus hijos, ((per dots y llegitimas)), 912 libras. El heredero, Jaume I, recibió 
210 libras y pagó unas 860 a hijos, hijas y hermanos. Pons I1 (1699-1774), quien fundó las 
capellanias, tuvo que pagar a cada hija unas mil libras cuando 61 no habia recibido mis de 
700. Tenia cuatro hijas, cuyas edades al matrimonio se escalonaban entre 10s 16 años Ana (la 
que cas6 con el ciutatil honrat de Barcelona en 1754) y Margarida (la mayor, la que tuvo que 
esperar hasta que sus tias se casasen y que tenia 27 años en 1744. Un mundo complejo, por 
lo tants, donde se multiplicaban 10s casamientos, aun a costo del patrimonio de la casa. Es 
verdad que estas dotes y legítimas eran promesas, que podian tardar varios años en liquidarse 
-Joan Farls, ciutadl honrat de Barcelona, tuvo que esperar desde 1754 hasta 1763 antes de 
cobrar las 1.100 libras de su dote. 

Al repasar la literatura sobre la familia campesina en Cataluña en la Cpoca moderna, se 
plantean varias cuestiones: la naturaleza de la economia campesina; el factor demogriífico; 
10s medios de conservación del patrimonio; el posible control de 10s matrimonios de los 
segundones. Son múltiples preguntas, que en el resto de esta comunicación intentaremos 
relacionar con las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el tema de la familia en 
otras áreas europeas. En primer lugar, podemos señalar la importancia de situar la casa 
campesina en el contexto de una economia mis móvil y dinámica de lo que a veces pensamos. 
La teoria del gran economista ruso A.V. Chayanov (1888-1939) intentaba explicar la 
economia campesina en función del suministro de mano de obra, gobernado en gran parte, 
por factores demográficos, rnás que por el impacto del mercado. En vez de buscar una rnayor 
productividad, adaptando sus cultivos a la demanda de la sociedad en general, la casa 
incrementaba su producción según la disponibilidad de su mano de obra y la necesidad de 
alimentar a sus propios miembros.?' El modelo tiene su encanto, ofreciendo la posibilidad de 
enlazar la evolución demográfica con ciertas formas de atraso agrario. La 16gica de esta 
especie de cceconomia feudal)) -aumento de la producción a pesar del estancamiento o 
desplome de la economia en general- la expone muy bien Witold Kula en s ~ i  análisis de la 
crisis del siglo XVII en Polonia. La relación entre mano de obra y tamaño de la heredad 
campesina parece impuesta allí por la estructura del señorio. Asi, las autoridades del estado 
feudal de Rós, decretaron en 1804 que las viudas tenian que volver a casarse dentro del año 
de la muerte de su esposo si deseaban quedarse con sus tierras, a menos de tener un hijo o 
hija en edad de tomar cl relevo. La necesidad de mano de obra barata, en cualq~iier caso, para 
atender a la vez a la lablranza de sus propias tierras y a las del señor aconsejaba al vasallo tener 
rnuchos hijos o yernos, y quedarse con ellos en casa tras su matrimonio. Aquí la riqueza 
principal del campesino parece ser la familia. 22 

20. HERAS, Biografia. p. 107-103 y 137. 
21. CHAYANOV, A.V., Tlrr Tflrory of Pecrrar~t Ecurlonzy, ed. por D. Thorner y otros (Hornewood, Illinois, Alnerican Econornic 
Association 1966), p. R.  
22. KULA. Witold, al'he Seigneury and the Peasant Family in Polandn, in Forster y Ranum, Fctrnily and Societ)! p. 192-203. 
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En la misma Rusia, los estudios de Peter Czap sobre dos señorios de la provincia de 
Riazan entre 1782 y 1850 muestran 10s efectos demográficos de esta economia doméstica: el 
95 por ciento de las hijas y el 85 por ciento de los varones estaban casados antes de los 21 
años, mientras que entre el 65 y el 78 por ciento de las casas agrupaban a dos o más familias, 
trabajando y viviendo en conjunto. Para ajustar el ciclo demográfico, se mandaba fuera a 
muchos adolescentes para criarse en casas que podian utilizar su mano de ~ b r a . ~ T r a s  las 
cifras, se adivina toda una civilización agraria, nacida sin dida en condiciones de abundancia 
de tierra y de fuerte intervención señorial, pero la cual, a su vez, debió de crear su propio 
habitus -para volver a emplear el término de Bourdieu-, s11 cultura particular de solidaridad 
familiar. Para Le Play, la familia rusa o polaca no podia ofrecer ningún modelo al oeste, mis 
urbanizado y con mayor tradición de movilidad individual. 

