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E n p r i m e r l u g a r , el artículo pretende comprobar si existía a l g u n a relación entre l a p l u 

r a l i d a d de los modelos f a m i l i a r e s en España y u n a mayor o m e n o r l o n g e v i d a d . R e l a c i o 

n a n d o entre s i i n d i c a d o r e s de complejidad de hogares y de l o n g e v i d a d de la población, 

elaborados a p a r t i r del censo de 1 8 6 0 , comprobamos que la d i v e r s i d a d de modelos f a m i 

liares n o p u e d e n c o n s t i t u i r u n f a c t o r e x p l i c a t i v o de la l o n g e v i d a d . 

E n s e g u n d o l u g a r abordamos u n mosaico de s i t u a c i o n e s históricas en las q u e a n a 

lizamos cómo se afrontaba la vejez en España en relación con los diferentes modelos f a 

m i l i a r e s . E n las zonas rurales se afrontaba la vejez de m a n e r a muy diferente según el 

modelo f a m i l i a r p r e d o m i n a n t e . Así en la p r o v i n c i a de C u e n c a a lo l a r g o de los siglos 

XVIII a XIX l a vejez significaba soledad m i e n t r a s que en N a v a r r a en el XVIII, los a n c i a 

nos vivían preferentemente en hogares complejos. 

L o s espacios u r b a n o s nos presentan u n a v a r i e d a d de s i t u a c i o n e s en las que el mo

delo f a m i l i a r d o m i n a n t e p i e r d e capacidad e x p l i c a t i v a p a r a dar paso a otros factores co

mo las i n m i g r a c i o n e s , las dinámicas de los mercados de trabajo, las p a u t a s de n u p c i a 

l i d a d y especialmente los niveles de celibato d e f i n i t i v o y los roles de género. E n el s i g l o 

XVIII, en P a m p l o n a , c i u d a d d o n d e p r e d o m i n a b a el modelo de f a m i l i a t r o n c a l , los a n 

c i a n o s vivían en hogares complejos, a u n q u e en m e n o r proporción que en las zonas r u 

rales c o l i n d a n t e s . E l caso de B i l b a o , centro económico del norte de España y con notable 

p r e d o m i n i o de los hogares simples, nos m u e s t r a cómo l a s o l i d a r i d a d con los mayores 

también p u e d e ser compatible con este modelo f a m i l i a r . L a i m a g e n de que en las c i u d a 

des i n d u s t r i a l e s los a n c i a n o s vivían en hogares s o l i t a r i o s , contrasta con el elevado nú

mero de mayores que vivían en hogares complejos o i n c l u s o nucleares. P o r último, San 

S a l v a d o r del V a l l e nos muestra los efectos q u e t u v o sobre la vejez l a industrialización 

acelerada acompañada de fuertes i n m i g r a c i o n e s m a s c u l i n a s , pero también, la p o s t e r i o r 

-.apacidad de adaptación de la f a m i l i a n u c l e a r p a r a i n t e g r a r a los mayores en hogares 

•omplejos. 

Pese a los diferentes modelos f a m i l i a r e s que existían en España a lo largo de los si

l o s XVIII a XX podemos c o n c l u i r que éstos n o afectaban a l a l o n g e v i d a d de las personas 

li a las p a u t a s de s o l i d a r i d a d con los mayores y q u e p o r el c o n t r a r i o , l a s o l i d a r i d a d 

onstituye u n o de los rasgos de l a c u l t u r a f a m i l i a r a lo largo de toda su geografía. 

atroducción 

pesar de l impu l so que la h is tor ia de la fami l ia h a tenido en los últi-
LOS años en España, existe, s in embargo , u n gran vacío en lo que se 
•fiere a la producción histórica acerca de lo que ocurre c o n el enve-
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j e c i m i e n t o y las formas de v ida de nuestros mayores en e l pasado. E l 
objetivo de este artículo es aportar a lgunos datos y re f lex iones sobre 
la situación de los anc ianos en diferentes contextos de España en los 
siglos XVII I a X X , centrándose en las re lac iones entre los mode l o s fa
mi l iares y l a vejez. E l artículo se estructura en cuatro apartados. E n el 
p r i m e r o ana l i zaremos los mode los famil iares existentes en España a 
part i r de u n a cartografía real izada para todo e l país fundamentada en 
ind icadores que se basan en cifras de l censo de 1860. E n e l segundo 
apartado estudiaremos e l grado de asociación entre los mode los fami
l iares y l a longev idad en e l con junto de España. E n tercer lugar , exa
m ina remos cómo afrontaban los ancianos l a vejez en c inco contextos 
concretos: dos rurales - u n o de fami l ia nuc lear y otro de fami l ia t ron
c a l - ; dos urbanos - u n o t rad i c i ona l y o t ro m o d e r n o - ; y e l último m i 
nero- industr ia l . E n cuarto y último lugar, repasaremos cuáles e ran las 
pautas de asistencia a l a vejez en España, c en t rando nues t ra m i r a d a 
en los ámbitos rura les t rad ic iona les deb ido a que hasta, e l m o m e n t o 
esas pautas h a n sido descritas solamente para esas zonas. 

P re t endemos c o n este artículo reflejar e l estado actua l de las i n 
vestigaciones sobre l a vejez en España y co laborar c o n resultados, re
flexiones e hipótesis a u n mayor impu l so de estos temas en e l c ampo 
de l a demografía histórica. 

Los modelos familiares en España 

L a cuestión de la concreción de l número y caracteres de los mode los 
fami l iares existentes en España es ya u n a cuestión resuel ta gracias a 
las aportac iones de diversos investigadores, cuyas ref lexiones globales 
se h a n re fer ido a l a tota l idad de l terr i tor io español. 

L a p r i m e r a aportación data de los años setenta y su autor fue e l 
antropólogo Lisón T o l o s a n a (1975). Para él, los mode los fami l iares 
existentes en España eran solamente dos: e l mode l o fami l iar nuc l ea r 
( re lac ionado c o n u n a regla de establecimiento neo loca l de los mat r i 
m o n i o s y c o n u n régimen de he renc ia igual i tar io de división a partes 
iguales entre los hijos) y el mode lo troncal (asociado a u n a regla de es
tab lec imiento patr i loca l y a u n régimen de he renc ia indiviso de trans
misión íntegra de l pa t r imon i o a u n único heredero ) . Fundamentán
dose tal autor en l a l i teratura etnológica d ispon ib le , cons idera que la 
geografía de tales modelos familiares es la siguiente: la fami l ia nuc lear 
se localizaría espacialmente en las ciudades, la parte centra l de O r e n -
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se, las dos Casti l las, l a p r o v in c i a de Zaragoza y l a mayor parte de Te
r u e l en Aragón, el centro y sur de Navarra , el sur de Cataluña, V a l e n 
c ia , l a mayor parte de Castellón, M u r c i a , E x t r e m a d u r a y Andalucía. 
L a fami l i a t ronca l se expandería p o r algunas zonas de Ga l i c i a ( como 
el noreste de L a Coruña, e l noroeste de Pontevedra, e l este de L u g o ) , 
zonas de l a montaña as tur iana y cántabra, e l País Vasco , e l no r t e de 
Navarra , e l A l t o Aragón, l a mayor parte de Cataluña y las Islas Balea
res. A s i m i s m o , existirían enclaves de fami l ia t ronca l en comarcas cas-
tolenses, valencianas y turolenses. 

Poster iormente otro antropólogo, Contreras (1991), matizó la vi
sión dual ista de Lisón que contraponía la fami l ia nuclear c o n la fami l ia 
t ronca l , y llamó la atención sobre l a existencia de l sistema hered i ta r io 
pre ferenc ia l , además de l indiv iso y de l igual i tar io , y sobre la presenc ia 
de u n a g a m a mayor de t ipos de f ami l i a r e l ac i onada c o n ese aban i co 
más a m p l i o de regímenes de he r enc i a . A s i m i s m o , Cont re ras insistía 
en que, de ser tenidas en cuenta algunas costumbres relativas a l c i c lo 
de v ida de las famil ias ( como l a corres idenc ia de jóvenes esposos j u n 
to c o n sus padres en la m i s m a casa durante u n o o varios años, o c o m o 
l a cor res idenc ia en rotación de los padres anc ianos en la casa de a lgu
n o de sus hijos du ran t e a lgunos meses) en zonas aparen temente de 
fami l i a nuc l ear , todavía habría u n a p l u r a l i d a d mayor de mode l o s fa
mi l iares. H a y que precisar que, según él, dichas costumbres incidirían 
sobre todo en zonas de Cast i l la , Andalucía y la Rio ja. 

Esas considerac iones fueron corroboradas po r u n o de los autores 
de este artículo en u n texto (Mike larena, 1992) donde trazaba u n a car
tografía fami l iar fundamentada en e l cálculo de diversos ind icadores 
estimados a part ir de u n a serie de datos presentes para los distintos par
tidos judic ia les españoles en e l censo de 1860. Esos indicadores eran e l 
número de personas casadas y viudas por hogar, el número de mujeres 
casadas y viudas po r hogar; y el número de personas adultas po r hogar. 
E n aquel texto se ind icaba l a existencia de zonas en las que predomina
ría socialmente la fami l ia t ronca l patr i loca l , de zonas donde l a fami l ia 
nuclear sería la mayoritaria, po r último, y de zonas en las que se adver
tía la presenc ia de situaciones famil iares intermedias en la m e d i d a en 
que en ellas los valores correspondientes a los ind icadores empleados 
en relación c o n las estructuras famil iares se encont raban entre los de-
notadores de l p r e d o m i n i o social de la fami l ia t ronca l y los denotado-
res d e l p r e d o m i n i o de l a fami l i a nuc lear . E n p r i n c i p i o , esas s i tuacio
nes famil iares intermedias podrían ser resultantes de causas c o m o las 
apuntadas p o r Cont re ras ; es dec i r , de l h e cho en última instanc ia de 
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que e n España p u e d e n di ferenciarse diversos grados de n u c l e a r i d a d , 
constatándose u n a fami l ia nuc lear prop iamente d i cha y u n a fami l ia nu
clear c o n u n a cierta inc idenc ia de estructuras complejas e n ciertos mo
mentos de l c ic lo vital famil iar. A h o r a b i en , e l m ismo autor también pu
so de relieve que, aparte d e l mode l o fami l iar p r edominan t e existente 
en u n espacio geográfico, también podían haber modelos minor i tar ios 
seguidos po r sectores sociales determinados en función de sus intere
ses. Guiándose de ejemplos locales, mostró que eso era pa lpable tanto 
en las zonas en las que preponderaba la fami l ia t roncal (en las que las 
familias de arrendatarios y de jornaleros podían seguir pautas de fami
l ia simple) c omo en las que dominaba la fami l ia nuclear (en las que los 
hogares de los sectores sociales c o n más recursos tendían a presentar 
estructuras complejas). 

