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La historia de la familia como campo de investigación nació a principios de los años 
sesenta del siglo xx y desde entonces ha experimentado una importante evolución 
que ha modi�cado tanto su contenido como su orientación. Con esta obra colec-
tiva pretendemos, precisamente, ofrecer un balance de su desarrollo en las últimas 
décadas a partir del ejemplo de varios países europeos, así como una panorámica 
de la riqueza y de la diversidad de los enfoques que en la actualidad caracterizan a 
este campo de estudio y que, para nosotros, son la mejor expresión de los cambios 
producidos. Cambios, en nuestra opinión, en gran medida ligados a la mayor aten-
ción prestada a la dimensión social de los fenómenos que concurren en la familia 
y que ha supuesto multiplicar su potencialidad historiográ�ca para la explicación 
y comprensión de las sociedades del pasado.

Conscientes de los problemas que entraña la dispersión de trabajos relativos a la 
historia de la familia en Europa —con la utilización de canales de difusión no siem-
pre fácilmente accesibles— y de las di�cultades de comunicación existentes entre 
los especialistas que proceden de tradiciones historiográ�cas y lingüísticas muy dis-
tintas, la obra surge con la intención de fomentar el intercambio de planteamientos 
y de la transmisión de conocimientos referidos a diferentes espacios europeos. La 
publicación del libro coincide, además, con el 40 aniversario del inicio de una forma 
regular y continuada de los estudios sobre historia de la familia en España en parale-
lo a la fundación de la Asociación de Demografía Histórica y del Seminario Familia y 
Élite de Poder de la Universidad de Murcia, sus principales promotores a principios 
de los años ochenta. A su vez, la iniciativa surge previamente con motivo de la cele-
bración del xx aniversario de la constitución del Seminario de Historia Social de la 
Población (sehisp) en la Facultad de Humanidades de Albacete de la Universidad 

1 Esta publicación forma parte de los proyectos de investigación de referencia HAR 2017-84226-C6-2-P 
y PID2020-119980GB-I00, �nanciado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033), dirigidos por Francisco García 
González (Universidadde Castilla-La Mancha) y Jesús Manuel González Beltrán (Universidad de Cádiz).

2 Universidad de Castilla-La Mancha.
3 Universidad de Lausana.
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de Castilla-La Mancha durante el curso 1999-2000.4 Para la conmemoración de esta 
efeméride, en 2019 se celebró en la mencionada facultad el Simposio Internacional 
Historia de la familia e Historia Social en España y en Europa. Propuestas de Inves-
tigación, Siglos xvi-xix, que reunió a buena parte de los autores que colaboran en 
este volumen. Sabedores del retraso del comienzo de esta línea de investigación en 
España con respecto al resto de Europa, en aquel encuentro nos proponíamos com-
probar también su grado de avance y evolución poniendo de mani�esto algunos de 
sus resultados más recientes, lo que justi�ca ahora igualmente una mayor presencia 
española en la obra. En cualquier caso, en la mayoría de los textos se exponen los 
resultados obtenidos por jóvenes investigadores españoles y europeos —muchos de 
ellos recién doctorados—, cuyo denominador común es el interés por la historia de 
la familia —en sus distintas formas— y su dimensión social y que proceden de al-
gunos de los numerosos centros de investigación repartidos por la amplia geografía 
europea. No en vano, dar voz a los jóvenes es también uno de los objetivos priorita-
rios de este libro porque son el mejor exponente y la mejor garantía del impulso de 
esta línea de investigación en el futuro; una línea que en este volumen se centra sobre 
todo en la época moderna y que, en nuestra opinión, re�eja la particular vitalidad 
de este tipo de estudios en el ámbito europeo en este periodo.

De la familia a la historia de las relaciones y de las dinámicas sociales

La primera sección del libro, titulada «La historia de la familia en Europa: balance y 
perspectivas de investigación», consta de una serie de contribuciones de contenido 
historiográ�co referidas a siete países diferentes que nos presentan una panorámica 
de conjunto de este campo de estudio en cada uno de ellos incidiendo en sus parti-
culares evoluciones, así como en la riqueza y la diversidad de sus enfoques actuales. 
Redactados por especialistas con una larga experiencia investigadora en la materia, 
en este apartado se dan cita autores como Francisco García González, que aborda 
el caso de España; Elena de Marchi y Ra�aella Sarti, que se centran en Italia; Vin-
cent Gourdon, en Francia; Sandro Guzzi-Heeb, en Suiza; Inken Schmidt-Voges, en 
Alemania; Margareth Lanzinger, en Austria; y Monica Miscali, en Noruega. Se trata 
de una muestra representativa de casos nacionales, en su mayor parte situados en 
la Europa centro-meridional, que consideramos que pueden ser muy ilustrativos 
para ejempli�car algunas de las diferencias y de las similitudes del desarrollo de la 
historia de la familia en el continente.

4 Disponible en línea en <http://sehisp.uclm.es/>.
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No es el lugar en esta introducción de realizar un recorrido detallado de la evo-
lución de esta línea de investigación ni de exponer la rica diversidad de tradiciones 
nacionales, la capacidad de in�uencia de unas historiografías sobre otras o de mos-
trar las numerosas propuestas teóricas y metodológicas que se han ido sucediendo a 
lo largo del tiempo. Sí consideramos oportuno presentar una breve re�exión sobre 
cómo la historia de la familia ha ido avanzando en las últimas décadas en paralelo 
al impulso de la historia social.