Sin embargo, el estudio de John Shaffer sobre el Nivernais, en la Francia central, vuelve 
a plantear un esquema algo parecido al de Chayanov y Kula. El duro legado de la servidumbre 
habia fomentado aqui -como en la Cataluña de 10s remensas- la coresidencia de 10s 
familiares, ya que 10s hijos, para heredar de sus padres, tenian que estar con ellos en la misma 
ccomunidad doméstica>> a la muerte de éstos. La evolución hacia una mayor libertad fue 
lenta; aún en 1789 el derecho del testador de legar su heredad a un pariente (si no tenia hijos) 
que no residiera con 61 podia ser controvertido. Sin embargo, la penetración del mercado y 
del dinero en el campo hizo su obra. Una crisis llegó en el siglo XVII, con el aumento masivo 
de la fiscalidad del estado, el desalojamiento de mwchos campesinos pobres por sus 
acreedores, el auge de una burguesia rentista, y la transformación consiguiente de la 
estructura de la propiedad y del vasallaje en muchos pueblos. Los campesinos se quedaban 
con el uso de la tierra, pero ahora como métayers (masovers), vigilados por sus nuevos amos, 
los cuales buscaban siempre una adecuación entre la mano de obra disponible y el tamaiio de 
la heredad. 

Para Shaffer aqui radicaba el fenómeno de la ccfarnilia extensa)) que caracteriza esta 
región hasta el siglo XIX. Se podia cultivar apenas la tercera parte de 10s campos cada año, 
dejando el resto en barbecho, un barbecho endurecía que la tierra y que requiria mucha mano 
de obra durante la corta temporada disponible para su laboreo, entre el fin de la cosecha y las 
primeras lluvias del invierno. La disolución del vinculo entre trabajo intensiva y economia 
agraria en el Nivernais no se produjo hasta mediados del siglo XIX, cuando el enlace con el 
mercado por ferrocarril permitió dedicar mis tierra a pastoreo, para abastecer de carne a 
Paris. Los barbechos, mis dedicados a alfalfa y a forrajes para el ganado, se cultivaban con 
mayor esmero, y el suelo más fino podia ser labrado y senibrado con trigo en el otoño sin tanta 
inversión de mano de obra durante tan corta temporada. '%a legislación revolucionaria, 
imponiendo la partición de las herencias, parece menos importante a largo término -ya que 
muchos padres e hijos podian concertarse para vivir juntss si la empresa lo exigia- que la 
transformación del sistema de trabajo en cuanto a conducir a la c~disolución>> de la familia 
extensa en esta región. 

La economia feudal conducia a una explotación compartida de la tierra: las decisiones en 
cuanto a los cultivos las toman 10s campesinos, sujetos a la vigilancia de los señores, 10s 
cuales intervienen más para arreglar la economia doméstiea de sus vasallos que para mejorar 
las técnicas de producción. Asi, en Altopascio, el señorio de 10s Médici en Toscana estudiado 
por Frank MC Ardle, la autoridad feudal se hacia sentir sobre todo en el ámbito del hogar 
-manteniendo el control del padre sobre los hijos discolos, despidiendo a 10s ociosos, 
ajustando el ciclo demográfico de la familia (proporción relativa de ancianos, niños y adultos 
capaces de trabajar) al tamaño de la heredad. " Los mezzaclri (aparceros) tenian poco más que 