L a geografía de esos m o d e l o s f am i l i a r e s ex is tentes e n España 
puede apreciarse según l a distribución espacial p o r e l t e r r i tor io espa
ñol de las cifras p o r par t idos j ud i c i a l e s de mujeres casadas y v iudas 
p o r hogar . Las zonas c o n más de 1 075 mujeres casadas y v iudas p o r 
hogar serían las prop ias de la fami l ia t ronca l . Las zonas c o n menos de 
1 000 mujeres casadas y viudas p o r hogar serían las que tendrían a la 
fami l i a nuc l ear c o m o m o d e l o mayor i tar io . Las pautas in termedias es
tarían vigentes en las zonas e n las que e l i nd i cado r se u b i c a entre esos 
dos extremos. Pues b i e n , bajo todo e l lo i n d i c a que l a f am i l i a t r onca l 
c o m o m o d e l o fami l ia r soc ia lmente p r e d o m i n a n t e se l oca l i za en casi 
toda Cataluña, l a p rov inc ia de H u e s c a en su in tegr idad , los dos par t i 
dos jud ic ia l es d e l norte de Zaragoza, los part idos navarros de Pamp lo 
na , A o i z y Este l la , t oda Guipúzcoa, e l nor te de A lava , la mayor parte 
de V izcaya y a lgunos part idos jud ic ia l es dispersos de Cantabr ia , As tu 
rias, L u g o , T e rue l , V a l e n c i a y Baleares. P o r su parte, todo e l resto de 
España se caracterizaría p o r e l mode l o fami l iar nuc lear , a excepción 
de algunas zonas de la costa levantina, desde Sevilla hasta Castellón, y de 
otras de l a corn isa cantábrica caracterizadas todas ellas p o r e l m o d e l o 
fami l iar in t e rmed io . 

C o m o es obvio , l a situación de los viejos en esos mode l o s estaba 
estrechamente v incu lada al c ic lo de v ida fami l iar p r op i o de tales mo 
delos. E n p r inc i p i o , e l c ic lo de v ida de u n a fami l ia de pautas r igurosa
mente nucleares podría atravesar p o r la siguiente serie de etapas: u n a 
p r i m e r a e tapa de constitución de u n a nueva u n i d a d f a m i l i a r e n l a 
que so lamente están presentes los dos cónyuges; u n a segunda e tapa 
en la que los hijos que progresivamente van nac i endo se van i n c o r p o 
r ando a l hogar ; u n a tercera etapa en l a que los hijos progres ivamente 
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van sal iendo de l hogar con fo rme se van casando y van const i tuyendo 
grupos domésticos autónomos; u n a cuarta etapa en la que, tras e l ma
t r i m o n i o de todos los hi jos , los padres vue l v en a estar solos; y u n a 
qu in ta y última etapa en l a que, tras l a muerte de u n o de ellos, l a u n i 
dad fami l iar está const i tu ida p o r u n a persona v iuda hasta e l m o m e n t o 
en que ésta fal lezca y la u n i d a d fami l iar desaparezca c o n el la. 

Obv iamente , esa secuencia se vería al terada si l a muerte de u n o o 
de los dos cónyuges se p r o d u j e r a c o n a n t e r i o r i d a d a l m o m e n t o e n 
que la tota l idad de los hijos hubiese abandonado l a casa paterna. C o n 
todo, es lícito a f i rmar que l a morfología concre ta que puede adoptar 
u n a fami l i a nuc l ear en u n m o m e n t o de te rminado se traduce en las si
guientes tres categorías de la tipología clasi f icatoria laslettiana: 1 ) ho
gares nucleares o s imples en los que u n núcleo conyuga l se presenta 
c o n hijos o s in hijos; 2 ) hogares sol i tar ios d o n d e u n a pe rsona v iuda , 
abandonada p o r sus hijos, constituye la u n i d a d fami l iar , y 3 ) hogares 
s in es t ruc tura , en e l caso de que , muer t o s los padres , e l h o g a r esté 
const i tu ido únicamente p o r sus hijos solteros. 

A su vez, l a fami l i a t ronca l se basa en la presenc ia de u n a línea ge
nealógica que se corresponde hab i tua lmente c o n la presencia de dos 
núcleos conyugales l igados entre sí p o r vínculos paterno-f i l ia les. As i 
m i s m o , e n la composición de estos g rupos domésticos quedarán i n 
c lu i dos j u n t o a los m i e m b r o s de los núcleos conyuga les de l a línea 
t ronca l y los descendientes de l núcleo conyuga l más joven , los par i en
tes colaterales solteros que n o hayan a lcanzado la edad de tomar esta
do m a t r i m o n i a l o que hayan dec id ido pe rmanece r célibes en l a casa 
tamil iar . L o s parientes solteros p u e d e n abandonar e l hogar paterno, 
rec ib i endo u n a compensación en metálico o en especie que les ayude 
a contraer mat r imon io con e l heredero o heredera de otro pat r imonio 
en l a u n i d a d fami l iar de este último, o les pe rmi ta contraer mat r imo
n io n e o l o c a l c o n o t r a p e r s o n a n o h e r e d e r a de ningún o t ro p a t r i 
mon io , o les ayude a monta r negocios o ejercer profesiones fuera de l 
entorno f am i l i a r y en estado c i v i l de soltería. L o s par ientes solteros 
j u e no deseen abandonar la casa paterna p u e d e n permanecer e n ella, 
r o zando d e l c u i d a d o y l a manutención de l t i tu lar d e l p a t r i m o n i o y 
'i-abajando en benef ic io de la hac i enda fami l iar . Así pues, e n los mo-
nentos de máxima a m p l i t u d de este t ipo de fami l ia podrían conviv ir 
íasta tres generac iones dent ro de u n m i s m o ^ r u p o doméstico: l a de 
os padres y tíos y tías solteros de l núcleo conyugal de l C|ue f o rma par¬
e e l h i i o o h i i a de l a casa i n s t i t u i d o c o m o heredero* l a d e l núcleo 
Conyugal heredero y de sus hermanos y hermanas solteros; y, p o r últi-
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m o , l a de los hijos e hijas de ese núcleo conyuga l he redero . A causa 
de todo e l lo , e l c i c l o de v ida de u n a fami l i a de parámetros t ronca les 
presenta u n a a m p l i a gama de etapas. E n p r i n c i p i o , cabe pensar q u e 
en e l c i c l o de v i d a de l a f a m i l i a t r onca l h a n de constatarse forzosa
men t e tres etapas: u n a e tapa p r i m e r a e n l a que e l núcleo c onyuga l 
de l h i jo o hi ja des ignado c o m o he rede ro se establece j u n t o a u n o o 
los dos padres de ese hijo o hija; u n a segunda en la que han fallecido los 
padres y e l núcleo conyuga l de aque l hi jo o hija inst i tu ido c omo here
dero convive c o n sus hijos; y u n a tercera etapa en la que se vuelve a la 
situación in i c i a l en e l m o m e n t o en que j u n t o al núcleo conyuga l en
tonces inst i tu ido c o m o heredero se instala e l hijo o hi ja y su cónyuge, 
elegidos aho ra c o m o nuevos sucesores. 

A h o r a b i e n , además de esas tres etapas i n e l u d i b l e s , l a f a m i l i a 
t ronca l podía dar lugar a u n a variación m u c h o mayor de s i tuaciones 
deb ido a las pos ib i l idades que suponía e l derecho que este sistema su
cesor io y fami l ia r p r o p o r c i o n a b a a los hijos e hijas de la casa que n o 
e r an des ignados c o m o he r ede ros de c o n t i n u a r v i v i endo en e l l a en 
unión de l núcleo conyugal const i tu ido c o m o sucesor, s iempre y cuan 
do pe rmanec i e ran en estado c iv i l de soltería. 

Así pues, e l c ic lo de v ida de l a fami l ia t ronca l podía dar lugar a las 
s iguientes morfologías de los hogares, según e l s istema de clasi f ica
ción de los grupos domésticos que hemos propuesto , en los m o m e n 
tos puntuales a los que se re f ieren las listas nomina l es de habitantes: 
hogares simples (en e l caso de que l a fami l ia t ronca l atravesara l a eta
p a de su c ic lo de v ida en la que los m i embros de l a u n i d a d conyuga l 
des ignada c o m o he rede ra v iv ieran únicamente c o n sus hijos, fa l lec i 
dos sus padres y s in que , p o r c i rcunstanc ias diversas, n o cohab i t a ra 
j u n t o a ellos ningún par iente soltero) u hogares complejos (en e l ca
so de que l a f am i l i a atravesara la etapa de su c ic lo v i ta l en l a que los 
m i e m b r o s de l a u n i d a d conyuga l he r ede ra v iv ieran c o n o s in sus h i 
jos, cor res id iendo c o n ellos los dos o a lguno de los padres de l herede
ro de l pa t r imon i o o también u n o o varios parientes solteros de su mis
m a generación o de la generación anter ior ) . 

E l m o d e l o f ami l i a r i n t e r m e d i o es u n a variación de l m o d e l o n u 
clear, hac i endo que los hogares sol i tarios en los que residían los pa
dres v iudos desaparezcan en todo o en parte y aumenten los hogares 
extensos donde tal padre conviva c o n u n o de sus hijos o hijas y c o n su 
cónyuge y quizás también c o n sus nietos. 

Así pues, cada u n o de estos mode los p lantea u n a situación dife
rente para los ancianos. Si en e l mode l o fami l iar nuc l ear los viejos de-
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b e n a f rontar su situación e n so ledad, en e l m o d e l o f ami l i a r t r o n c a l 
estaban acompañados de sus fami l iares, p e r m a n e c i e n d o s i empre en 
e l seno de l m i s m o g rupo doméstico. A su vez, en e l mode l o in te rme
d io , a l final de su v ida padres o madres en estado de v iudez podían re
s id ir de f o rma rotativa en casa de sus diversos hijos, pasando u n o o va
r ios meses c o n cada uno . 