Consolidados durante los años sesenta y setenta del siglo pasado los métodos 
que desde Francia e Inglaterra sentaron las bases de esta línea de investigación, 
con una clara vinculación, sobre todo, a la demografía histórica y a la historia de 
las mentalidades, nuevos planteamientos teóricos y metodológicos contribuyeron 
a su avance y difusión. Detrás del declive de la clásica demografía histórica en los 
países occidentales y, de forma más general, de los métodos cuantitativos o de ins-
piración estructural, estaba el hecho de haber descuidado en exceso el papel de los 
individuos, su margen de maniobra y sus estrategias en nombre de amplias gene-
ralizaciones que ya antes de acabar el siglo xx se percibieron como vagas y cuestio-
nables. Las grandes teorías y modelos establecidos resultaban demasiado generales 
e incapaces para explicar las diferencias entre las historias nacionales o regionales, 
o entre los distintos grupos o clases sociales. La microhistoria, pero también la 
historia de la vida cotidiana y la antropología histórica, desa�aban los supuestos 
logros alcanzados. Gracias a la in�uencia de otras disciplinas como la sociología 
y de la antropología y de autores como Pierre Bourdieu o Cli�ord Geertz,5 entre 
otros, el contrapeso de la historia cuantitativa y normativa, a la que estaba muy 
ligada la historia de la familia, vino del análisis de las prácticas sociales. Giovanni 
Levi, por ejemplo, cuestionó fundamentalmente los planteamientos del Grupo de 
Cambridge, argumentando que la concentración de los estudios en fuentes cuanti-
tativas y en las unidades residenciales oscurecía dinámicas sociales fundamentales, 
como la solidaridad parental más allá de los hogares individuales.6 Del mismo 
modo, desde los aspectos mentales y culturales, varios historiadores reexaminaron 
críticamente los resultados de las investigaciones pioneras de Philippe Ariès, Ed-
ward Shorter y Lawrence Stone, señalando que eran demasiado lineales, demasiado 
amplias y estaban demasiado in�uidos por las perspectivas de la modernización oc-
cidental. Y, en la senda trazada por Michel Foucault y su historia de la sexualidad,7 
los nuevos planteamientos sobre la vida íntima y doméstica supusieron un desafío 
frontal a la concepción más tradicional tal y como era asumida por los Annales. A 

5 Bourdieu, 1991 [1980], Geertz, 1973.
6 Levi, 1990 [1985].
7 Foucault, 1976.
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partir de la metodología basada esencialmente en el análisis del discurso —por lo 
general, desde obras de políticos, �lósofos y eruditos—, el �lósofo francés anticipó 
el denominado después giro cultural contribuyendo así también al cambio en los 
métodos de investigación sobre la familia. Al mismo tiempo, la historia de las mu-
jeres se desarrollaba y contribuía a plantear nuevas cuestiones, una evolución que 
no podía quedar sin consecuencias para la historia de la familia, que tuvo que 
integrar progresivamente la perspectiva femenina y, más tarde, la perspectiva de 
género entre sus herramientas y enfoques.8

Si bien todos estos nuevos planteamientos no supusieron el declive de�nitivo de 
los métodos propuestos por la primera generación de los historiadores de la fami-
lia, sin duda contribuyeron a problematizar los conceptos y las teorías utilizados. 
Con lo cual, en varios países europeos, lo que en principio pudo representar un 
momento de crisis para la historia de la familia y para la historia social tal como se 
había practicado hasta entonces, posteriormente supuso la ampliación de su campo 
de estudio así como su mayor complejidad a la hora de abordarlo.

Fuera de Inglaterra, Francia o Italia (aunque entre estos dos últimos países hay 
que situar la in�uyente obra de Gerard Delille), diversas contribuciones sirvieron 
para orientar el debate en una dirección diferente. Además de Michael Mitterauer 
en Austria, cuya trayectoria podemos ver con detalle en el capítulo de Margareth 
Lanzinger en este libro, entre ellas cabe destacar las aportaciones de David W. Sa-
bean sobre los hogares, las familias y las relaciones de parentesco.9 A partir de sus 
estudios en la región alemana de Württenberg, sus resultados acabaron de�nitiva-
mente con la imagen dominante durante mucho tiempo según la cual, como parte 
de un proceso general de modernización, el parentesco se había convertido en un 
asunto privado, sin repercusiones en las relaciones sociales formales e informales y 
en la dinámica social. Sin vinculación directa con la microhistoria italiana, Sabean 
planteó una serie de cuestiones similares que afectaban no solo a las relaciones fa-
miliares y de parentesco, sino también a la concepción sobre el margen de maniobra 
de los individuos y a sus estrategias �exibles. Mientras, desde España, hay que 
resaltar los esfuerzos de Francisco Chacón Jiménez a partir de la constitución del 
Seminario Familia y Élite de Poder en la Universidad de Murcia en el curso 1982-
1983. Autor pionero en tierras hispanas de los estudios sobre historia de la familia 
y coordinador de un amplio grupo de investigadores distribuidos en diferentes 
subproyectos regionales y con una clara proyección iberoamericana, supo canalizar 
las diferentes sensibilidades que caracterizaban a esta línea de investigación en una 

8 Duby y Perrot, 1990-92; Scott, 1986
9 Sabean, 1998. 
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dirección meridianamente social.10 Como consecuencia, al utilizarse la familia no 
tan solo como la base del sistema de organización social sino como medio para 
investigar cómo este se perpetuaba y se reproducía, se dio cabida a temas como las 
estrategias familiares, el estudio de genealogías y redes sociales,11 así como a otro 
tipo de relaciones interpersonales, claves para comprender tanto el funcionamiento 
como los procesos de cambio y de movilidad social. Desde entonces, la historia 
de la familia en su sentido menos limitado se ha desarrollado como una corriente 
fructífera y estimulante. La importancia de esta renovación, entre otras cosas, con-
sistió en desplazar la atención de las estructuras estables a las redes y a las relaciones 
sociales más amplias, diferenciadas y dinámicas.

En la actualidad, la historia de la familia, desde el principio indisolublemente 
ligada a la historia de la infancia o de la vejez, de la sexualidad, del amor, de los 
sentimientos, de la intimidad, de la cultura material, de la vida cotidiana, de la he-
rencia y de los sistemas de transmisión de la propiedad, del hogar y de las formas 
de convivencia, del parentesco y, más o menos implícitamente, de la historia de la 
mujer y del género, entre otras, está culminando el proceso de superar la unilate-
ralidad de las perspectivas de investigación con las que tradicionalmente se había 
abordado para apostar por su interacción.