23. Articules de Czap, P. y Plakans, A., in RANSEL, David L., (ed.), Tlre Family itl 11?1perinl Rvssicr (Urbana, University of lllinois 
Press, 1978) 
24. SHAFFER, John W., Fatnily u t ~ d  Farril: Agrariat~ C I ~ a t ~ g e  ar~d  Ho~isehold Orgat~ization itz tlle I.itire Valley 1500-1900 (New 
York, SUNY Press 1982). 
25. MCARDLE, Frank, Altopascio: A Sttrrly LI Tuscun Riiral Society 1567-1784 {Cambridge University Press 1978). 
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ofrecer que sus brazos. Luego sus familias eran normalmente extensas, agrupando a 10s hijos 
y hermanos casados y a 10s padres de éstos bajo el mismo techo. La élite, 10s livellari, que 
tenian 10s medios para arrendar las tierras de los Medici durante tres o cuatro vidas, gozaban 
de mayor auto no mi:^, limitando algo el matrimonio de sus hijos y dcspidiendo fuera a 10s 
segundones que querían casarse, normalmente con una porción de la herencia. 1,a estrategia 
parece ser conservar el patrimoni0 en vez de multiplicar 10s productores. Por Is que hemos 
visto en Catalufia, se puede pensar que la mano de obra era un factor menor en la estructura 
del campo, al meno!;, desde la guerra de 10s remensas, algunas reclamaciones de 10s cuales 
girabar) en torno de la libertad de transmitir tierra fuera de la comunidael doméstica y de casar 
libremente a sus hijns. Al examinar la evolución agraria de Cataluña en 10s siglos XVII y 
XVIII, habrá que tomar en clienta el cambio en la utilización de la mano de obra, que pasa 
de la necesidad de tener gente armada para proteger la casa durante la epoca del bandolcris- 
mo, por ejemplo, a :;u establecirniento como nznsovers para cultivar las vifias. 

En este equilibrio, evidentemente, desempeñaba un gran papel la demografpa. Tradicio- 
nalmente se ha puesto mucha énfasis en la mortalidad del antiguo régimen -la peste, la 
guerra, el hambre-. Ahora se presta mis atención al matrimonio, señalando la capacidad de 
adaptacitin de nuestros antepasados, a través del celibato, a la edad de casamiento, del control 
de la fertilidad, frente a las oportunidades y obstBculos que se presentaban a ellas. En 
Altopascio, la mala coyuntura a partir de la segunda mitad del siglo XVII parece explicar un 
retraso cn la edad de matrimonio de las mujeres desde 10s 21.50 anos hasta 10s 26,12 (segunda 
mitad del setecientos). M b  al sur, en el reino de Nitpoles y durante la misma época, el gran 
estudio de GErard D~:lille nos muestra el ajuste del régimen demográfico a las condiciones 
econ6micas de cada región. En Campania -cczonc ccridzes etfertile du Royaume, la zenc oil 
les cultures arbustives sont d@"veloppées, oil la petite yropriété paysnnrze est inzportcznteu- 
hay un carnpesinado muy arraigado a sus tierras, arreglando la sucesión para mantener a los 
hermanos unidos entre si y estableciendo a las hijas con precaución, excluyéndolas de las 
tiersas y retrasando sus matrimonios hasta los 22-25 años. Al contrario, en Puglia -regiÓn 
elevnge extensqet & (culture du bléw, caracterizada por sus latifundios y sus jornaleros, como 
en la Andalucia Baja --se nota una mayor movilidad de la poblacitin: emigración de los bri c ccros 
en busca de trabajo temporal, devolución de 10s pequeños Iotes de tierra campesirla a la? hijas, 
las cuales se casan temprano (18-20 anos en el siglo XVII, 20-22 en el XVIII) con otros 
trabajadores temporales que vienen de fuera del pueblo. ?" 

