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n el transcurso de la historia los sectores dominantes, laicos o religiosos, 

utilizaron a la familia para establecer el orden social al que aspiraban. Desde 

la época colonial, América no fue ajena a este proceso y los modelos sociales 

imperantes en Europa comenzaron a ser traspasados al Nuevo Mundo a 

través del sistemático proceso de conquista y colonización. Si bien las leyes 

sobre los comportamientos familiares fueron claras –la familia legítima e 

indisoluble se formaba por el matrimonio religioso que unía a un hombre y una mujer– las 

prácticas no siempre cumplieron con los modelos establecidos dando lugar a una gran varie-

dad de formas familiares en todo el territorio. Por ello, es importante avanzar en el estudio 

de las experiencias locales y comprender que ya no se puede hablar de “la familia” sino que 

se debe reflexionar en torno a “las familias”. En este sentido, Familias históricas. Interpelaciones 

desde perspectivas Iberoamericanas a través de los casos de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, 

Paraguay y Uruguay presenta y pone a disposición del público en general los avances de las 

investigaciones sobre las familias. Los trabajos de investigación presentados en este libro 

permiten observar que las prácticas y las estrategias familiares de los diferentes actores socia-

les fueron múltiples y variadas, admitiendo que la evolución no fue lineal, sino que se pre-

sentaron multiplicidad de formas y variaciones de acuerdo a las características históricas, 

políticas, económicas y sociales de cada comunidad.  

La primera parte del libro incorpora categorías de análisis que, en la actualidad, son in-

eludibles para pensar a las familias: las estrategias de formación familiar, el rol de parentes-

co, la constitución de los hogares y las cuestiones de géneros en los distintos sectores socia-
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les. En la segunda parte, se presentan los análisis vinculados a las familias esclavas, actores 

sociales olvidados por la historiografía tradicional. Los enfoques de la obra en general se 

basan en la Historia Social de las Familias y la Demografía Histórica entremezclando herra-

mientas de análisis de las metodologías cualitativas y cuantitativas a fin de explicar los pro-

cesos sociales. Por su parte, el objetivo del libro, ampliamente alcanzado, es explicar la inter-

relación de los procesos demográficos, culturales y sociales centrándose en formas y sistemas 

familiares, en procesos de formación, comportamientos y representaciones, en la conyugali-

dad, las prácticas reproductivas y las estrategias personales, familiares, parentales y grupales 

de los diferentes actores sociales, étnicos y jurídicos. En cuanto a las fuentes cada investiga-

ción ha mostrado la experticia en el manejo de las mismas y la variedad que se pueden utili-

zar para estos estudios. 

El primer artículo “Bautismo y padrinazgo en la ciudad de Córdoba (1691-1775)”, elabo-

rado por Antonio Yigoyen López, Mónica Ghirardi y Federico Sartori, aporta al conocimien-

to sobre las relaciones familiares a través del parentesco espiritual, con el objetivo de enten-

der su significado a través del padrinazgo visto en manuales de confesores, sumas morales, 

tratados sobre sacramentos y registros de bautismo de españoles. Se avanza sobre los bau-

tismos por necesidad y sobre cuál fue el verdadero fin de esta práctica bastante habitual, aún 

en contra de las disposiciones de la Iglesia.  

“Casamiento entre desiguales en Brasil Meridional (1772-1845)”, cuyos autores son Ana 

Silvia Volpi Scott y Darío Scott, explora los matrimonios mixtos a través del cruce nominati-

vo de fuentes como registros parroquiales, listas de confesados y comulgados para vislum-

brar las trayectorias de parejas de condición jurídica diferente para desentrañar si el matri-

monio entre libres y libertos significó una estrategia para escapar del cautiverio o si implicó 

una forma de aproximarse a la subordinación del cónyuge. Este trabajo aporta al estudio de 

la familia esclava histórica yendo más allá de la historia de las elites e intentando abarcar 

todo el espectro social.  