Los modelos familiares y la longevidad 

U n a f o rma ind i r ec ta de responder a la p regunta de cómo era la posi
ción de los anc ianos en los dist intos mode los famil iares es la de estu
d i a r e l g rado de asociación entre mode l o s fami l ia res y l onge v i dad . 
F a u v e - C h a m o u x (1985) , a l r e l a c i o n a r e l peso de l a población c o n 
edades superiores a 60 años c o n la comple j idad fami l iar y las costum
bres de la j e fa tura de l a casa de u n a zona c o m o l a de las Baronías de 
los P i r ineos centrales franceses donde la f ami l i a t ronca l tenía a m p l i a 
presencia (aunque m e n o r que l a vista para e l norte y centro de Nava
rra) , concluyó que en el seno de tal mode l o fami l iar "e l anc iano goza 
de u n a situación pr iv i leg iada" . E n España los análisis estadísticos tam
bién a p u n t a n hac i a e l h e c h o de que l a pau ta t r onca l de es t ructura
ción fami l iar podría tener consecuencias favorables de cara a l a con 
secución de u n a mayor l ongev idad . E n Navar ra , M i k e l a r e n a (1995: 
304-305) h a ca l cu lado u n coe f ic iente de correlación de 0.876 entre 
un i n d i c a d o r re lat ivo al segu imiento de l a pauta de t r onca l i dad y l a 
proporción de población de más de 50 años en las distintas comarcas 
=n 1786. 

T e n i e n d o en cuen ta que en e l h e c h o de l a l ongev idad también 
part ic ipan otros factores, intentaremos veri f icar si p u e d e n apreciarse 
diferencias de alcance en lo relat ivo a l a l ongev idad de l a población 
; n los diversos sistemas famil iares en España. Nuestro in tento se fun 
damenta e n las cifras provincia les de ind iv iduos casados y v iudos p o r 
l o g a r (Indcv) y de mujeres casadas y viudas p o r hogar (Mujcv) y en 
as p r o p o r c i o n e s de población de más de 60 años (Pob60) y de más 
i e 70 años (Pob70) de cada p r o v i n c i a en 1860. T o d o s esos datos se 
ecogen en e l cuadro 1. 

T a l y c o m o se observa en el cuadro 2, donde se presentan los coe
rc ientes de correlación deduc idos de los valores de los ind i cado res 
leí cuadro 1, no puede afirmarse que exista asociación entre los mo-
i e l os f ami l i a res y u n a mayor o m e n o r l ongev idad . Relacionándose 
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C U A D R O 1 
Complejidad familiar y longevidad en las provincias españolas en 1860 

PobóO P o b 7 0 I n d c v M u j c v 

Alava 6.83 1.91 2.085 1.068 
Albacete 5.91 1.64 1.892 0.986 
Alicante 5.45 1.58 1.918 1.021 
Almería 4.40 1.18 1.825 0.998 
Ávila 5.02 1.18 1.793 0.935 
Badajoz 4.63 1.18 1.884 0.962 
Baleares 8.20 2.77 1.870 1.012 
Barcelona 5.71 1.67 2.110 1.121 
Burgos 6.21 1.69 1.921 0.991 
Cáceres 4.62 1.06 1.784 0.909 
Cádiz 5.19 1.51 1.795 0.916 
Canarias 6.61 2.22 1.615 0.890 
Castellón 4.85 1.15 1.938 1.011 
Ciudad Real 5.69 1.53 1.873 0.970 
Córdoba 5.82 1.47 1.826 0.944 
La Coruña 6.17 1.44 1.778 0.976 
Cuenca 6.73 1.75 1.844 0.951 
Gerona 6.66 2.00 2.153 1.137 
Granada 5.14 1.28 1.904 1.005 
Guadalajara 6.05 1.48 1.869 0.961 
Guipúzcoa 7.47 2.79 2.177 1.136 
Huelva 4.85 1.22 1.773 0.924 
Huesca 5.62 1.33 2.308 1.188 
Jaén 4.97 1.22 1.919 0.985 
León 4.93 1.12 1.749 0.928 
Lérida 5.73 1.51 2.179 1.136 
Logroño 5.65 1.33 1.854 0.997 
Lugo 6.16 1.54 1.790 0.946 
Madrid 4.84 1.29 1.881 0.981 
Málaga 5.10 1.38 1.828 0.975 
Murcia 5.13 1.56 1.894 1.000 
Navarra 5.83 1.65 2.061 1.078 
Orense 5.56 1.23 1.640 0.867 
Oviedo 6.95 1.82 1.869 1.009 
Palencia 5.50 1.46 1.892 0.964 
Pontevedra 7.75 1.89 1.605 0.897 
Salamanca 5.35 1.32 1.763 0.915 
Santander 6.46 1.94 1.943 1.040 
Segovia 5.31 1.25 1.894 0.979 
Sevilla 5.60 1.50 1.832 0.942 
Soria 5.42 1.32 1.852 0.976 
Tarragona 5.87 1.66 2.098 1.108 
Teruel 5.76 1.32 1.954 1.026 
Toledo 6.41 1.61 1.843 0.944 
Valencia 5.20 1.37 1.959 1.030 
Valladolid 5.45 1.35 1.908 0.976 
Vizcaya 6.77 2.21 1.989 1.063 
Zamora 5.37 1.25 1.838 0.955 
Zaragoza 5.61 1.32 1.965 1.015 

Fuente: Censo de 1860. Datos elaborados por los autores. Para más detalles, véase el texto. 
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entre sí los ind i cadores relativos a l a comp le j i dad fami l ia r p o r u n la
do , y los i nd i cado r e s relat ivos a l a l ongev idad p o b l a c i o n a l p o r otro, 
los coeficientes de correlación que se calculan a part ir de re lac ionar los 
p r ime ros c o n los segundos son m u y bajos y, a excepción de l q u e re
sulta de v incu la r l a proporción de población mayor de 70 años c o n e l 
número de mujeres casadas y viudas p o r hogar (que es de 0.342), ca
rentes de significación a lguna . Así pues, n o parece que la d ivers idad 
de mode los famil iares españoles tuviera repercusión sobre l a longev i 
dad . Pos ib l emente l a razón de e l l o estr ibe en e l h e c h o de que , con
t rar iamente a lo que podría pensarse e n u n p r i n c i p i o , y tal c o m o se 
verá en e l último apartado, l a so l idar idad c o n los ancianos i n c luso en 
e l m o d e l o nuc l ea r , apa ren t emente más in so l i da r i o c o n el los que e l 
t ronca l , d e t e rm inaba que en e l t ramo final de su v ida contaran c o n la 
compañía y e l apoyo de sus hijos. 

C U A D R O 2 
Coeficientes de correlación obtenidos a partir de los valores de los 
indicadores del cuadro 1 

I n c v M u c v P o b 6 0 P o b 7 0 

Incv 1.000 0.959** 0.112 0.232 
Mucv 1.000 0.223 0.342* 
Pob60 1.000 0.880** 
Pob70 1.000 

* Significativo al nivel de 0.05. 
** Significativo al nivel de 0.01. 
Fuente: Valores del cuadro 1. 

Modelos familiares y vejez en diferentes contextos históricos 

E n este p u n t o examinaremos cómo a f rontaban los anc ianos l a vejez 
en c inco contextos concretos. E l p r ime ro es e l de Cuenca , u n contex
to ru ra l y agrar io de fami l ia nuc lear , ubicándose los datos en los siglos 
XVIII y X IX . E l segundo contexto corresponde a diversas comarcas de l 
norte y centro de Navarra en 1786, zonas rurales y agrarias en las que 
p r e d o m i n a b a e l s istema fami l i a r t r onca l . E l tercer contex to es u rba 
no : P a m p l o n a , la capi ta l de Navarra , en 1786, u n a c iudad de caracte
res c iertamente tradicionales. E l cuarto contexto es e l de o t ra c iudad : 
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Bi lbao , l a capi ta l de Vizcaya, e n 1825, 1900 y 1930, caracter i zada p o r 
ser e l f o co de u n a z o n a de g r a n d e s c a m b i o s soc ioeconómicos. E l 
qu in to y último contexto se u b i c a en cuenca m i n e r a vizcaína, u n a zo
n a cuyo rasgo p r i m o r d i a l e n lo tocante a l a f ami l i a es e l de u n a p ro 
funda desestructuración provocada p o r unas enormes transformacio
nes socioeconómicas que a l teraron totalmente la estructura social . 

E l p r i m e r contexto es en las zonas rurales de la p rov inc ia de C u e n c a . 
Los datos que comentaremos p roceden de Rehe r (1988). Estas zonas 
se caracter izaban, tal y c o m o se aprec ia en e l cuadro 3, p o r e l p redo
m i n i o incuest ionable de l a fami l ia s imple : los porcentajes de hogares 
simples entre el siglo XVIII y 1900 representaban entre 80 y 8 5 % de l to
tal, l l egando inc luso en algunos momentos a niveles más altos. E n con
sonancia c o n esa distribución porcentua l de los hogares, tal y c o m o se 
observa e n e l cuadro 4, e l número m e d i o de par ientes corres identes 
era ex iguo. E l corto número de los demás componentes hacía que las 
d imensiones medias de l hogar n u n c a rebasaran los 3.63 miembros . 

E n relación c o n l a cuestión de cómo a f rontaban los anc ianos la 
vejez e n estas zonas rurales de C u e n c a , adjuntamos dos cuadros que 
rat i f ican nuestras apreciaciones de que en e l mode l o fami l iar nuc l ea r 
los viejos deben afrontar su situación en soledad. E n e l cuadro 5, los 
datos empíricos sobre e l c i c l o de v ida de l a f am i l i a v i enen a i n d i c a r 
que c o n f o r m e más viejo e ra e l cabeza de f am i l i a mayor número de 
hogares so l i ta r i os había. Según se adv ier te , l a p r e p o n d e r a n c i a de 
los hogares simples disminuía a edades mayores en favor de los hoga
res sol i tarios y s in estructura. L o s hogares solitarios, después de care-

C U A D R O 3 
Estructura del hogar en Cuenca en los siglos x v in y xrx 

C u e n c a 

S. xvin 1 8 0 0 - 1 8 5 0 1 8 5 1 - 1 8 7 5 1 8 7 6 - 1 9 0 0 

Solitarios 
Sin estructura 

11.9 
2.8 

80.8 
4.1 
0.4 

9.8 
2.4 

82.1 
4.9 
0.8 

9.9 
1.0 

89.4 
4.1 
0.5 

10.9 
1.5 

82.4 
4.2 
1.0 

Fuente: Reher (1988: 6). 
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C U A D R O 4 
Tamaño y composición del hogar en Cuenca. Siglos xvm y xrx 

S. x v i n 1 8 0 0 - 1 8 5 0 1 8 5 1 - 1 8 7 5 1 8 7 6 - 1 9 0 0 

Tamaño medio 3.57 3.58 3.63 3.56 
Esposa 0.71 0.77 0.77 0.78 
Hijos 1.57 1.59 1.71 1.66 
Parientes 0.09 0.09 0.08 0.09 
Sirvientes 0.18 0.12 0.04 0.02 

Fuente: Reher (1988:154). 

cer de no to r i edad a lo largo de la mayor parte d e l c ic lo vital fami l iar , 
adquirían m u c h o peso específico a par t i r de l m o m e n t o en que e l ve
c i n o l l egaba a l a a n c i a n i d a d . E n e l cuad ro 6, re lat ivo a l a es t ruc tura 
p o r edad p o r estructura d e l hogar y que recoge los porcentajes de po
blación de más de 50 años en cada t ipo de hogar, se c o m p r u e b a que 
cada t ipo tenía u n a es t ruc tura de edades d i f e renc iada . L o s hogares 
solitarios tenían u n a p r o n u n c i a d a proporción de personas de más de 
50 años, v iudas o solteras: siete u o c h o de cada d iez personas que vi
vían en tales hogares sol itarios y s in estructura se inscribían en aque l 
t ramo de edades. A su vez, los hogares extensos tenían u n a p ropo r 
ción bastante más a l ta de personas de más 50 años que los hogares 
nucleares po rque su comple j idad era provocada en l a mayoría de los 
casos p o r l a cohabitación de madres o padres v iudos c o n algún hi jo 
casado c o n o s in hijos. 