Frente a una visión cerrada y unilateral que incidía exclusivamente en su di-
mensión sentimentalista, jurídica, demográ�ca o económica, hoy la propia con-
cepción de la familia se ha ampliado desbordando sus clásicos límites basados en 
la residencia o en el parentesco consanguíneo de tal modo que se puede a�rmar 
que los estudios ahora van mucho más allá de la misma familia. Perspectivas más 
globalizantes como implican en la actualidad los conceptos de casa (Haus en ale-
mán) o esfera doméstica también lo corroboran.12 Socios, testigos, albaceas, pa-
drinos, compadres, vecinos, amos, patrones, clientes, criados, sirvientes, amigos, 
paisanos, compañeros, aliados, rivales, enemigos, miembros de concejos y de la 
administración, de centros de asistencia, hospitales y casas de misericordia, etc., 
todos ellos protagonistas de diferentes fórmulas de vinculación tanto interperso-
nales como con la comunidad y las instituciones, han multiplicado su presencia en 
las investigaciones. Incluso, se está insistiendo en la necesidad de investigar con 

10 Para una recopilación de sus trabajos véase Chacón Jiménez, 2014. Igualmente, sobre la amplia proyección 
de sus iniciativas, Chacón Jiménez, Hernández Franco, García González, 2007; Chacón Jiménez, Bestard, 2011; o 
Chacón Jiménez, Cicerchia, 2012, el primero de los libros fruto de los cinco congresos de refmur, Red de Estudios 
de Familia en el Mundo Iberoameriano, coordinada por ambos autores.

11 Aspecto sobre el que de forma especial se han multiplicado las investigaciones durante estos últimos años 
y en los que el parentesco tiene un papel protagonista. Véase por ejemplo Mathieu, 2002; Guzzi, Heeb, 2007; 
Imizcoz, 2009; Ruggiu, 2010; Johnson y Sabean, 2011; Fertig 2012; Bellavitis, Casella, Raines, 2013; Lanzinger, 2015.

12 Eibach, Schmidt, Voges, 2016; Eibach y Lanzinger 2019.
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mayor detalle lo que a primera vista parece estar fuera del marco familiar, como 
es la soledad o lo que ocurre con las personas solteras y con quienes quedaban al 
margen del matrimonio.13 Igualmente, los lazos de clientela y de patronazgo, o la 
con�ictividad, las rupturas y las tensiones, están suscitando un interés creciente 
que contrarresta la visión excesivamente familista y sentimentalista que durante 
mucho tiempo pesó en las investigaciones. En consecuencia, abordados de otra 
manera, cada vez más cuestiones como el afecto, la reciprocidad, la cooperación, 
el cuidado, la ayuda y la solidaridad o el con�icto, la desobediencia, la resistencia, 
la rebeldía, etc. están permitiendo profundizar en otros conceptos como jerarquía, 
autoridad, protección, favor, interés, obediencia y dependencia, que tampoco son 
tan unidireccionales ni inmóviles como se pensaba.

En de�nitiva, como se podrá comprobar en el primer bloque de este libro, durante 
estas dos décadas iniciales del siglo xxi se han multiplicado los trabajos sobre alian-
zas, redes, estrategias, con�ictos y prácticas de reproducción social.14 Aspectos todos 
ellos que forman parte de las nuevas formas de hacer historia de la familia a partir de 
los métodos basados en el análisis relacional y que, en conjunto, están contribuyen-
do de manera decisiva a la renovación y al impulso de la historia social dentro de 
la historiografía internacional. Desde la familia y el análisis de la capacidad de sus 
miembros para construir redes o de observar las relaciones existentes con otros in-
dividuos que no pertenecían a la misma es posible poner de mani�esto la existencia 
de situaciones, intereses, identidades y lealtades móviles en su seno a pesar de que 
teóricamente se suponía que era algo homogéneo. Así, el paso de la concepción bioló-
gica de la familia a la familia relacional una vez que se ha superado también la visión 
de la familia únicamente como unidad de trabajo, consumo y producción, o como 
exclusivo espacio de sentimientos y emociones, nos está permitiendo comprender y 
explicar mejor los mecanismos de diferenciación y de desigualdad social. El despla-
zamiento del estudio del parentesco y de las relaciones dentro de la propia familia al 
afán por investigar las dinámicas sociales y los procesos de cambio y de continuidad 
están acarreando una profunda transformación en los planteamientos actuales.

Sin embargo, para captar la sociedad en movimiento y observar el dinamismo 
que caracteriza a las relaciones sociales es imprescindible tener en cuenta el tiempo, 
la duración y la manera en que los individuos y las familias podían crear, utilizar, 
activar o abandonar dichas relaciones. En este sentido, consideramos que no se 
ha profundizado en todas las posibilidades que ofrece el estudio del curso de vida 

13 García González, 2020.
14 A modo de síntesis, véase el ambicioso balance realizado por Alfani, Gourdon, Grange y Trévisi, 2015, don-

de se puede constatar cómo ha evolucionado el estudio de los lazos familiares, las fuentes y los métodos utilizados.
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tal y como ya propusiera Tamara Hareven.15 La renovada atención a la edad —in-
fravalorada frente a otros criterios diferenciales cuando también es una construc-
ción social y cultural como el género— y el interés por el estudio de trayectorias 
individuales y familiares son una muestra palpable de los esfuerzos que se están 
realizando en esta dirección.16 También el uso creciente de fuentes de tipo privado,17 
como los denominados egodocumentos—-diarios personales o correspondencia, 
por ejemplo—, permitirán descifrar y comprobar la evolución en el tiempo de las 
lógicas individuales de los actores y penetrar en la esfera íntima de las opiniones y 
de los sentimientos, aunque siempre dentro del marco de las estructuras de las que 
forman parte, como propone la actual historia de las emociones.

Finalmente, como recientemente recordaba Jon Mathieu,18 sigue siendo muy 
necesario profundizar en la re�exión sobre el cambio histórico a partir de la historia 
de la familia. Las ambiciosas propuestas de síntesis con las que contamos se basan 
en los resultados alcanzados en los años ochenta y noventa del siglo pasado,19 por 
lo que sería muy adecuado asumir este reto en el futuro. Desde luego, ahora las 
posibilidades para ello y para la historia comparada son mucho mayores al contar, 
como este mismo libro evidencia, con las ventajas de la existencia de estrechos lazos 
de colaboración entre los investigadores dentro del continente europeo y a un lado 
y otro del Atlántico.20

Experiencias de investigación

A los siete capítulos que conforman el balance historiográ�co realizado, hay que 
sumar ahora otros veinticinco textos cuyos autores son, en su inmensa mayoría, 
jóvenes doctores que proceden de diversos países europeos, como ya dijimos. Di-
vididos de acuerdo con su a�nidad temática en tres bloques, consideramos que sus 
trabajos constituyen una excelente panorámica del actual desarrollo de la historia 
social en Europa a partir de los estudios de la historia de la familia.