L, ,i ttconsfitución ... de la experiencia demográfica de nuestros antepasados sigue reservin- 
donos rnuchas sorpresas. Así, por ejemplo, su enorme movilidad geográfica, sefialada por 
David Reher para Cuenca, y explorada por Keith U7rightson y David Levine sefialada, para 
Terling. Este pueblo .- 70 vecinos en 152415, 122 en 1671 -se beneficiaba, de la cercania de 
I,ondres, a unos 60 kilBmetros de distancia. Apenas el cuarto de 10s varones y el tercio de las 
rnujeres que se casarcin en la parroquia en el siglo XVII habían nacido allí, y apenas la rnitad 
de las parejas que dieron a bautizar algún hijo durante el misrno periodo quedaron allí hasta 
su muerte. La alta tasa de mortalidad no pudo frenar el aumento de una poblaciórl que recibía 
tantos reclutas desde filera. " Esta característica demográfica parece haber influido en la 
organizaci6n de la cornunidad. Los lazos de parentesco parecen algo tenucs, por ejjernplo. Sin 
embargo, una Clite se perfila en la primera mitad del siglo XVII, unida por su fervor reli,' "toso 
(puritanisrno) p distanciado de la mayoria por un nivel de educación rnayor. Estas buerlas 
familias utilizaron 10s tribunales eclesiásticos y sec~ilares para irnponer un sigirnen moral - 
persecución del desorden, de la embriaguez, de las relaciones sexuales fucra del matrimonio- 
que tuvo su inipacto sobre la familia. La nueva jerarquia social se creaba a base de la 
disciplina en eI hogar, aliada con la acumulación de tierra en manos de 10s c<devotosn. Como 

1 26. I)ELIL.I,E, Gérard. Fcir!:ii!e e! Propridti dftr:s le Royn;ir~le &i N(rp!es, Xlk-XlXe SiBcie (Rome-Paris. Ecole Fratipise de Romr. 
10x5). 
27. WRIGHTSOK. Kcith y LELVINE, David, I'overry ctrld Pirty i11 (111 Bigl;sh Villoge: Terlillg 1525-1700 (New York. Acnde~iiic 
Press 1979!, p. 79-8 1 .  
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dicen Wrightson y Levine, el énfasis puesto en fortalecer a la familia, jno fue una respuesta 
al desafio de mayor movilidad de la población? Cuando se piensa en la enorme inmigración 

'1 a a  francesa en Cataluña en 10s siglos XVI y XVII, podemos preguntarnos c6mo se integr, b 
esta masa en las comunidades receptoras: jcuál era la <<disciplina>> utilizada? 

La desintegración del antiguo señorio y comunidad carnpesina en Terling, con la movilidad 
demográfica y la compraventa de tierras, habrá sido más rhpida que en muchos otros lugares 
de Inglaterra o del continente. Sin embargo, muchos estudios recientes han llarnado la atención 
sobre el fenómeno de transformación de la comunidad medieval en esta Spoca, a rai'z de un 
conjunt0 de cambios en la familia y en la sociedad. Pasamos de una epoca de grandes revueltas 
campesinas y nobiliarias (siglos XIV a la primera mitad del siglo XVII) a la mayor estabilidad 
de la Edad Clásica (segunda mitad del siglo XVII-siglo XVIII). Hermann Rebel ha intentado 
explicar el fenómeno en el caso de la Austria Alta, mirando a la vez el auge del poder 
monárquico y 10s cambios en la organización de la familia campesina. Si bien esta regi6n 
conoció treinta y cinco revueltas entre 1511 y 1636, la restauración de la paz se debia no s610 
a la política de ccprotección del labrador)) (Bauemschutzj asociado con la monarqul"a absoluta, 
sino a 10s aliados que Csta encontraba entre 10s jefes de casa, llamados a ser una nueva clase 
de policia en sus comunidades. La antigua comunidad medieval habia comenzado a quebrarse 
con el aumento de circuitos de comercio (10s préstamos sumaban el 16.7 por ciento de 10s 
haberes registrados en 10s inventarios) y con el consiguiente traspaso de tiErras a manos de 
eclesiásticos y nobles. Aunque 10s campesinos quedaron -como siempre- con el uso de la 
tierra, tenian que cambiar la antigua costumbre de dividirla antre sus hijos. ya que a 10s nuevos 
amos les interesaba mantener unida y sana la heredad. Esto foment6 el auge de la ccfamilia 
troncal)): el heredero, como en cat-aluña, recibia el patrimonio, aunque normalmente (al 
contrario de Cataluña) en el momento del matrimonio sin tener que esperar la muerte de sus 
padres. Mientras tanto, se form6 una especie de proletariado rural, descendientes de 10s 
segundones, que tenian que dedicarse a la artesania rural o a trabajar a jornal. Clase marginada, 
este grupo destaca por su participacidn en las Liltimas revueltas del campo (1632 y 1635/6), que 
parecen mis bien dirigidas contra las <<bucnas familias>>, sus parientes, que contra la monarquia 
o el feudalismo. La restauración del orden dependia de la cooperación de 10s c<labradores ricos>> 
con 10s Habsburgos -un nuevo orden moral, caracterizado por edictos contra el matrimonio de 
10s que no tenian hacienda o trabajo, contra el despilfarro de 10s patrinionios en fiestas, contra 
la movilidad de 10s pobres y adolescentes, que tenian que ser asignados como criados a 
determinadas casas cam~esinas-. 