C U A D R O 5 
Estructura del hogar según la edad del cabeza de familia en Cuenca. 
Siglos xvm y xrx 

2 5 - 2 9 años 4 0 - 4 4 años 6 0 años o más 

1 + 2 3 4 + 5 1 + 2 3 4 + 5 1 + 2 3 4 + 5 

3. XVIII 14.3 85.7 0.0 8.1 90.3 1.6 31.4 65.2 3.4 

1851-1875 5.4 90.6 4.0 4.3 91.9 3.8 32.9 61.6 5.6 

Nota: 1+2 Solitarios y sin estructura; 3 Simples o nucleares; 4+5 Extensos y 
núlüples. 

Fuente: Reher (1988: 183). 
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C U A D R O 6 
Estructura por edad según la estructura de los hogares en Cuenca. 
Siglos XVUI y XIX. Porcentajes de población de más de 50 años en 
cada tipo de hogares 

S o l i t a r i o s y sin Extensos 
e s t r u c t u r a Simples múltiples 

1750-1850 73 14 32 
1851-1900 81 16 22 

Fuente: Reher (1988: 157). 

N o r t e y c e n t r o de N a v a r r a 

E l s e gundo contex to que presentamos es e l de las zonas rura les d e l 
no r t e y d e l c e n t r o de N a v a r r a e n 1786, es tud iadas p o r M i k e l a r e n a 
(1995) . Esas zonas son las s igu ientes : Va l l e s M e r i d i o n a l e s ( V m e r ) , 
C u e n c a de P a m p l o n a (Cuen ) , Val les P i renaicos Occ identa les (Proc ) , 
Z o n a M e d i a Occ i d en t a l (Meoc) y Z o n a M e d i a O r i e n t a l (Meo r j . T a l y 
c o m o se observa en e l cuadro 7, en todas esas zonas p r e d o m i n a b a la 
fami l i a t ronca l : en todas ellas las p roporc i ones de hogares comple jos 
superaban 3 3 % , l l egando a ser m u c h o más altas en algunas. Además, 
las p r opo r c i ones de hogares sol i tarios osc i laban entre 4 y 6%. P o r lo 
tanto, en comparación c o n Cuenca , además de que en el norte y cen
tro de Nava r ra l a proporción de hogares comple jos e ra m u c h o más 
alta, l a proporción de hogares sol i tar ios e ra sens ib lemente in f e r i o r . 
También en comparación c o n C u e n c a , e l tamaño m e d i o d e l h o g a r 
era, c o m o se ve en e l cuadro 8, sensiblemente más elevado en e l nor 
te de Navar ra (zonas de Va l l es Me rd i ona l e s , C u e n c a de P a m p l o n a y 
P i r i n e o Occ identa l ) y algo menos elevado, aunque también bastante 
super ior , en e l centro de esta prov inc ia (Zona M e d i a Occ iden ta l y Zo¬
n a M e d i a O r i e n t a l ) . Las razones obedecían, según se puede ve r en 
aque l cuadro a l lógico (ñor efecto de l a mayor comple j idad fami l iar ) 
mayor número de parientes corresidentes p e r o también al mayor nú
m e r o de sirvientes corresidentes y de hijos corresidentes. Respecto al 
mayor número de sirvientes era super ior en las zonas septentr ionales 
de N a v a r r a a u i z á s D o r a u e en el las en comparación c o n las zonas 
centra les a l a s labores aerícolas se sumaban las ganaderas. D e cual¬
qu i e r f o r m a resu l ta l lamat ivo que e l re lat ivamente elevado número 
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de parientes corresidentes coexista c o n u n relat ivamente elevado, pa
ra los niveles españoles, número de domésticos, ya que en p r i n c i p i o 
aquéllos aportarían m a n o de o b r a sup lementar ia . E n cuanto a l más 
elevado número de hijos corresidentes en relación c o n las cifras con
quenses, l a explicación rad i ca en la combinación de los efectos sobre 
las cifras navarras de u n a mayor f e cund idad ma t r imon ia l , u n a más ba
j a mor ta l i dad a edades tempranas, y u n a más tardía sal ida de los hijos 
de l hogar pa te rno p o r ser la nupc i a l i dad más tardía. 

L a cuestión de l análisis empírico de l c ic lo vital de l a fami l ia en e l 
norte y centro de Navarra en 1786 valiéndose de las listas de habi tan
tes, expresadas en e l cuadro 9 en e l que se recogen las d is tr ibuciones 
de los hogares a distintas edades de l cabeza de fami l ia , merece u n co
menta r i o p r e l i m i n a r . Es prec iso tener en cuenta que las s i tuaciones 
encarnadas po r cabezas de fami l i a de más de 60 años no reflejan cla
ramente e l c i c l o de v ida de l a f am i l i a t r onca l , puesto que los ind i v i 
duos que l l egaban a esa edad y con t inuaban en u n g rupo doméstico 
estructurado t ronca lmente , en nuestra elaboración de los datos (que 

CUADRO 7 
Estructura del hogar en el norte y centro de Navarra en 1786 

Vmer Cuen P r o c M e o c M e a r 

olitarios 5.3 5.1 6.1 4.2 4.7 
i n estructura 2.0 1.4 1.5 1.1 1.0 
imples 58.7 48.6 45.2 59.5 60.6 
xtensos y múltiples 33.9 44.9 47.1 35.2 33.7 

Fuente: Mikelarena (1995: 245). 

U A D R 0 8 
amaño medio del hogar y composición en el norte y centro de Navarra 
il786 

Vmer Cuen P r o c M e o c M e o r 

imaño medio 5.27 5.79 5.80 4.88 4.74 
ijos 2.44 2.18 2.18 2.01 1.87 
irientes 0.71 1.04 1.27 0.70 0.63 
-vientes 0.52 0.70 0.53 0.34 0.40 

Fuente: Mikelarena (1995: 268). 
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parte de considerar , p o r razones de homogeneización estadística y en 
consonanc ia c o n las costumbres, s iempre c omo cabeza de fami l ia a l nú
cleo conyugal más j oven , esto es e l núcleo conyugal heredero , e n caso 
de coexist i r personas casadas o viudas de dos niveles generacionales ) 
quedaban subsumidos en hogares encabezados po r ind iv iduos más jó
venes. Por lo tanto, los casos de hogares cuyo cabeza de fami l ia supera
b a los 60 años se c o r r e s p o n d e n c o n casos de hogares de campes inos 
arrendatarios o jo rna leros o de artesanos que seguían pautas de estruc
turación fami l iar propias de l mode lo famil iar nuc lear y no d e l t ronca l . 
Bajo esa advertencia, e l descenso de hogares complejos desde propor 
c iones superiores a 5 0 % , e inc luso a 60 y a 7 0 % en algunas comarcas, 
cuando e l cabeza de fami l i a tenía entre 20 y 29 años, hasta niveles en 
torno a 15 o 2 0 % cuando el cabeza de fami l ia tenía más de 60 y, a l a in 
versa, e l destacado crec imiento de las proporc iones de los hogares sim
ples, así c o m o e l g ran inc remento de l peso po rcen tua l de los hogares 
solitarios, n o constituye u n a refutación de nuestra aseveración de que 
los viejos de las familias troncales envejecían acompañados de sus fami¬
lias, s ino que es sólo u n error de perspectiva. 

C U A D R O 9 
Estructura del hogar por edad del cabeza de familia en el norte y centro de 
Navarra en 1786 

Vmer Cuen P r o c 
Más Más Más 

2 0 - 2 9 4 0 - 4 9 de 60 2 0 - 2 9 4 0 - 4 9 de 60 2 0 - 2 9 4 0 - 4 9 de 60 

Solitarios 2.1 1.4 2.9 3.8 4.8 14.3 3.4 2.9 12.5 
Sin estructura 4.2 0.9 2.3 1.0 1.4 1.4 2.3 0.9 0.0 
Simples 36.9 64.3 72.7 23.1 55.0 67.1 17.2 51.2 72.2 
Extensos y 

múltiples 56.8 33.4 22.1 72.1 38.8 17.1 77.0 44.9 15.3 
M e o c M e o r 

Más Más 
2 0 - 2 9 4 0 - 4 9 de 60 2 0 - 2 9 4 0 - 4 9 de 60 

Solitarios 3.0 1.7 9.0 0.4 2.7 8.6 
Sin estructura 1.0 0.9 3.3 1.3 0.9 1.7 
Simples 33.1 70.2 72.5 44.5 68.2 77.6 
Extensos y 

múltiples 62.9 27.2 15.1 53.7 28.1 12.1 

Fuente: Mikelarena (1995: 275-276). 



MODELOS FAMILIARES Y VEJEZ EN ESPAÑA 165 

U n a p r u e b a de los sesgos implícitos en e l cuadro 9, así c o m o u n a 
corroboración de que los viejos de estas sociedades caracterizadas p o r 
el p r e d o m i n i o de l a fami l ia t ronca l envejecían mayor i tar iamente en e l 
seno de sus mismas famil ias, prec isamente en las fases e n que d ichas 
famil ias volvían a ser complejas, l a tenemos en la información de los 
siguientes cuadros. 

Según e l c u a d r o 10, en e l no r t e y cen t ro de N a v a r r a en 1786 l a 
población de más de 50 años se l o ca l i zaba mayor i t a r i amente en los 
hogares comple jos: en las c inco comarcas di ferenciadas, más de 5 0 % 
de aquel la población hab i taba en hogares extensos y múltiples, a lcan
zándose dos tercios en algunas zonas. 