15 Hareven, 1978.
16 García González, 2021.
17 Bardet, Arnoul, Ruggiu, 2010; Tosat y Rigo, 2016; Eibach, 2022.
18 Mathieu, 2019:12.
19 Ariés y Duby, 1985-1987; Burguière, Klapisch, Zuber, Segalen y Zonabend, 1986; Kertzer y Barbagli, 2001-

2003; Gestrich, Krause, Mitterauer, 2003. En concreto, centrado en las dos grandes transiciones de �nales de la 
Edad Media y de �nales del siglo xviii, Sabean, Teuscher y Mathieu, 2007.

20 Por ejemplo, son emblemáticas redes como Patrinus. Red de Historia Cultural y Social de Bautismo y de 
Padrinazgo, impulsada por Guido Alfani y Vincent Gourdon; o, como ya dijimos en una nota anterior, refmur, 
Red de Estudios de Familia en el Mundo Iberoameriano, coordinada por Chacón y Ciccerchia.
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Casa, familia, redes y reproducción social

A partir de los clásicos binomios casa (familia o matrimonio)-patrimonio, se han 
intensi�cado los estudios sobre el parentesco formal e informal y, en especial, los 
trabajos basados en el análisis de redes.

Precisamente, esta sección se abre con una mirada diferente sobre la casa y la 
familia por parte de Natalia González Heras (Universidad Complutense de Ma-
drid). En su texto «La casa y la familia en la España moderna: habitar en el Madrid 
del siglo xviii», el objetivo es combinar una perspectiva material de la casa y de la 
vivienda con una perspectiva social de los individuos que la habitaban. El punto 
de partida son las condiciones de vida de los distintos grupos sociales en el Madrid 
del siglo xviii re�ejadas en diversos tipos de documentos. A partir de las realida-
des materiales, la autora intenta reconstruir una visión más completa, en la que la 
casa se entiende como un espacio social, escenario de dinámicas familiares en su 
sentido más amplio.

La contribución de Gabriel Brea-Martínez y Joana Maria Pujadas-Mora (Uni-
versitat Oberta de Catalunya) «¿Cuentan los hermanos/as en la formación del 
matrimonio? Determinantes individuales en el área de Barcelona, siglos xvi-xix» 
aborda la dinámica familiar desde un enfoque metodológico diferente. Si la in-
�uencia de los padres en el estatus socioeconómico de los hijos ha sido tradicio-
nalmente vista como fundamental, al contrario, la in�uencia entre hermanos se 
ha estudiado muy poco para periodos históricos y menos en sociedades basadas 
en la familia extensa y/o troncal. En este estudio se investiga cómo las relaciones 
familiares intrageneracionales determinaban el destino social de los hermanos en 
el área de Barcelona. Entre los principales hallazgos, se constata cómo la in�uencia 
fraterna funcionó de forma diferente a lo largo del tiempo y en función del sexo de 
los hermanos. A lo largo de los siglos xvi y xvii, las hermanas primogénitas con 
enlaces matrimoniales exogámicos tuvieron una mayor in�uencia que los herma-
nos primogénitos en la movilidad social del resto de hermanos. Mientras, a partir 
del siglo xviii, los hermanos primogénitos tuvieron mayor ascendencia que las 
hermanas primogénitas. Para los autores este proceso sería consecuencia del cam-
bio en la estructura ocupacional debido a una temprana industrialización y a una 
transformación en la afectividad ya a partir de la centuria ilustrada.

En el texto «Transmissions et culture familiale: enquête sur la population de 
Charleville (Francia). L’exemple de la transmission de la pratique des dispenses de 
bans au mariage entre 1740 et 1789», Cécile Alexandre (Sorbonne Université-Paris IV, 
Centre Roland Mousnier) aborda el tema de la continuidad familiar y del parentes-
co a lo largo del tiempo, planteando la cuestión de la fuerza de culturas familiares 
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especí�cas que justi�can la transmisión de valores y actitudes particulares a través 
de las generaciones. Si bien es más fácil estudiar a las familias de la alta burguesía y 
de la nobleza al contar con más fuentes, el objetivo de este estudio es ver en qué me-
dida, dentro de los distintos estratos de una población urbana como Charleville, en 
el noroeste de Francia, se producen transmisiones intergeneracionales de prácticas 
y/o valores que conforman culturas familiares en la segunda mitad del siglo xviii. El 
seguimiento de 215 familias al menos durante cincuenta años ha permitido observar 
a la autora una serie de prácticas susceptibles de transmitirse, como ocurre con las 
solicitudes de dispensas matrimoniales.

En la misma dirección, en el capítulo de Tamara González López (Universidade 
da Coruña) «Ahijados y herederos: aproximación al padrinazgo como estrategia 
familiar en el interior de Galicia, siglos xviii-xix», se trata la cuestión del uso del 
padrinazgo como orientador de las decisiones hereditarias en el seno familiar. En 
los últimos años se ha avanzado notoriamente en el estudio de las características y 
la casuística del padrinazgo bautismal. Todavía queda un largo camino por recorrer 
para conocer todas las claves de la elección de los padrinos. A pesar de que en los 
documentos notariales se omite el vínculo de padrinazgo, la autora, a través de 
diversos ejemplos en la diócesis de Lugo, aporta una explicación de cómo encajó 
el lazo padrino-ahijado dentro de las estrategias hereditarias. En esta zona, la posi-
ción de ahijado no pudo competir con la del sobrino primogénito que perpetuaba 
el hogar, pero sí se bene�ció de legados, aportaciones para la dote u otros medios 
de protección material.