La tesis de Rebel, de la re-estructuración de la jerarquia rural en relación con la 
organización de la casa, viene corroborada por el estudio de Thomas Robisheaux sobre el 
condado de Hohenlohe en el sur-oeste de Alernania." Al contrario de 10s latifundistas al este 
del Elba, 10s principes del oeste de Alemania parecen haber desaprovechado la oportunidad 
de la Guerra de 10s Treinta Anos (1618-48) para redondear sus dominios, prefiriendo dejar 
la tierra en manos de 10s campesinos. La antigua servidutnbre personal venia siibstituida en 
Hohenlohe en 1609 por el Dienstgeld, suma de dinero que favorecia la autonomia de 10s 
labradores ricos a expensas de sus compatriotas m b  pobres. Como en muchos casos, la 
emancipación del campesinado acomodado parece haber csnducido a una mayor restricción 
de las herencias, reservando el patrimonio para un solo heredero, evolución respaldada por 
la ley de 1562 que prohibió la división de la heredad sin autorización especial del conde. La 
conservación del patrimonio, sin embargo, dependia no s610 de la institución del hereders 
sino -como en Cataluña- de la capacidad de Cste para aprovechar las oportunidades de una 
economia cada vez m h  abierta al mercado. La cuota de tierra poseida por el diez por ciento 
más rico de la población pas6 asi del 27 al 43 por ciento entre 1527 y 1581. Esta evolución 

28. REBEL, Pmsa~zf Clnsses, p. xvi .  
29. RBBISHEAUX, Thornas. R~trnl  Socirty a ~ l d  rhe Srarcir $r  Orr!er iri Errr:.v ,210dertz Grrr~rctr:~ (C:lmbridge Lniversity Press 
1989). 
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venia acompañada, como en otros sitios, por un mayor control moral sobre 10s pobres. Una 
ley de 1572 exigia el consentimiento patern0 para 10s matrimonios, se castigaba a 10s jóvenes 
que mantcnian relaciones sexuales fuera del matrimonio, y se montaba una campaña general 
contra el desorderi de las fiestas populares. Hohenlohe era protestante, pero la misma 
imposición de disciplina moral parece encontrarse en regiones católicas, como Baviera o 
Austria. 30 

El cuadro que cos sugieren estas monografias es el de una sociedad rural que consce unos 
cambios marcados en la época moderna. Una cierta urbanización -por tímida que fuese- 
conducia a la fractura de la antigua comunidad de la gleba, emancipándose una Clite 
campesina, que tuvo que adoptar nuevas estrategias familiares para proteger sus haciendas. 
Frente al proletariado resultante de segundones y otros marginados, se recurria a una 
disciplina moral cada vez mis acusada. Del logro de este equilibri0 dependia una mayor 
estabilidad política y religiosa en Europa durante la segunda mitad del siglo XVII. La 
hipbtesis puede ser Útil o no según 10s casos. Se puede dudar, por ejemplo, que el control 
moral ejercido en Alemania y en Inglaterra haya sido tan fuerte o de la misma manera que 
durante la Contrarrt-forma en Espaia o en Italia. En Altopascio, vemos como la cofradia - 
regida por 10s campesinos- se enfrenta a veces con la autoridad del cura, cuyos lazos 
familiares en la comunidad le privaban eventualmente de gran parte de SLI predicamento 
oficial. El control rnoral parece ejercerse m b  bien a través del señorio y por medis de las 
misiones religiosas patrocinadas por el Gran Duque de la Toscana. 