C U A D R O 10 
Porcentajes de población mayor de 50 años sobre el total de 
población mayor de 50 años según el tipo de hogar en el 
norte y centro de Navarra en 1786 

Vmer Cuen P r o c M e o c M e o r 

Solitarios y sin estructura 
Simples 
Extensos y múltiples 

4.6 
43.1 
52.2 

3.4 
30.8 
65.8 

3.4 
28.8 
67.8 

4.8 
36.0 
59.2 

4.5 
41.2 
54.3 

Fuente: Mikelarena (1995: 270). 

L o apuntado en e l cuadro anter ior se ratif ica en el cuadro 11, don
de se presentan las cifras medias de ind iv iduos mayores de 50 años re
sidentes e n cada t ipo de hogar . E n l a N a v a r r a t r onca l pa t r i l o ca l los 
rogares comple jos l l egaban a tener unas cifras en torno a los 1.3-1.5 
nd iv iduos mayores de 50 años, los cuales d u p l i c a n las que se consta-
an en los hogares sol itarios y sin estructura y en los hogares simples. 

CUADRO 11 
íúmero de individuos mayores de 50 años que vivían en cada tipo de hogar 
n el norte y centro de Navarra en 1786 

Vmer Cuen P r o c M e o c M e o r 

olitarios y sin estructura 
imples 
«tensos y múltiples 

0.601 
0.700 
1.467 

0.484 
0.590 
1.367 

0.439 
0.640 
1.440 

0.713 
0.480 
1.335 

0.578 
0.500 
1.184 

Fuente: Mikelarena (1995: 272). 
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P o r último, en e l cuadro 12 presentamos las p ropo r c i ones de ho
gares dent ro de cada t ipo de hogar c o n población de más de 50 años. 
C o m o se ve, en l a i n m e n s a mayoría de los hogares comple jos a l g u n a 
p e r s o n a tenía u n a edad super i o r a l a c i n c u e n t e n a de años. L o s por
centajes de hogares comple jos c o n esa población d u p l i c a b a n los de 
los hogares sol itarios y s in estructura y de los hogares s imples. 

C U A D R O 12 
Proporciones de hogares dentro de cada tipo de hogar con población 
mayor de 50 años en el norte y centro de Navarra en 1786 

Vmer Cuen P r o c M e o c M e o r 

Solitarios y sin estructura 
Simples 
Extensos y múltiples 

44.5 
46.5 
87.8 

43.7 
40.5 
86.7 

39.4 
42.7 
88.7 

58.7 
34.9 
87.4 

55.4 
34.6 
84.2 

Fuente: Mikelarena (1995: 273). 

P a m p l o n a 

Pamp l ona , la capita l de Navarra , contaba en 1786 c o n 14 066 hab i tan
tes y e ra su p r i n c i p a l núcleo u rbano ; e l segundo, Tude l a , con taba c o n 
7 572 habitantes y era también la p r inc i pa l c i udad de l contexto vasco-
navarro. E n la m i t ad norte de España solamente otros seis núcleos po
seían mayor v o l u m e n pob lac iona l . 

L a es t ruc tura económica de P a m p l o n a puede reconstru i rse c o n 
las i n f o rmac iones d e l censo n o m i n a l de 1786. Según las pro fes iones 
declaradas por los cabezas de famil ia, 2 6 % de los hogares estaba v incu
lado a l trabajo de l a t ierra: 22 .2% como labradores, en su mayor parte 
renteros, y 3.8 c o m o j o rna l e r os agrícolas. O t r o 41 .8% de los cabezas 
de f ami l i a se o cupaba en ejercicios artesanales. En t r e estos artesanos 
u n elevado número se centraba en algunas actividades concretas: así 
había 120 sastres, 85 pelaires [cardadores de paños], 76 zapateros, 70 
choco lateros , 70 carp interos , 63 albañiles, 37 tejedores, 35 basteros, 
27 corde leros , 21 plateros, 21 cuberos, 20 cerrajeros, 19 canteros, 19 
calceteros, 17 boteros, 16 pe ineros , 14 guanteros , 13 impresores , 13 
co rdone ros , 12 esqui ladores , 11 fajeros, 10 cuch i l l e ros , etc. E l l o de
muestra que g ran parte de la artesanía pamplonesa traspasaba e l mer-
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cado u r b a n o y que nutría e n u n a m e d i d a difícil de precisar l a d e m a n 
d a ru ra l d e l resto de Navarra , gracias a l amparo de los pr iv i leg ios mo-
nopolísticos ( como e l de exc lus iv idad de trabajo y e l de inspección y 
aprobación de los artículos extranjeros) de los gremios navarros, que 
n o se derogarían hasta que las Cortes navarras de 1817-1818 decreta
r o n la l ibe r tad de trabajo y de competenc ia . 

C o m e n z a n d o p o r l a estructura fami l iar pamplonesa , e l rasgo más 
señero de las estructuras de los 2 760 hogares de la c iudad en 1786 e ra 
la elevada, en términos relativos, comp le j i dad fami l iar . T a l y c o m o se 
aprec ia e n e l cuadro 13, l a proporción de los hogares complejos era d e l 
18.6% de l total; los hogares solitarios alcanzaban 12.6 po r ciento. 

C U A D R O 13 
Estructura del hogar en Pamplona en 1786 

Números absolutos P o r c e n t a j e 

Solitarios 347 12.6 
Sin estructura 85 3.0 
Simples 1 814 65.7 
Extensos 370 13.4 
Múltiples 144 5.2 
Total 2 760 100.0 

Fuente: Mikelarena (1994: 131). 

L a proporción m e n c i o n a d a de hogares comple jos n o es excesiva 
en comparación c o n los valores d e l m u n d o ru ra l t ronca l navarro, pero 
sí destaca si l a cotejamos c o n los valores de otras c iudades españolas. 
Las mot ivaciones de esa relat ivamente alta comple j idad fami l iar estri
baban e n l a v igenc ia de l a pa t r i l o ca l i dad y de las pautas troncales de 
estructuración fami l i a r ya que en 6 0 . 1 % de los hogares comple jos se 
constata l a ex is tenc ia de co r r e s i denc i a de dos un idades conyugales, 
presentes o rotas, de diferente n ive l generac ional unidas c o n vínculos 
paternofdiales. Po r o t ra parte, e l análisis p o r sectores sociales demues
tra que las so luc i ones fami l ia res comple jas poseían u n a base soc ia l 
mult isector ia l : 20 .2% de los hogares de artesanos era de t ipo comple
jo, l o m i smo que 23 .6% de los hogares de labradores, 28.5 de profesio
nales l iberales, 25.8 de func ionar ios y 13.4 de los hogares de j o rna l e 
ros. C o n todo, la mayor f recuenc ia de cohabitación de padres e hijos 
casados o v iudos e n u n mismo hogar entre los labradores y los profe-
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sionales l iberales v iene a ind i ca r que entre ellos la comp le j i dad fami
l iar se debía en u n a m e d i d a mayor al seguimiento de esquemas de pa-
t r i l oca l idad . P o r cont ra , entre los artesanos y los j o rna l e ros agrícolas 
l a comp le j i dad fami l iar estaba ocas ionada muy f recuentemente p o r la 
c o r r e s i d enc i a e n u n m i s m o hoga r de u n a u n i d a d conyuga l y de pa 
rientes solteros colaterales (hermanos o cuñados de algún m i e m b r o 
de aquélla, sobr inos, etcétera). 

¿En qué hogares residían los anc i anos de P a m p l o n a ? P a r a res
p o n d e r a esa p r e gun ta , e n e l cuadro 14 se presenta , p o r u n lado , la 
distribución de los mayores de 60 años en los distintos tipos de hoga
res, y p o r o t ro , e l número m e d i o de personas de más de 60 años en 
cada t ipo de hogar . Según se advierte, la mayoría de los ancianos resi
día en hogares complejos. N o obstante, en comparación c o n los nive
les observados en los contextos rurales troncales navarros, en Pamp lo 
n a la presenc ia de ancianos en hogares solitarios era m u c h o más alta, 
y bastante más baja en hogares comple jos. Desde otro ángulo, m i e n 
tras e n los hogares sol i tar ios y s in es t ructura pamploneses vivía u n a 
m e d i a de 0.305 pe rsonas anc i anas , en los hogares s imp l e s residía 
0.168 y en los comple jos nada menos que 0.630. P o r lo tanto, si b i e n 
en P a m p l o n a l a proporción de personas de l a tercera edad que vivían 
la. vejez en so l edad era super i o r a l a de los ámbitos rurales navarros, 
n o cabe d u d a de que muchos ancianos, desde luego muchos más que 
en las zonas de f ami l i a nuc l ea r , a f rontaban l a vejez en compañía de 
sus famil ias. 

P o r último, e n el c u a d r o 15 presentamos l a distribución de las 
personas de más de 60 años p o r sexos y según su relación c o n e l cabe
za de fami l ia . T a l y c o m o se perc ibe , la m i t ad de las personas de más 
de 60 años e ran cabezas de fami l ia , en aprox imadamente la m i t ad de 
los casos de hogares solitarios. Ese porcentaje l legaba a dos tercios en-

C U A D R O 14 
Distribución de los mayores de 60 años en los distintos tipos de hogares y 
número medio de personas de más de 60 años en cada tipo de hogar 

Distribución Número medio 

Extensos y múltiples 

Solitarios y sin estructura 
Simples 

17.3 
40.1 
42.6 

0.305 
0.168 
0.630 

Fuente: Mikelarena y Erdozáin, 1998. 
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tre los hombres y a sólo u n terc io entre las mujeres, si b i e n entre éstas 
10.4% e ran esposas de l cabeza de fami l ia . Po r su parte, casi u n a terce
r a parte de los anc ianos e ran par ientes d e l cabeza de f ami l i a , e n su 
mayoría u n i d o s a él p o r vínculos de pa t e rn idad . Los casos de anc ia 
nos que e r an sirvientes o huéspedes eran en camb io residuales, algo 
per fectamente n o r m a l . 

C U A D R O 15 
Distribución de las personas de más de 60 años según su relación con el 
cabeza de familia 

Hombres Mujeres T o t a l 

Cabeza 64.4 34.3 49.3 
Esposa 0.0 20.6 10.4 
Hijos 0.0 0.0 0.0 
Parientes 27.5 37.6 32.6 
Sirvientes 2.2 4.5 3.4 
Huéspedes 5.6 2.9 4.2 
Total 99.7 99.9 99.9 

Fuente: Mikelarenay Erdozáin ( 1998 ) . 

B i l b a o 

Kl caso de B i l bao representa u n contexto u rbano en u n t i empo histó
r ico m a r c a d o p o r i m p o r t a n t e s t r ans f o rmac i ones socioeconómicas 
que acaecen en la c iudad y su entorno , la Ría de B i lbao , a lo largo de 
a segunda m i t ad d e l siglo X I X y las pr imeras décadas de l X X . 