La cuestión del padrinazgo se vuelve a abordar en el capítulo «Les liens de pa-
rentés dans un milieu professionnel: le cas de la mercerie vénitienne (xvie siècle)», 
de Emilie Fiorucci (Université de Rouen). Mediante el ejemplo de casos ligados a la 
mercería, el trabajo trata de identi�car las formas en que las familias se organizaban 
en relación con el mundo del trabajo regulado alrededor del gremio y, por tanto, 
con el entorno profesional. Además de analizar en qué momentos clave aquellas 
recurrían al gremio, el estudio presenta también los primeros resultados de una 
investigación sobre el parentesco bautismal a partir de dos de las parroquias más 
importantes de Venecia, ampliando así la perspectiva del análisis al entorno social 
de estas familias de pequeños artesanos y comerciantes.

El texto de Lucas Rappo (Université de Laussanne) «Proximité spatiale et fami-
liale dans les mariages à Corsier-sur-Vevey (Suisse) 1770-1840» pretende aunar dos 
temas ya bien de�nidos en el ámbito de la historia social: por un lado, la endogamia 
geográ�ca, es decir, la proximidad espacial entre dos cónyuges en el momento de 
contraer matrimonio, y, por otro, la endogamia familiar, es decir, la proximidad de 
parentesco. El estudio se centra en el caso de la parroquia de Corsier-sur-Vevey, a 
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orillas del lago Lemán, en Suiza, a partir de una amplia base de datos genealógicos 
y del uso de mapas catastrales. Por lo que respecta al parentesco, el autor observa 
cómo entre los siglos xviii y xix se produjo una transición, pasando de una so-
ciedad basada en la �liación y la verticalidad a una sociedad con relaciones más 
horizontales y más arraigadas en las alianzas, lo que dio lugar a matrimonios más 
frecuentes entre parientes. Mientras, los matrimonios entre personas que vivían 
en la misma zona geográ�ca muestran un movimiento aparentemente contradic-
torio en el siglo xix. Al tiempo que aumentaban las alianzas fuera de la parroquia, 
también se hacían más frecuentes las alianzas entre cónyuges que vivían muy cerca 
el uno del otro. Todo parece indicar, pues, que ante el desarrollo económico y los 
cambios sociales, los individuos buscaron una cierta estabilidad tanto a través del 
parentesco como en la proximidad espacial.

Conjugando el ámbito local con una dimensión más global como era la del Impe-
rio español, Elena Llorente Arribas (Universidad del País Vasco), en su texto «Casa 
comunitaria e Imperio. Hegemonía de una élite de Vizcaya en los siglos xvi y xvii», 
analiza desde el ejemplo de familias oligárquicas de linajes hidalgos de mercaderes y 
metalúrgicos vascos la evolución de sus economías domésticas y la movilidad social 
de sus miembros. Ambas, riqueza y movilidad, dependieron en buena medida del 
equilibrio que mantuvieron entre sus cargos y o�cios a escala de Imperio y dentro de 
la comunidad vecinal local. En el capítulo se explora cómo y en qué medida las diná-
micas de la casa y las relaciones personales en su comunidad afectaron a su posición 
hegemónica en el ámbito de la monarquía hispánica, y viceversa. Y es que, desde 
hace varios años, los historiadores sensibles al giro transnacional de la historiografía 
se preguntan cómo se organizan y coordinan las familias cuyos miembros están dis-
persos por regiones, estados y hasta continentes muy diferentes. En su contribución 
«Per�les de familias transnacionales. Planes matrimoniales y trabajo en equipo en 
el Mediterráneo del siglo xvii», Josep San Ruperto Albert (Universitat de València) 
examina la trayectoria de un grupo familiar de este tipo cuyos miembros vivían 
en diferentes ciudades del Mediterráneo. Desde el caso de las familias Cernezzi y 
Odescalchi examina las políticas matrimoniales de los distintos núcleos familiares, 
tratando de comprender si se observa una política coordinada internacional, si las 
decisiones se tomaban de forma autónoma en función de los distintos lugares de 
residencia o cómo se concebía el futuro de la familia y de sus componentes.

Solidaridad, conflictividad, emociones

Como expresión de una mayor sensibilidad social en los estudios de la historia de la 
familia, en los últimos años están proliferando las investigaciones sobre las relacio-
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nes de solidaridad y de con�icto. Sin embargo, más allá de los tradicionales plantea-
mientos dicotómicos que oponían el afecto al interés, los nuevos planteamientos en 
torno a la historia de las emociones están suscitando miradas más complejas sobre 
aspectos anteriormente concebidos de una manera unilateral.

La contribución de Pablo Ortega del Cerro (Universidad de Cádiz) «Afrontar 
el cuidado familiar: el parentesco colateral en las familias navales españolas, si-
glos xviii y xix» abre este bloque temático para insistir en la importancia de toda 
una seria de vínculos con los parientes de tercer y cuarto grado (tíos, primos, sobri-
nos…) que se añadían a las relaciones paterno-�liares y fraternales. En el trabajo se 
hace una re�exión sobre el papel que tuvo este tipo de parentesco colateral y sobre 
las diferentes formas de materializarse que adoptó, especialmente en lo relativo al 
cuidado familiar. Tomando como población de estudio a las familias de la o�ciali-
dad de la Armada española en los siglos xviii y xix, se ahonda en esta problemática 
atendiendo a las trayectorias, los ciclos vitales y el género.

Por su parte, entre las familias y las instituciones asistenciales se sitúan dos textos. 
En «O auxílio às famílias em Portugal no Antigo Regime», Maria Marta Lobo de 
Araújo (Universidade do Minho) aborda las políticas y formas de asistencia a las fa-
milias pobres en el caso de Portugal, así como las soluciones encontradas en función 
de las diversas situaciones familiares. Recurriendo a la bibliografía existente sobre 
las Casas de Misericordia, traza las principales líneas de actuación de una de las 
instituciones más importantes de ayuda a la pobreza. Del mismo modo, no se olvida 
de las vías utilizadas por otras instituciones y, especialmente, por particulares, aun-
que esta última forma de ayuda informal está mucho menos estudiada, entre otras 
cosas por la falta de fuentes. Mientras, el estudio de Francesca Ferrando (Università 
di Verona) «Come provvido padre. Famiglie assistenziali a Genova tra xvii e xviii 
secolo» profundiza en el concepto de familia institucional, que últimamente está 
atrayendo la atención de numerosos historiadores. En concreto, la autora examina el 
caso del Albergo dei poveri di Genova, un hospicio para pobres y mendigos fundado 
en Génova en 1656 para acoger a diversos grupos de necesitados: huérfanos, pobres 
verdaderos, mujeres consideradas merecedoras de corregirse y mendigos de dife-
rentes grupos de edad. Organizando la asistencia en función de las necesidades de 
cada categoría, los responsables del centro, al igual que los padres de familia, tenían 
el deber de educar y corregir a cada individuo, proporcionándoles las herramientas 
necesarias para poder reintegrarse en la sociedad. En esta contribución se abordan 
tres aspectos fundamentales en relación con la función potestativa de la institución 
hacia los internos: la iniciación al trabajo, la educación espiritual y la corrección.