Pero, sobre todo, habrá que matizar mucho el concepto de cómo funcionaba el sistema 
de primogenitura y de la familia troncal, que para algunos historiadores parece asegurar la 
hegemonia de una élite campesina y conducir a una mayor estabilidad del mundo rural 
moderno. Como advierte André Burguikre hablando de las distintas costumbres de herencia 
a través de Europa, ccopposer radicalenzent et strucfurellentent le caract6re inégnlitctire des 
unes (celles qui prtfvoient le droit d'atnesse ou le choix d'un héritier principal) ci l'irltal 
égalitaire des autres (celles qui irnposent le partage entre tous les ayarits droitj, c'est ignorer 
leur comrnune arnbivalence qui resurgit inévitablement dans la pratiquew 31. 

En Provenza, en 10s altos valles del Verdon, Alain Collomp nos muestra cómo el heredero 
tiene que dedicarse --como en Cataluña- a colocar a sus hermanos. Los pequeños propietarios 
se ven abocados a la división del patrimonio, por no tener otros recursos que legar, pero esto 
supone el descens0 en la jerarquia social para la generación siguiente. Los potentes buscarán 
otras opciones: casar a 10s segundones con una heredera, si el prestigio y las amistades de su 
familia lo han introducido en el circulo adecuado para efectuar tales alianzas, o bien 
dedicarlos a 10s estudios y a la iglesia, o ponerlos como aprendices en las casas comerciales 
de Marsella, si lo permiten 10s lazos de parentesc0 y de amistad que habrán mantenido con 
10s mercaderes de alli.j2 O sea, en general se puede hablar de ((primogenitura)), pero s610 
teniendo en cuenta la estrategia compleja puesta en marcha para satisfacer a 10s segundones. 
Más al oeste, en el Gévaudan, también o zona de derecho romano, donde el padre podia 
designar al heredero Único, la situación se revela mls compleja en la práctica. Son muchos 
10s hijos. Asi, la fam-lia rica de 10s Mascouri tenian nueve varones y una hembra a principios 
del siglo XVIII, de &os, tres murieron siendo niños, dos quedaron solteros, el heredero se 
reservó la mayor parte del patrimonio tras establecer a dos de sus hermanos como sacerdotcs 
y arreglar el matrimoni0 de 10s dos restantes. 33 Según la muestra tomada en uno de los 
pueblos de la región., s610 el 15 por ciento de 10s varones y el 10 por ciento de las mujeres 

30. PO-CHIA HSIA, R. Social Discipline iri the Refirttiatioti: Cetitral Eltrope 1550-1750 (Londres, Routledge 1989); ROPEIP, 
Lyndal, Tiir Holy Iloitsehold: Wotiteri arid ~Worals ili Reforritation Ai~gsburg (Oxford, Clarendon Press 1989) 
31. B U R G U I ~ R E ,  Andrd, (caord.), Hlstoire des Farttilles, t .  111: Le Qioc des Moderr~itb (Puris. Le Livre de Poche 1986), p. 86. 
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FAMILIA Y COMUNIDAD: PERSPECTIVAS SOBRE CATALURA Y EUROPA 

quedaban solteros toda su vida. Como 10s Casanovas y 10s Heras, que hemos examinado 
antes, es evidente que las familias del Gévaudan tenian que ccapañarse)), aprovechando todos 
10s medios económicos a su alcance, para mantener su nivel en la jerarquia social. Sin duda, 
las posibilidades abiertas a 10s segundones habrán variado a 10 largo de la Europa moderna, 
y habrá que estudiar el espacio cultural que se les brindaba en la organización de la 
comunidad local. Claverie y Lamaison hablan de su sometimiento a la voluntad de su padre. 
Pero Georges Augustins, hablando de la población de 10s Pirineos franceses, nos hace 
recordar que ((les cadets célibataires étaient, par ailleurs, les grands organisateurs de 
charivari. Ils forrnaient une société dans la société, celle des célibataires, jeunes et rnoins 
jeunes, ou eternellement jeunes, auxqziels tout ou presque etait permis)). 3Vodemos sospe- 
char que en el siglo XVII era un medio ideal para el reclutamiento de bandidos, que podian 
ejecutar las venganzas a las cuales no se atreveria un hermano mayor, responsable de la 
continuidad de la casa. 