El estudio “Las viudas en la España interior. Relevancia social y desorden en el Arzobis-

pado de Toledo (siglos XVI y XVII)”, una coautoría de Francisco García González y Alfredo 

Rodríguez González, profundiza en el conocimiento de las mujeres en el interior castellano 

analizando la heterogeneidad y desigualdad de las viudas; indaga fuentes judiciales, proce-

sos penales, tratados de moral, legislaciones civiles y eclesiásticas, registros de casamientos y 

procesos por incumplimiento de esponsales. Utiliza metodología cuantitativa para determi-

nar un análisis demográfico del fenómeno, tanto en el campo como en la ciudad, buscando 

una explicación social. Estudia un grupo de actores sociales poco analizado para el contexto 

americano y podría dar inicio a investigaciones locales sobre el tema; además, muestra la 

posición de la viuda y, por contraposición, a los hombres viudos.  

El trabajo de Raquel Pollero, “Una aproximación a la conformación de las familias en el 

Uruguay, a mediados del siglo XIX”, verifica si los patrones residenciales de la ciudad y la 

campaña, los diferentes grados de urbanización y las diferentes formas de producción deri-
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varon en pautas de corresidencia y comportamiento de diferentes formas familiares, por me-

dio del análisis de tres padrones de población: Canelones, 1836; Villa y departamento de Mi-

nas, 1858 y Montevideo, 1858-1859. Comprueba que las pautas de corresidencia y los com-

portamientos demográficos particulares dieron por resultado diferentes tipos familiares, en 

contraposición con la idea evolucionista de la familia. 

La investigación de Bárbara Potthast, “Mujeres cabeza de hogar y relaciones de género en 

Paraguay. Siglos XIX y XX” analiza relatos de viajeros, periódicos satíricos, censos de pobla-

ción de 1848 y de 1886, registros parroquiales, informes de los jueces eclesiásticos y pleitos 

que involucran a mujeres cabeza de hogar. Parte del análisis simplista de un viajero que, en 

1929, observó que Paraguay era un país dominado por mujeres: la autora va en contra de 

esta afirmación y demuestra que, a pesar de su preeminencia demográfica, ellas vivieron 

bajo un régimen patriarcal. Asegura que una división del trabajo y un acceso a la tierra dife-

rente a la europea permitieron la preeminencia femenina aunque vivieron vulnerables y 

subyugadas por el hombre.  

 “Solteros, casados y miembros de los hogares en Costa Rica. 1927-1984” de Natalia Car-

ballo Murillo, pretende entender a las familias y los hogares para conocer la sociedad y el 

contexto socio-económico y cultural a través del análisis de los censos nacionales de 1927, 

1963, 1973 y 1984. Metodológicamente, realiza un análisis cuantitativo y utiliza los datos para 

comprender la dinámica de la relación sociedad-individuo-hogares para explicar las formas 

y tipos familiares actuales. El estudio evidencia que el tipo de familia tradicional, basada en 

el hogar nuclear con hijos, cada vez tiene menos peso y va dando lugar a otros tipos familia-

res como el hogar nuclear sin hijos, el monoparental o el unipersonal. La fortaleza y aporte 

del trabajo es que muestra a la familia como una institución resistente, pero flexible al con-

texto y capaz de adaptarse. 

En la segunda parte del libro, el artículo de Carlos de Almeida Prado Bacellar, “El matri-

monio entre esclavos y libertos en San Pablo, Brasil, siglos XVIII y XIX”, aborda las uniones 

matrimoniales mixtas de los esclavos manumitidos en la villa de Itu, San Pablo, a fin de ca-

racterizar las uniones conyugales entre los cautivos manumitidos y los esclavos por medio 

del análisis de registros parroquiales, testamentos, inventarios, censo de población de 1773, 

estudiados a través del cruce nominativo de los registros parroquiales. Se establece que, pro-

bablemente, el casamiento de una esclava con un liberto implicaba que los propietarios man-

tuvieran una persona liberada en la propiedad: así, la estabilidad del matrimonio garantiza-

ba que un esclavo liberado continuara trabajando en el mismo lugar, probablemente a cam-

bio de algún pago y evitando que éste cayera en la pobreza. Incorpora el factor de movilidad 

espacial como un elemento importante en la vida de las poblaciones en contraposición a vi-

siones más tradicionales que presentaban poblaciones aisladas. 