L o s datos que se d e s p r e n d e n de los pad rones de población de 
1825, 1900 y 1935, 1 son altamente representativos de l proceso de cre-
: imiento económico y de modernización sociodemográfica que vivió 

> Para 1 8 2 5 se utilizó el Censo de Policía; para 1 9 0 0 y 1 9 3 5 los Padrones 
/lunicipales de Bilbao. E l estudio al que nos referimos se realizó a partir de una 
nuestra hecha de forma aleatoria con unos niveles de error de ± 2 % y con una confian-
a de 9 9 . 9 % . De esta muestra original se seleccionaron aquellos individuos mayores de 
i0 años junto con todos sus familiares y corresidentes, independientemente de si 
mían la jefatura del hogar o no. E l universo fue de 205 ancianos en 1825, de 309 en 
9 0 0 , y de 4 4 0 en 1 9 3 5 , p resc ind iendo de cuarteles, conventos u otras cédulas 
olectivas. 



170 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

esta c i u d a d a lo largo de u n siglo. S i en 1825, aún en u n con tex to de 
A n t i g u o Régimen, B i l b a o se nos presenta c o m o cent ro r e c t o r d e las 
actividades económicas y sociales de ámbito reg iona l , e n 1900 l a c i u 
d a d ya se había const i tu ido en capi ta l financiera y c omerc i a l de l a ex
pansión indust r ia l que se desarrolló n o sólo e n e l País Vasco , s ino en 
todo e l norte de España. Tres décadas más tarde, en 1935, B i l b a o era 
la c i u d a d indust r ia l p o r exce lenc ia de España, e n la que se concent ra 
ba u n a elevada proporción de los capitales d e l país. 

Las listas nomina l e s de población de estos años nos p e r m i t e n u n a 
p r i m e r a aproximación a las moda l idades de cor res idenc ia de los ma
yores e n e l B i l b a o p r e i n d u s t r i a l , y podemos c o m p r o b a r los camb ios 
hab idos en esta c i u d a d que se va af ianzando c o m o p u n t o de re feren
c ia i n e l u d i b l e e n e l p roceso de industrialización de España (Pérez-
Fuentes y Pareja, 1997). L o s datos sobre l a morfología de los hogares 
d o n d e vivían los anc ianos son u n a s igni f icat iva mues t ra de cómo e l 
vínculo establecido entre vejez-soledad-desatención c o m o u n e l emen
to c onsubs tanc i a l a l p roceso de modernización es más u n a proyec 
ción desde e l presente que u n a rea l idad de l pasado. 

E n p r i m e r lugar, e l peso de los mayores de 60 años en e l con jun
to de l a población bilbaína e ra u n reflejo de los cambios soc i odemo-
gráficos que vivía la c iudad en las últimas décadas de l siglo X IX . E l i m 
pacto de las intensas inmigrac iones de población j o v en atraídas p o r e l 
acelerado c rec imiento económico de B i lbao y su h i n t e r l a n d , redujo e l 
peso de l a población mayor de 60 años hasta niveles bastante in fer io
res a los de la c iudad de l A n t i g u o Régimen. Pese a l a persistente caída 
de las tasas brutas de mor t a l i dad , l a p r e d o m i n a n c i a de l a población 
en e dad de trabajar e ra constante deb ido a l a e n o r m e capac i dad de 
atracción de l a c i u d a d p a r a los emigrantes . Ya e n l a década de los 
o chen ta , e l peso de los mayores de 60 años había descend ido hasta 
5.4% sobre e l tota l de l a población, porcentaje i n f e r i o r n o sólo a l a 
m e d i a de España (7 5%) s ino también a l de las demás capi ta les de 
p r o v i n c i a (Gómez, 1896) . E n 1900, c o m o puede verse e n e l c u a d r o 
16, e l peso de l a población mayo r de 60 años a l canza sus mínimos 
(5.2%) como consecuenc ia de las inmigrac iones y de los cambios pro 
duc idos en los compor tamientos vitales de la población. 

Tres décadas más tarde, en esta c iudad ya plenamente representati
va de la m o d e r n a sociedad industr ia l - e n la que ya habían d i sm inu ido 
considerablemente las tasas de morta l idad general y de fecundidad pro
pias de las primeras fases de la industrialización- el peso de la población 
mayor de 60 años había alcanzado de nuevo los niveles de 1825. 
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C U A D R O 16 
Porcentaje de población mayor de 60 años 

B i l b a o San S a l v a d o r del Valle ( V i z c a y a ) 

1825 7.2 
1877 4.18 
1887 1.97 
1900 5.2 2.28 
1910 3.98 
1920 5.18 
1930 6.57 
1935 7.6 

Fuente: Para Bilbao, Pérez-Fuentes y Pareja (1997: 82). Para San Salvador del 
Valle, datos elaborados por los autores a partir de los censos y padrones de población. 

Ot ro rasgo a destacar en lo que afecta a la población mayor de 60 
años es el desequi l ibr io en la razón de mascu l in idad en los efectivos de 
este g rupo de población. Sabemos que ésta es u n a característica de la 
demografía u rbana europea que se manifiesta de manera especialmen
te aguda e n los grupos de mayor edad a consecuencia de u n a mayor es
peranza de vida. Pero tal vez este fenómeno sea especialmente notable 
en B i l bao , 2 d onde u n sector de servicios fuertemente desarro l lado, es
pec ia lmente e l servicio doméstico - l a más alta proporción de cr iadas 
en e l conjunto de las ciudades españolas, u n a po r cada once habitantes 
en 1887 (Gómez, 1896) - , atraía a u n a numerosa población f emen ina 
vizcaína y de las provincias limítrofes. Este desequi l ibr io en e l balance 
entre los sexos or ig inado po r las características de l mercado de trabajo 
disminuía e n l a m e d i d a en que las mujeres sobrepasaban l a edad de 
contraer nupc ias (Pérez-Fuentes y Arba iza , 1995). S in embargo, e l he
c h o de que las mujeres se mostrasen más longevas que los hombres , 
j u n t o c o n l a persistencia de mujeres mayores en e l servicio doméstico 
ocasionaba unos índices de mascu l in idad muy bajos. 3 N o hay d u d a de 
que esta desproporción en los efectivos de población mayor de 60 años 

2 Sólo las ciudades de Santander, Coruña y Pontevedra superaban en 1887 las bajas 
razones de masculinidad de Bilbao. En estos casos, es el fenómeno de la emigración 
masculina la clave explicativa de los desequilibrios poblacionales entre los sexos. 

3 Los datos del cuadro 17 presentan grandes variaciones en la razón de masculi
nidad que no pueden ser debidas a la evolución de la esperanza de vida de hombres y 
mujeres. Una vez más el factor migratorio es la clave explicativa. 
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es reflejo de u n a mayor capacidad de supervivencia, pero queremos in
sistir en que l a inmigración de mujeres a l a c i u d a d es u n factor que 
afectó, años después, a las ratios de mascu l in idad en esta fase de l c ic lo 
vital y a las condic iones de v ida de las ancianas. 

C U A D R O 17 
Razón de masculinidad en la población mayor de 60 años en Bilbao 

E d a d 1 8 2 5 1 9 0 0 1935 

60-64 73.13 63.16 66.02 
65-69 67.12 60.00 63.51 
70-74 79.10 56.10 80.00 
75-79 84.00 44.44 34.21 
Más de 80 54.29 61.54 28.57 

Fuente: Pareja y Arbaiza (1995: 212). 

L o que nos interesaba saber e ra ¿cómo afectaron estos grandes 
cambios que experimentó l a c iudad a las pautas de cor res idenc ia de 
los mayores? Sabemos que en l a soc iedad p re indus t r i a l en l a E u r o p a 
occ iden ta l la f am i l i a tuvo u n pape l muy impor tan te en la atención y 
cu idados de las personas mayores, pese a l a p r e d o m i n a n c i a de l siste
m a fami l iar nuc lear , y B i l bao no es u n a excepción. 

E l sistema fami l iar - d e f i n i do tanto po r los comportamientos n u p 
ciales como po r las pautas de estructuración y composición fami l ia r - de 
Bi lbao responde a las características de l mode lo de famil ia descrito para 
las regiones de E u r o p a norocc identa l (Laslett, 1972 y Ha jna l , 1965), y 
además, l a c iudad presenta u n a eno rme estabi l idad a lo largo de esta 
centur ia en lo que a modelos familiares se refiere (Pérez-Fuentes y A r 
baiza, 1995). Pese a las profundas transformaciones que se v iv ieron en 
este mun i c i p i o y en su hinterland, el p redomin io de la famil ia nuclear , la 
elevada edad al contraer matr imon io , así como los altos niveles de celi
bato definitivo, persistieron e incluso se acentuaron entre 1825 y 1935. 4 

N o parecería desacertado pensar que u n centro urbano tan pujan
te c o m o B i lbao ofreciese a la población la pos ib i l idad de crear nuevos 
núcleos familiares, por contraposición al med io rura l vasco donde his-

4 E l porcentaje de población que quedaría soltera se mantiene en torno a 12-17% 
para las mujeres y 8-10% en los hombres (Pérez-Fuentes y Arbaiza, 1995). 
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tóricamente e l sistema t ronca l restringía las posib i l idades de contraer 
mat r imon io . Pero lo cierto es que la capital nos presenta u n mode l o de 
baja presión demográfica c o n rasgos más p ronunc iados y persistentes 
que el con junto de l a región que era p redominantemente ru ra l hasta 
1887. T rad i c i ona lmente , e l mode l o de baja presión se h a ven ido rela
c i onando c o n la ex is tenc ia de u n a tipología fami l iar t ronca l . S i n em
bargo, el caso de B i lbao es u n ejemplo de cómo u n a nupc ia l i dad tardía 
y restr ingida también puede estar sostenida po r u n a estructuración de l 
hogar de t ipo nuclear (Pérez-Fuentes y Arbaiza , 1995). 

E l h e c h o de que las características d e l m o d e l o f ami l i a r práctica
mente n o varíen en sus rasgos básicos y que l a fami l i a nuc l ear se man
tenga c o m o m o d e l o p r e d o m i n a n t e a l o largo de los siglos X I X y X X , 
nos muestra que este mode l o de fami l ia opera , u n a vez más, c o n u n a 
elevada capac idad de adaptación a las grandes transformaciones que 
se p r o d u c e n de puertas afuera de los hogares, y que permi te la repro
ducción social bajo c ircunstancias socioeconómicas muy diferentes. 5 

L a cuestión era c o m p r o b a r si a pesar de l a es tab i l idad de las es
tructuras famil iares tomadas en su con junto , las re lac iones de sol ida
r i d a d in tergenerac iona les se v i e r on afectadas p o r los cambios . Sabe
mos que e n esta fase d e l c i c lo v ital , las quiebras en e l núcleo fami l iar 
or ig inadas p o r l a defunción de l cónyuge y p o r e l abandono de l hogar 
p o r parte de los hijos, o la opción de l cel ibato, d ibu jan u n pano rama 
difícil de resolver e n e l marco de u n sistema fami l i a r nuc l ea r , y más 
aún, en u n a coyuntura de fuerte mov i l i dad de l a población. 