La solidaridad entre 10s hermanos y parientes es un aspecto del pueblo de h'eckarhausen 
(500-1000 habitantes en el ducado de Wurttemberg) que recalca David Sabean recalca en su 
investigación minuciosa de las familias. 35 A pesar de ser una zona 22 de subdivisión 
igualitaria del patrimonio entre todos 10s hijos e hijas, Neckarhausen mantenia una fuerte 
cohesión como comunidad. El traspaso de las herencias se efectuaba poc0 a poc0 durante la 
vida de 10s padres, necesitándose una continuada cooperación entre ambas generaciones para 
explotar la tierra - préstamo de arados o de semillas, por ejemplo, aunque 10s casados se 
instalaban por su cuenta en viviendas separadas. Esta solidaridad, en vez de disminuir con la 
llamada <(revolución agraria>> de 10s siglos XVIII y XIX, se hizo aún más necesaria por la 
inversión de mano de obra y de herramienta en 10s nuevos cultivos. También, esta cultura de 
solidaridad se transmitia a 10s hermanos y primos. Aunque cada casa queria mantener su 
autonomia financiera, la ayuda a 10s parientes en forma de préstamos o de ofertas de empleo 
no debe desestimarse. Lo explica bien Bernard Derouet ]para el Franco-Condado, donde se 
dividia el patrimonio entre 10s hijos varones: eM2me ainsi séparés et e'tablis a part les uns 
des autres, les frires avaient une tendance tris nette "rester sur place")), dans differentes 
fractions de la mCme maison, ou dans des maisons voisines, et de toute f a ~ o n  presque toujours 
dans le mCme village; leurs parcelles de champs ou de piés allaient B present se c6toyer au 
lieu de faire partie d'un seu1 ensemble; une petite partie de biens fonciers (des portions de bois 
ou de piitures, notamment) pouvait m&me rester commune, donnant ainsi une assise matérielle 
i¡ une solidarité entre frbres qui, malgré la separation, continuait i s'exercer sous bien d'autres 
aspects)) 36. 

La dificultad en estas regiones que dividen la herencia -como en Castilla- radica en 
rastrear la forma tomada por esta solidaridad, ya que será menos institucional, menos visible 
que en el caso, por ejemplo, del pairalisme catalán. El gran mérito del trabajo de Gerard 
Delille es el de mostrar, a través de una reconstitución minuciosa de las genealogias, como 
aun entre 10s pobres campesinos de Puglia parece existir una estructura de parentesc0 que no 
se puede desestimar. Su investigación se ha centrado sobre 10s matrimonios. Controlados en 
principio por la Iglesia, cuyo derecho canónico prohibia la alianza entre parientes hasta el 
cuarto grado (o sea, descendientes de un tatarabuelo común), y expuestos en la practica al 
azar de 10s movimientos migratorios tan frecuentes en esta provincia, se da sin embargo el 
caso de repetidos matrimonios entre afines -es decir, entre familiares de cuñados-. Esta red 
insospechada de solidaridad entre 10s campesinos pobres clel sur de Italia puede arrojar mucha 
luz sobre su comportamiento frente a la miseria y a la opresión. 