Centrándonos en la dimensión con�ictiva de la familia, Francisco José Alfaro 
Pérez (Universidad de Zaragoza), en su texto «Familia y con�ictividad en el Aragón 
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moderno», ofrece un balance historiográ�co de los trabajos realizados sobre el tema 
en la región aragonesa, especialmente en las últimas décadas. Inicialmente muy 
ligados a la historia del derecho y luego a la demografía histórica, estos estudios 
desde comienzos del siglo xxi se han vinculado más a las metodologías propias 
de la historia social. Con todo, señala la necesidad de ampliar el horizonte de las 
investigaciones. Los estudios existentes se han centrado en exceso en torno al ma-
trimonio, probablemente por la facilidad de acceso a las fuentes, cuando hay que 
incidir en las distintas fases de la vida, desde la infancia hasta la vejez, sin olvidar a 
quienes estaban solos o aparentemente aislados, pero que seguían siendo miembros 
de grupos de parentesco más amplios.

De una manera más concreta, el capítulo de Isabel María Melero Muñoz (Univer-
sidad de Sevilla), «La con�ictividad familiar de las élites andaluzas por la sucesión 
en los mayorazgos. Un acercamiento a la historia de la familia, siglos xvii-xviii», 
se centra en el caso de las familias —sobre todo pertenecientes a la nobleza—, cu-
yas estrategias y formas de perpetuación social giraban alrededor del mayorazgo 
como fórmula privilegiada de herencia y de transmisión de la propiedad. El análisis 
exhaustivo de las fundaciones de mayorazgos y los pleitos a los que dieron lugar 
permite introducirnos en las tensiones familiares manifestadas en los tribunales 
de justicia. Pero, además, el capítulo aborda otros aspectos de la cohesión familiar, 
como la importancia de la obediencia, ya que el fundador de los mayorazgos se 
veía a sí mismo como un paterfamilias que regulaba el papel y el comportamiento 
de sus sucesores y salvaguardaba los intereses del grupo. En última instancia, el 
con�icto en torno a las sucesiones de los mayorazgos supone una ventana abierta 
para la comprensión de la complejidad de las relaciones familiares también entre los 
grupos nobiliarios y de élite donde aparentemente todo estaba pautado y asumido 
desde el nacimiento.

El capítulo de Katharina Simon (Philipps-Universität Marburg), «Family con-
�icts as community con�icts?-Narrating con�icts in early modern diaries», utiliza 
otro tipo de documentación también muy sugerente. En el texto se explora el poten-
cial de los diarios de la Edad Moderna para examinar de cerca las formas en que se 
narran los con�ictos tanto en la familia como en la comunidad. Basándose en dos 
diarios muy diferentes de la región inglesa de Yorkshire de �nales del siglo xviii y 
principios del xix, el estudio se centra en las estrechas interconexiones entre fami-
lia y comunidad y pone de relieve la �exibilidad de las estrategias para gestionar 
los con�ictos o castigar determinados comportamientos. La atenta observación 
de la forma de narrar los con�ictos locales abre una puerta a la comprensión de 
las distintas prácticas de la resolución de los mismos, así como de las estructuras 
y dinámicas que rigen las negociaciones y las propias percepciones de los hechos.
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Otra dimensión del con�icto es el que plantea Arno Haldemann (Université 
de Bâle) en su trabajo «Une histoire dynamique de la sexualité, de la famille et des 
émotions. La politique de la population et les mariages précaires dans une époque 
de transition: Berne de 1742 à 1848». Mediante el análisis de los matrimonios que 
pueden cali�carse de precarios, en el sentido de que eran disputados, en un periodo 
tremendamente complejo como fue la crisis del Antiguo Régimen, el autor, a partir 
del ejemplo de Berna, examina los con�ictos asociados a las solicitudes de dis-
pensas matrimoniales. En el texto se presta especial atención a los procesos de 
negociación entre los distintos actores y grupos sociales, las autoridades, los inter-
mediarios —municipios, familias, gremios— y las personas que deseaban contraer 
matrimonio. Las fuentes utilizadas son los expedientes judiciales matrimoniales 
y las peticiones mediante las cuales las parejas intentaban conseguir casarse. En 
realidad, con este estudio se pretende trazar la evolución y explicar las causas de 
los cambios vinculados a la sexualidad, al matrimonio y a las emociones asociadas 
a él entre �nales del siglo xviii y mediados del xix.

Por último, dentro de este bloque se incluye también a otro tipo de posible 
con�icto familiar como es el dinástico. La contribución de Maria So�a Mormile 
(Università degli Studi di Torino-École des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris), «Oltre la corte: una biogra�a famigliare dei principe di Francia a partire 
dalla corrispondenza intra-dinastica 1789-1824», se ocupa en particular del conde 
de Artois (1757-1836), hermano menor de Luis XVI y futuro Carlos X, y sus rela-
ciones con otros miembros de las ramas de Orleans y Condé. Los príncipes más 
jóvenes, sucesores potenciales al trono, se debatían entre dos impulsos: por un lado, 
la lealtad a la Corona y, por otro, una tendencia a desa�arla para a�rmar su propia 
independencia. Mediante el estudio de un corpus documental casi totalmente in-
édito de correspondencia intradinástica y de escritos privados, el texto supone una 
novedad con respecto a la historiografía existente sobre los príncipes, estudiados en 
general en su dimensión más institucional y a partir de fuentes escritas por terceros. 
La crisis de la monarquía, la Revolución, el exilio y la Restauración se observan aquí 
a través de un nuevo prisma, a la vez personal y coral, donde la puesta en común 
y la expresión del sentimiento de pertenencia familiar son a la vez un medio de 
de�nición social y de supervivencia emocional.