E n B i lbao la pos ib i l idad de vivir en u n hogar de estructura nuclear 
fue l a opción más hab i tua l para los hombres mayores de 60 años a lo 
largo de todo e l per iodo estudiado, sin que apenas hubiese cambios en 
las modal idades de los hogares en los que éstos vivían. E n torno a 6 0 % 
de los varones estaba en hogares nucleares, mientras que 3 0 % vivía en 
fami l ias comple jas , s in que e l aumen to de l a esperanza de v ida y los 
cambios habidos en l a composición socioeconómica y demográfica de 
la población aumentasen significativamente los niveles de soledad de los 
ancianos. V i v i r solos o sin parientes era u n a pos ib i l idad que, aun en el 
peor de los casos, afectaba a menos de 10 po r ciento. 

S in embargo sí pud imos advertir cambios importantes en las formas 
en que las mujeres afrontaban esta fase de l c ic lo vital. L a probab i l i dad 

5 La proporción de familias nucleares era de 73% en 1825; 71% en 1900 y 68% en 
1935. A lo largo de la centuria aumentaron los hogares complejos de 17% en 1825 a 
>3% en 1935 y se redujeron a la mitad los solitarios (Pérez-Fuentes y Arbaiza, 1995: 272). 
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de vivir en hogares nucleares, siempre muy infer ior a la de los hombres 
p o r las mayores pos ib i l idades de qu i eb ra d e l núcleo fami l iar o r i g ina 
das p o r la muerte de l mar ido , aumentaron a lo largo de l siglo, a l incre
mentarse también la esperanza de v ida de los varones. Y como era de es
perar, también crec ieron las posibil idades de que las mujeres residiesen 
en u n hogar complejo al tener u n a esperanza de v ida más alta. 

Pero u n o de los resultados más interesantes de este estudio fue l a d i 
ferencia tan p r onunc i ada que existía entre e l porcentaje de hombres y 
de mujeres en hogares solitarios o sin parientes, así como el sent ido in
verso de la evolución de los datos. Si en la c iudad preindustr ia l , en 1825, 
u n a cuarta parte de las ancianas vivía en hogares solitarios o c o n perso
nas s in relación de parentesco directo o reconocible en los padrones, en 
el caso de los hombres l a proporción n o alcanzaba 7 po r ciento. 

E n e l cuadro 18 se aprec ia c laramente cómo en e l fin de siglo, el 
impac to de los cambios socioeconómicos aumentó l igeramente l a so
l edad de los anc ianos tanto e n e l caso de las mujeres c o m o e n e l de 
los hombres . S i n embargo , n o se trata de u n fenómeno sostenido en 
el t i empo , s ino que parece más b i en v incu lado a u n a de t e rm inada co
yun tu ra histórica de aceleradas transformaciones. De tal mane ra que 
en e l padrón de 1935, e l porcentaje de mujeres en situación de sole
dad se había r e d u c i d o cons iderab lemente hasta niveles in fer iores al 
de los varones, en favor de l a corres idenc ia c o n parientes. Ya fuera en 
hogares nucleares, en hogares complejos, o c o n algún t ipo de paren 
tesco entre sus m i e m b r o s , l a cuestión es que sólo 7% de las mujeres 
mayores se encont raban v iv iendo solas o sin famil iares en el hogar . 

C U A D R O 18 
Estructuras de los hogares en los que viven los mayores de 60 años 

1 8 2 5 1 9 0 0 1 9 3 5 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Solitarios* 6.8 24.0 10.3 25.4 9.7 7.3 
Sin estructura 4.6 6.0 1.7 3.1 3.6 5.8 
Nucleares 56.8 30.8 56.9 33.7 57.0 38.2 
Extensos y múltiples 31.8 39.9 31.0 37.8 29.7 48.7 

* Además de los ancianos en hogares solitarios, están incluidos los que viven en 
calidad de huéspedes de otras familias con las que no tienen ninguna relación de 
parentesco. E n este caso, las estructuras familiares de estos hogares no ha^n sido 
consideradas. 

Fuente: Pérez-Fuentes y Arbaiza (1997: 88). 
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E l hecho de que los niveles de soledad de las mujeres mayores sean 
superiores es u n fenómeno común a todas las poblac iones estudiadas 
(Wal l , 1991) . O b v i a m e n t e , e l d i f e r enc i a l de l a esperanza de v i d a es 
de t e rminante , pe ro esta var iable demográfica puede re forzar o c on 
trarrestar di ferentes opc iones de co r res idenc ia entre hombres y mu
jeres anc ianas que v i enen cond i c i onadas p o r otros factores externos 
a l sistema fami l iar . E l acceso a los recursos, sobre todo cons ide rando 
a l a estructuración de los mercados de trabajo m o d e r n o s y los mov i 
mien tos m ig ra to r i o s que ocas i onan , j u e g a u n p a p e l i m p o r t a n t e a l a 
h o r a de ana l i zar las di ferentes formas de cor res idenc ia de mujeres y 
de hombres en esta fase de l c i c lo v i tal . Sería necesario abundar e n en
foques analíticos que nos permi t i esen la reconstrucción de las trayec
torias vitales de los anc ianos pa ra a p r o x i m a r n o s a las consecuenc ias 
generadas p o r de terminadas decis iones tomadas en otros m o m e n t o s 
de sus vidas. 

E n e l caso de B i l b a o , c o m o en otras c iudades , e l a u m e n t o de la 
dependenc ia de las mujeres mayores respecto de la f ami l i a no parece 
ser f ruto sólo de l aumento de l a esperanza de v ida. Hay todo u n pro
ceso de a b a n d o n o de las act iv idades r emune radas y de a u m e n t o de 
las d i f icul tades pa ra acceder a los nuevos empleos que intensificaría 
>u dependenc i a económica. Esta mayor dependenc i a económica, or i 
g inada p o r l a ex t rema división sexual de l trabajo de las sociedades i n 
dustriales, d iscurre de mane ra para le la a u n a mayor protección de las 
nujeres, también, en esta fase de l c ic lo vital . L o c ierto es que los nive-
es de act iv idad de las mujeres en 1825 eran cons iderab lemente más 
devados que en 1900, y sobre todo que en 1935. 6 A u n q u e b u e n a par¬
e de los trabajos estuviesen situados en bajos niveles salariales y de ca-
ificación, e l h e c h o es que e l m o d e l o de género que se establece en 

6 E n 1825 casi la totalidad de las mujeres mayores de 60 años aparece con una 
ctividad reconocida, y aunque se trata de datos relativamente fiables son indicativos 
le un fenómeno ya conocido: la mayor actividad de las mujeres en las sociedades 
ireindustriales. La drástica desaparición de las mujeres del mercado de trabajo, tal y 
orno puede verse en los padrones de 1900, tiene que ver con la decadencia de 
ectores tradicionales de la economía como la agricultura, y sobre todo la producción 
rtesanal, donde la presencia de las mujeres era considerable. Era frecuente, además, 
ue el fin de su vida laboral, desarrollada con mayor o menor intensidad, fuese 
arejo a la muerte. La evolución de la tasa de actividad de las mujeres de 40-59 años es 
íuy significativa. E n 1825: 73%; en 1900: 23.5%; en 1935: 13.6%. E n el caso del 
rupo de más de 60 años de edad la evolución de las tasas de actividad continúa en la 
úsma tónica del grupo de edad anterior: 1825: 71%; 1900: 20%; 1935: 8.8% (Pérez-
uentes y Arbaiza, 1995: 303). 
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las sociedades industr ia les (y B i l bao es u n excelente e j emplo ) , refuer
za los lazos dent ro d e l núcleo fami l iar , tal vez más aún que en e l pasa
do, e n lo que respecta a las mujeres. 

Sabemos que a lo largo d e l siglo XIX existió en B i l b a o u n a fuerte 
d e m a n d a de m a n o de o b r a f e m e n i n a , e spec ia lmente e n e l serv ic io 
doméstico. También sabemos que se trataba de u n a m o d a l i d a d de i n 
serción socioeconómica de población f e m e n i n a r u r a l que gene raba 
altas pos ib i l i dades de soltería de f in i t i va , y que éstas se traducían en 
u n a vejez s in cónyuge o hijos a su lado. T a l vez sea éste u n factor ex
pl icat ivo de l a elevada proporción de ancianas que vivían en hogares 
sol itarios o s in vínculos famil iares. 

P o r eso es m u y impo r t an t e cons ide ra r e l c o m p o r t a m i e n t o d e la 
n u p c i a l i d a d c o m o u n factor exp l i ca t i vo pa ra abo rda r las f o rmas de 
corres idenc ia de los mayores. Y lo cierto es que a pesar d e l fuerte cre
c i m i e n t o económico, las c o n d i c i o n e s p a r a l a formación de nuevos 
hogares en B i l bao n o me jo ra ron a lo largo d e l siglo. N o sólo existían 
d i f i cu l tades de t ipo económico (bajos salarios, escasez de v iv iendas, 
etc. ) , s ino también factores sociales y cu l tura les der ivados d e l fenó
m e n o inm ig ra t o r i o que segmentaba m u y par t i cu la rmente los merca 
dos mat r imon ia l es de esta c iudad (Pérez-Fuentes y A rba i za , 1995). Es
ta baja i n t e n s i d a d de l a n u p c i a l i d a d d e t e r m i n a b a las p o s i b i l i d a d e s 
futuras de res id i r a par t i r de los 60 años en u n a m o d a l i d a d de hogar o 
en otra. L o s altos niveles de cel ibato def ini t ivo, c o m o u n o de los ras
gos d e l sistema n u p c i a l de esta c iudad , llevó a l a décima parte de las 
anc ianas a p e r m a n e c e r solteras, e i n c l u s o ocasionó que e n 1900 su 
proporción se elevase hasta casi 15 po r c iento. 