34. Augustins, C., in COMAS D'ARGEMIR, Dolors i SOULET, Jean-Fran~ois (coord.), La Fcirrtilia als Pirirrevs (Andorra, Minis- 
teri d'Educaci6 1993). p. 127. 
35. W. SABEAN, David, Properly, Prodr~ctiorr anrl Farrrily LI Neckarlrarrserr 1700-1870 (Cambridge University Press 1990). 
36. DEROUET, B., .La transmission égalitaire du patrimoine dans la France rurale (XVIe - XlXe si&cle)>,, en Chacón Jiménez, F. 
y Ferrer Alos, L. (coord.), Familia, Casa y Trobajo (Murcia, Publicación de la Uciversidad 1997), p. 73-92. 
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Este paso, de la historia de la familia a la del estado, viene dado en otras monografias de 
la mano de historiadores italianes. En Fontanabuona (Génova), población estudiada por 
Osvaldo Raggio, e!n el siglo XVII se dividia el patrimonio entre los hijos varones. Sin 
embargo, una élite rural, rescatando las herencias de sus hermanos menores, consolidaba s11 
autoridad a través de 10s bandos -de 10s partidos de parientes y dependientes- que les 
permitia controlar el tráfico entre Génova y el interior. 37 Aquí la formación de las élites 
locales parece depender de su red de influencias; un clientelismo que parte de la base de la 
solidaridad familiar- para abarcar y entreverarse con la estructura política, plonteando 
múltiples problemas de orden público. La reconstrucción de estas redes requiere una atención 
minuciosa a 10s detalles, una micro-historia, cuyo máximo exponente será Giovanni Levi. En 
el pueblo de Santena, cerca de Torino, estudiado por este historiador, la solidaridad entre los 
vecinos en el siglo XVII -a pesar de la división de las herencias y la separaci6n de las 
viviendas de 10s hermanos casados- se rastrea a través del mercado de la tierra. Los precios 
de las compraventa!; parecen corresponder menos a la realidad económica que a 10s lazos 
entre las partes y a la historia de cooperación anterior entre ellos. También, la autoridad del 
juez señorial y de su hijo, el cura, se ejercía a través de una red de influencias, que podia 
prescindir de la posesión de un patrimonio en el pueblo, recayendo en una herencia 
ccinmaterial)), por 10 tanto, no menos real y poderosa que la rnlis material, de 10s labradores 
ricos. 3a 

Sus lectores no debían esperar, les advirtió Miquel Heras de Puig en la crcinica de su 
familia, más que (gets ... de escasa importanciuw. Al fin y al cabo, les preguntó, ccqud! podrci 
escriurerse de molts dels fills y descendents de una pagesia rodejada no rnés que (ie 
montanyes, sens altre instrucció que la necessaris per salvarse, y saber apuntar un 
instrument del art d.1 pagks?)) Era demasiado modesto, ya que su narración arroja bastante 
luz, o al menos plantea muchas cuestiones, acerca de la estructura de todo un antiguo 
régimen. Parece evidente, al repasar la literatura sobre la familia, que esta institueión no 
funciona en un vacio, que mis alli de la casa y de la sucesión hay toda una cultilra que la 
rodea, recibiendo y transmitiendo influencias. Esta solidaridad familiar, que llamó la atenci6n 
de Le Play, no se puede medir s610 por la estructura de la casa. Si las regiones de conservacicin 
del patrimonio y la familia troncal, como Cataluña, o de las familias múltiples, como la 
frontera de Europa del Este, muestran un indice visible de cohesión, plantem muchos 
problemas. ¿Cóm0 SI: logró aquel habitus, del que habla Pierre Bourdieu, aquel sacrificio del 
individuo al bienestar de la casa, sin el cual (como en el caso de 10s Casanovas) la familia 
troncal no podia funcionar bien? Habrá que mirar, sin duda, tanto la historia del derecho y 
de la moral re ligi os,^, como la coyuntura económica y política, y sus formas diversas de 
emplear a la mano de obra disponible, que sea en bandos o en el cultivo de la tierra. 
Igualmente, la dispersión aparente de la familia en Puglia o en Castilla no puede darnos a 
pensar que cnrecia de estructuras, ya que la exploración minuciosa de las comunidades, :i 

travis de la tCcnica cle la micro-historia entre otras, nos esta revelando muchas sorpresas. Si 
bien podemos concluir que la familia ayudaba a la configuración de todo un cantiguo 
regimen>> de clientelismo politico y de estancamiento económico, como parece haberlo 
vislumbrado Beccaria en la cita ya mencionada, no podemos comprender bien sus formas 
cambiantes sit1 explorar la comunidad local a la cual se adaptaba. 
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