Trayectorias, curso de vida y género

Como decíamos más arriba, para captar la sociedad en movimiento y observar 
el dinamismo que caracteriza a las relaciones sociales es imprescindible tener en 
cuenta el tiempo y la duración. La importancia concedida a la edad y al género 
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como perspectivas diferenciales y la reconstrucción de itinerarios vitales y trayec-
torias sociales se están convirtiendo en sugerentes frentes de investigación que, sin 
duda, se desarrollarán con intensidad en los próximos años.

Fuera de los grupos más elitistas propios de las investigaciones sobre la Corte, 
Álvaro Romero González (Universidad de Castilla-La Mancha), en su capítulo 
«Artesanado y movilidad social. Trayectorias familiares desde la Corte de los Aus-
trias en el siglo xvii», pone de mani�esto el potencial historiográ�co del estudio 
de las trayectorias sociales a partir del caso de los artesanos del palacio del Alcázar, 
en la Corte española de la Casa de Austria. El autor se centra en particular en dos 
familias que sirvieron a Felipe IV y Carlos II como sastres y sombrereros, respec-
tivamente: los Aguado y los Falconet. La primera familia, gracias a su posición en 
el palacio real y a la educación de su descendencia, se alejó del trabajo artesanal y 
se convirtió en contable, un o�cio de mayor prestigio social y mucho mejor remu-
nerado. La segunda familia veía su empleo en palacio como una llave relacional 
para que sus vástagos tuvieran acceso a posiciones mejor situadas en la jerarquía 
social. Ambos ejemplos sirven para mostrar las oportunidades de movilidad so-
cial ascendente que ofrecía la proximidad al rey, aunque no todos los artesanos 
reunían los requisitos necesarios.

En la misma dirección, el capítulo de Francisco Hidalgo Fernández (Universi-
dad de Málaga) «Trayectorias familiares y prácticas de reproducción social. Una 
propuesta de investigación desde el artesanado platero del sureste español (1700-
1836)» se basa en el estudio de trayectorias como vía de observación de los procesos 
de reproducción y movilidad social. El grupo elegido para ello es el de los artesanos 
de la plata en la Andalucía oriental del siglo xviii, un grupo especialmente intere-
sante, situado entre los círculos estrictamente artesanales y los correspondientes a 
una burguesía acomodada. Desde los ejemplos de las ciudades de Málaga, Ante-
quera, Murcia y Lorca entre el siglo xviii y las tres primeras décadas del siglo xix 
se pone en cuestión las tesis excesivamente homogéneas y unidireccionales sobre 
la transmisión intergeneracional de los o�cios artesanales de padres a hijos. Frente 
a ello, y a través de una metodología que combina la perspectiva cuantitativa con 
otra cualitativa y longitudinal, se incide en la variedad de procesos seguidos y en 
las distintas formas con las que estas familias se enfrentaron al cambio social en un 
periodo complejo como el de la crisis del Antiguo Régimen.

Abordando otro tipo de trayectorias, el capítulo de Loraine Chappui (Université 
de Genève) «“Natural” Children and Illegitimacy in Eighteenth-Century Geneva» 
se sitúa entre la historia social de las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la 
integración familiar de los niños nacidos como hijos ilegítimos. Basándose en fuen-
tes judiciales y en otras procedentes de los hospitales y de los registros de bautismo, 
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se analiza el modo en que las autoridades, los municipios y los individuos afectados 
trataban la ilegitimidad, entendida en su sentido más amplio: no solo como las 
relaciones sexuales practicadas por las parejas no casadas, sino también el estatuto 
de los hijos nacidos de tales relaciones. Desde la perspectiva de la historia familiar 
y de la infancia, se examina la inclusión o exclusión de estos «hijos naturales», a los 
que se suponía sin familia, y analiza sus trayectorias vitales, experiencias familiares 
y sociales en una ciudad como Ginebra.

Continuando con la infancia, en el capítulo «“How to Be Good”: Childhood and 
Education in Bourgeois Ego Documents from Basel around 1800», Elise Voerkel 
(University of Basel) nos presenta cómo, en torno a 1800 y a través del ejemplo de 
la ciudad de Basilea, los miembros de la élite urbana suiza escribían sobre sus hijos 
y re�exionaban sobre su educación. Las principales fuentes empleadas en este texto 
son la rica correspondencia de las familias burguesas y los diarios personales. Des-
de el uso de este tipo de egodocumentos, el interés de la autora es responder a dos 
preguntas más especí�cas: el papel que desempeñaba la escritura y la correspon-
dencia privadas en la educación y, al mismo tiempo, los objetivos que se �jaban los 
padres para la educación de sus hijos, tanto varones como mujeres. Al aprender a 
escribir diarios o cartas, los niños de estas élites urbanas no solo aprendían habili-
dades técnicas, sino que también incorporaban valores morales y sociales. Por otra 
parte, el esfuerzo por inculcar virtudes a sus vástagos rede�nía la percepción que 
los padres tenían de su propio papel educativo y de sus aptitudes.