“Deshilando las tramas del parentesco esclavo en un dominio rural jesuítico-franciscano. 

Córdoba del Tucumán, 1752-1799” de Mónica Ghirardi, Antonio Yirigoyen López y Federico 

Sartori, reflexiona sobre la capacidad de agencia de los sujetos inmersos en las tramas de 
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parentesco. Establece que el compadrazgo de bautismo jugó un papel muy importante, aún 

superando al de matrimonio, ya que el rol de la selección de padrinos fue fundamental para 

el recién nacido y para todo el grupo familiar, ampliando los vínculos parentales. Las órde-

nes religiosas, permitieron que los padres eligieran a sus padrinos mientras no se impactara 

negativamente en la productividad de la mano de obra. Se observó la elección reiterada de 

ciertas parejas, lo que habla de cierto capital político entre ellas. Como aporte, introduce el 

peso del parentesco y aborda el estudio de sectores olvidados por estudios más tradicionales 

que se centran en sectores sociales preeminentes. 

La investigación de Sonia Colantonio, Dora Celton y Claudio Küffer, “Las mujeres afro-

descendientes en la Córdoba colonial”, presenta las características demográficas de la pobla-

ción femenina esclava en la ciudad de Córdoba entre 1778 y 1832, por medio del análisis de 

los censos de población de 1778, 1795, 1813, 1822 y 1832. Analiza la distribución de estas mu-

jeres por su condición socio-étnica, edad, relación con la población masculina, estado civil y 

condición, concluyendo sobre el crecimiento de la población femenina afroamericana de la 

ciudad de Córdoba en el período considerado. Este estudio permite visibilizar a este sector 

de la población histórica y pensar en futuros estudios que amplíen sobre su conocimiento. 

Finalmente, la investigación de Paulo Texeira, “La población esclava en el pueblo de 

Campinas, San Pablo. 1774-1850”, examina la población esclava del pueblo de Campinas, 

demostrando que la entrada de los cautivos para trabajar en las plantaciones de caña de azú-

car modificó la estructura demográfica. Metodológicamente, se utiliza el cruzamiento de 

análisis cualitativos y cuantitativos con procedimientos de la demografía histórica en el aná-

lisis de fuentes como registros parroquiales, testamentos, inventarios y censos de población. 

Utiliza el índice de Gini para estudiar la concentración de la riqueza basada en la posesión de 

esclavos, observa la importancia de los mismos en la etapa de producción azucarera y proce-

de a la reconstitución de las familias por medio de software SYGAP. En cuanto a los princi-

pales resultados se constata la baja proporcional del número de personas libres dentro de la 

población total de Campinas y el aumento en el número de esclavos cuya población superó 

de forma absoluta, a la población libre. 

Finalmente, se puede establecer que las investigaciones presentadas permiten pensar que 

los conceptos tradicionales, con lo que se ha reflexionado sobre las familias, están cambiando 

y se hace necesario comprender que no existe una sola forma, sino múltiples prácticas fami-

liares. Esta comprensión podría tornarnos una sociedad más permeable a las diferencias y 

tolerante con aquello que no se ajusta a los modelos sociales dominantes. Asimismo, estas 

investigaciones se convertirán, sin duda, en el inicio de nuevos estudios locales pensados a la 

luz de la multiplicidad de enfoques y de la variedad de fuentes que aquí se presentan, posi-

bilitando, además, estudios comparativos para comprender las similitudes y diferencias de 

los procesos familiares americanos. 

Por otra parte, se puede mencionar que el trabajo no avanza sobre la situación de las fami-

lias indígenas, también integrantes del entramado social local. Los estudios de sus derroteros 
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familiares, históricos y actuales y su interrelación con los otros actores permitirían compren-

der en mayor profundidad las complejas tramas sociales de las comunidades americanas. 
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