Avanzando en el ciclo vital, el capítulo de Inès Anrich, Claire-Lise Gaillard 
y Aïcha Salmon Limbada (Centre d’Histoire du xixe siècle, Universités Paris  I 
Panthéon-Sorbonne et Sorbonne Université) «Quitter sa famille par le mariage 
ou l’entrée en religion: l’indépendance des jeunes gens en question (France, xixe 
siècle)» aborda un momento crucial en la trayectoria familiar y en la vida de los 
jóvenes: la separación de los hijos de la familia. En Francia, la mayoría de edad a los 
21 años no marcaba necesariamente el comienzo de una clara independencia para 
los jóvenes. En realidad, el abandono de la familia se asemejaba más a un proceso 
de renegociación de los vínculos familiares y de las relaciones de poder que con-
llevan. Mediante el estudio de varias trayectorias de jóvenes adultos que se habían 
casado o entrado en religión, las autoras comprueban cómo, a pesar de ello, de una 
manera o de otra, sus padres siguieron ejerciendo su in�uencia. El texto se centra 
en el análisis de tres aspectos: la historia de la noche de bodas, el recurso a las agen-
cias matrimoniales y las vocaciones religiosas femeninas. Unirse, elegir o entrar 
en religión son los ejes sobre los que se basa este capítulo en el que, recurriendo a 
diversas perspectivas historiográ�cas como la historia de la sexualidad, la historia 
socioeconómica y la historia religiosa, se aboga por nuevos enfoques transversales 
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e integrados para comprender una cuestión compleja pero fundamental como era 
el abandono del núcleo familiar y sus márgenes de autonomía a pesar de conside-
rarse legalmente mayores de edad. En la misma línea de utilizar una etapa de la 
vida como la juventud para profundizar en procesos y conceptos de mayor calado 
como son la edad, la dependencia, la con�ictividad y las relaciones sociales está el 
trabajo de Carlos Vega Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha) «Edad, curso 
de vida y trayectorias vitales. Un estudio sobre la juventud, tutelas y orfandad en 
la España interior (1750-1860)». En concreto, el autor se centra en un grupo muy 
delimitado como eran los jóvenes huérfanos sujetos a tutela o curatela por parte de 
adultos en el interior castellano a �nales del Antiguo Régimen.

Es precisamente el papel ejercido por las madres viudas sobre lo que trata la 
contribución de Raquel Tovar Pulido (Universidad de Extremadura) «La viuda al 
margen de la autoridad marital: la tutela de los hijos no emancipados en el Jaén del 
siglo xviii». Por un lado, se analiza la situación jurídica de la mujer casada y los 
cambios legales que se producen cuando deja de estar sujeta a la patria potestad 
masculina, convirtiéndose en tutora y curadora de los hijos menores no emanci-
pados. Por otro lado, se analiza la estructura y la composición de los hogares de las 
viudas como cabezas de familia, incidiendo igualmente en otras situaciones como 
la soledad. Asimismo, se analizan las diferencias sociales y económicas observadas 
en función de los o�cios que desempeñaban estas mujeres, todo ello aprovechando 
las informaciones contenidas en una fuente extraordinaria como es el Catastro 
del Marqués de la Ensenada a mediados del siglo xviii, en este caso, referido a 
varias poblaciones de la provincia de Jaén. En términos similares, en el siguiente 
texto, «Mujeres solas y hogares en la costa del sureste andaluz a �nales del Antiguo 
Régimen», también Daniel Maldonado Cid (Universidad de Castilla-La Mancha) 
analiza la situación de las mujeres al frente de sus hogares en la Andalucía del 
siglo xviii, aunque en este caso se ha elegido como espacio de análisis las zonas 
costeras. Consciente el autor del gran vacío historiográ�co existente aún sobre el 
tema y más en las regiones marítimas, desde el caso de algunas poblaciones signi-
�cativas de la costa mediterránea se realiza una aproximación a las estrategias con 
las que estas mujeres intentaron superar las di�cultades que suponía la desapari-
ción del cónyuge. En este sentido, se incide en explorar igualmente la estructura 
y composición de sus hogares, en sus trabajos y recursos y, en de�nitiva, en cómo 
gestionaban sus posibilidades económicas. De nuevo, el Catastro del Marqués de 
la Ensenada es la fuente principal, aunque complementada con la consulta de otros 
censos y padrones de población.

En el último capítulo de nuestro volumen, «Helmina von Chézy and Her Hou-
se. Gender Economies and the Transformation around 1800», Charlotte Zweynert 
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(Leibniz University Hannover) explora el concepto de economías de género como 
enfoque historiográ�co que vincula aspectos económicos y materiales con perspec-
tivas histórico-culturales. La autora se pregunta sobre las posibilidades que ofrece el 
estudio de la casa y de las transacciones de riqueza vinculadas a ella para compren-
der las transformaciones ocurridas en el cambio de los siglos xviii al xix. A través 
de una investigación microanalítica sobre las disposiciones patrimoniales en torno 
a una casa de la familia de la escritora Helmina von Chézy (1783-1856), desarrolla 
el mencionado concepto de economías de género incidiendo en la importancia de 
vincular la economía con las relaciones, el (auto)posicionamiento y el género.

***

En de�nitiva, los trabajos reunidos en este volumen procedentes de diversos países 
y con intereses temáticos y orientaciones diferentes revelan el gran dinamismo que 
caracteriza en la actualidad a la historia de la familia en Europa. La dimensión trans-
nacional, como hemos visto, que se plantea ya en algunos capítulos de esta obra, se 
traducirá también, sin duda, en un decidido impulso hacia la historia comparada 
en el futuro incorporando los avances conseguidos. La propia dimensión analítica 
y conceptual de la familia se ha ampliado, abordándose ahora desde perspectivas 
nuevas y diferentes que se sitúan a una gran distancian de los trabajos pioneros de 
los años sesenta y setenta. Gracias a los esfuerzos realizados durante las dos décadas 
posteriores, esta línea de investigación se desmarcó de aquellos dos grandes polos 
antitéticos entre los que se había encuadrado, la demografía histórica y la historia 
de las mentalidades, en ambos casos, por razones similares: por su visión reduccio-
nista y descontextualizadora de sendos objetos imaginarios, la población, que solo 
parecía interesante en su forma agregada,21 y, al contrario, el individuo, concebido 
únicamente en su irreductible mundo de sentimientos y emociones.

La combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos, microanalíticos 
y estructurales, transversales y longitudinales, verticales y horizontales, locales y 
globales son la consecuencia de la exigencia de integrar las múltiples perspectivas 
que necesariamente deben con�uir en el análisis de la sociedad en el pasado, donde 
la familia era reina y prisionera, en expresión de Jacques Doncelot.22 Así, como ya 
comentamos al principio, de las miradas más parceladas y fragmentadas, durante 
estas dos últimas décadas la historia de la familia, en su concepción más amplia, 
comprendiendo la parentela y la red de relaciones desde la esfera doméstica, ha 

21 Rosenthal, 2006.
22 Donzelot, 1990: 11.
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pasado a considerarse como una herramienta metodológica fundamental para el 
desarrollo de la historia social.
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