A h o r a b i e n , n o sabemos hasta qué p u n t o los mayores niveles de 
so ledad de las mujeres entre 1825 y 1900 tuv ieron que ver c o n l a sol
tería, y ésta, a su vez, c o n determinadas trayectorias laborales o de es
tatus económico. Y tampoco sabemos si a u n estando ante fenómenos 
de la m i s m a in tens idad - e l de la soledad de las ancianas en 1825 y en 
1900- , éstos son de na tura l e za d is t in ta . Contes ta r a estas p reguntas 
hubiese r equer ido aprox imarse c o n más precisión al per f i l de las mis
mas, p e r o e l n i v e l de l a mues t ra que se utilizó n o nos h a p e r m i t i d o 
c o m p r o b a r nuestras hipótesis. 

P e r o además, l a edad de acceso al m a t r i m o n i o de los hijos y los 
n ive les de ce l iba to de los m i smos son factores que también habría 
que tener en cuen ta al abordar las moda l idades de co r r es idenc i a de 
los mayores. P o r q u e es obv io que l a e levada edad al con t rae r ma t r i 
m o n i o retrasa e l abandono de l hogar p o r parte de los hijos y, conse-
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C U A D R O 19 
Estado civil de los mayores de 60 años en Bilbao 

Hombres Mujeres 

Solteros Casados Viudos Solteras Casadas V i u d a s 

1825 7.7 64.1 28.2 7.6 38.9 53.4 
1900 8.5 57.5 34.0 14.6 29.6 55.8 
1935 9.8 58.2 32.0 9.7 31.3 59.0 

Fuente: Pérez-Fuentes y Pareja (1997: 85). 

cuentemente , i n c r emen ta las probab i l idades de que los sexagenarios 
casados o v iudos tengan algún descendiente soltero en e l hogar . 7 

E n e l caso de B i lbao podemos c onc lu i r que, a lo largo de u n siglo 
de grandes transformaciones, los lazos de sol idaridad familiar, en lo que 
respecta a las pautas de corresidencia y la morfología de los hogares, n o 
se v ieron substancialmente alterados c o n la modernización. S in embar
go, también es cierto que determinadas coyunturas de l proceso de cre
c imiento económico se tradujeron en u n incremento de los niveles de 
soledad de los mayores. Desde u n a perspect iva de más largo p lazo, l a 
centuria se salda con u n reforzamiento de la protección famil iar respec
to a las ancianas, si b i en aumentan l igeramente los niveles de soledad de 
os varones, invirtiéndose los patrones de la c iudad premoderna. 

Los datos re fuerzan l a idea de que la industrialización y l a u rban i 
zación n o a u m e n t a r o n de m a n e r a l i n e a l l a so l edad de las personas 
nayores y que la fami l i a nuc l ea r en E u r o p a se flexibilizó para a tender 
as necesidades de sus ancianos en u n nuevo contexto de mayor espe-
anza de v ida de hombres y mujeres y de mayor d ependenc i a econó-
nica de estas últimas. 

\an S a l v a d o r del Valle (Vizcaya) 

L este proceso de c rec imiento y modernización económica de B i l bao 
los mun i c i p i o s situados en su Ría n o es ajena l a coyuntura excepc io-

7 L a edad media al contraer matrimonio era alta en esta ciudad. E n 1825 era de 
' A años para los hombres y de 27.6 para las mujeres; en 1900 los hombres se casaban 
una edad media de 27.3 años y las mujeres de 25.2; en 1930 la edad era de 28 años 
ira los hombres y 25.5 para las mujeres (Pérez- Fuentes y Arbaiza, 1995: 299 y 303). 
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na lmente favorable pa ra l a explotación de l m i n e r a l de h i e r r o q u e se 
encont raba en e l an t i c l ina l de B i l bao . 

San Sa lvador d e l V a l l e es e l m u n i c i p i o más representat ivo d e l a 
z o n a m i n e r a de Vizcaya y se encuen t ra a tan sólo 15 k m de la capi ta l . 
En t r e 1877 y 1887 su población creció en más de 4 0 0 % , c o in c i d i endo 
c o n e l boom de l a explotación-exportación de m i n e r a l de h i e r ro . O c u 
rrió que pequeños mun i c i p i o s de base agrícola o de economía m ix ta , 
habitados p o r prop ie tar ios o arrendatar ios y c o n bajos niveles de asa-
larización, s u f r i e r o n u n a r a d i c a l transformación e n estos años. Se 
conv i r t i e ron de l a noche a la mañana en m u n i c i p i o s de j o rna l e ros cu
yos patrones de inmigración estaban estrechamente re lac ionados c o n 
l a natura leza y l a evolución de l a producción de l m i n e r a l . 8 

E n este contexto de l legada masiva de m a n o de obra a las m inas 
de h i e r r o vizcaínas, e l peso de l a población mayor de 60 años perdió 
re levancia (véase e l cuadro 16). P o ca cab ida tenían los mayores e n es
ta soc iedad de jóvenes inmigrantes , hasta e l p u n t o de que en 1887 ha
bía t an sólo 1.97 anc i anos p o r cada 100 hab i tan tes . Años después, 
cuando l a minería empezó a decaer y dejó de ser u n mercado de tra
bajo atract ivo - p o r su i n e s t a b i l i d a d y los bajos j o r n a l e s e n relación 
c o n los e m p l e o s i n d u s t r i a l e s - l a proporc ión de los mayores d e 60 
años sobre e l con junto de l a población fue aumentando . E n 1930, los 
mayores de 60 años r ep r esen taban 6.6 % d e l to ta l de la población, 
consecuenc ia de u n a mayor esperanza de v ida y d e l fin de la etapa de 
inmigración a las minas de h i e r ro . 

P o r o t ra parte , también l a composición den t ro de los di ferentes 
g rupos de edad de los mayores de 60 años presentó cambios i m p o r 
tantes, c o m o se aprec ia en e l cuadro 20. Superado e l deter ioro d e las 
cond ic i ones de v ida y trabajo que caracter izaron los pr imeros años de 
l a explotación intensiva de l minera l , c o n e l consiguiente impacto en la 
mor t a l i dad de los varones adultos (Pérez-Fuentes, 1993), e l aumen to 
de l a esperanza de v i da se reflejó en e l a u m e n t o de los anc i anos de 
mayor edad. E n casi u n siglo, e l peso de los mayores de 70 años sobre 
e l tota l de l a población mayor de 60 años pasó de 5 % en 1857 e n e l 
caso de los h o m b r e s a 2 7 . 7 % e n 1930; e n e l caso de las mujeres los 
porcentajes aumen ta ron de 1 3 % en 1857 a 3 1 % en 1930. 

8 E n el Padrón de 1887, que es el p r imero que incluye a los inmigrantes 
asentados en chavolas y barracones, 70% de éstos eran castellanos; 20% originarios de 
la provincia de Vizcaya, y 10% de otras provincias vascas (Pérez-Fuentes, 1993: 37). 
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C U A D R O 20 
Estructura de edades de los mayores de 60 años en San Salvador del Valle 
(Vizcaya) 

Hombres Mujeres 

E d a d 1 8 5 7 1 8 8 7 1 9 0 0 1 9 3 0 1 8 5 7 1 8 8 7 1 9 0 0 1 9 3 0 

60-64 70.0 55.9 51.2 40.5 73.9 59.0 40.6 34.6 
65-69 25.0 28.8 23.8 31.8 13.1 22.9 30.2 34.2 
70-74 5.0 6.8 13.1 17.3 8.7 6.6 21.9 12.7 
75 y más 0.0 8.5 11.9 10.4 4.3 11.5 7.3 18.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los padrones de población de 
1857,1887, 1900 y 1930. 

U n aspecto a destacar respecto a l a población mayor de 60 años 
son los pronunc iados desequi l ibr ios entre los sexos en l a zona minera . 
E n este caso la situación es opuesta a la de Bi lbao, no sólo como resulta
do de la inmigración mascul ina, sino también po r la emigración de m u 
jeres a la capital para trabajar en el servicio doméstico. L a razón de mas-
cul in idad era muy elevada, sobre todo entre los jóvenes y los adultos y, 
idemás, e ra muy var iable inc luso entre los mayores (véase e l cuadro 

como corresponde a u n tipo de inmigración v incu lada a u n mer-
:ado de trabajo tan inestable y dependiente de la demanda exter ior de 
ir,a mater ia p r i m a que no permitía su a lmacenamiento. 

M u c h o s de los hombres atraídos p o r unos ingresos super iores a 
os que podían ganar c o m o j o rna le ros agrícolas en tierras castellanas 

CUADRO 21 
tazón de masculinidad de la población mayor de 60 años en San Salvador 
leí Valle 

dad 1 8 5 7 1 8 8 7 1 9 0 0 1 9 3 0 

0-64 82.3 63.9 110.3 130 
5-69 166.7 121.4 68.9 103.4 
0-74 50 100 52.4 151.5 
lás de 75 100 71.5 142.8 62.5 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los padrones de población de 
¡57, 1887, 1900 y 1930. 
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t raba jaron en las m inas sólo d u r a n t e u n o s meses, o tros l o h i c i e r o n 
durante unos años, y sólo u n a parte de el los envejeció e n l a z o n a m i 
ne ra . Ésta es l a causa que a tempera l a razón de m a s c u l i n i d a d de los 
mayores en relación c o n otros grupos más jóvenes. 9 Pe ro a u n q u e m u 
chos abandonasen las minas, e l h e cho es que tanto en 1900 c o m o en 
1930 l a proporción de hombres de 60 a 64 años p o r cada 100 mujeres 
de l a m i s m a eda d e ra anómalamente al ta c o m o consecuenc i a d e las 
dinámicas de género de u n mercado de trabajo rad ica lmente opuesto 
al que v imos en B i l bao . 

Respecto a l a morfología de los hogares d o n d e vivían los mayo
res de 60 años comenza remos p o r i n d i c a r que este m u n i c i p i o se i n 
serta e n u n a z o n a de V izcaya , Las Encar tac iones , de c l a ra i m p l a n t a 
ción de f a m i l i a n u c l e a r . L a proporc ión de f ami l i a s c omp l e j a s e r a 
i n f e r i o r a l a d e l c o n j u n t o d e l agro vizcaíno y, más c o n c r e t a m e n t e , 
las fami l ias múltiples tenían u n a de las p r opo r c i ones más bajas de l a 
V i z c a y a r u r a l ( A r b a i z a , 1996: 322 ) . Es e n este c o n t e x t o de f a m i l i a 
n u c l e a r p r e d o m i n a n t e , tanto en lo re f e r ido a l a población autócto
n a c o m o a l a i nm i g ran t e - d e n u c l e a r i d a d más estr icta aún- y de ace
l e r a d o s c a m b i o s socioeconómicos, e n e l q u e vamos a a n a l i z a r las 
fo rmas de co r r es idenc i a de los mayores. 

E l cuadro 22 representa l a morfología de los hogares en los que 
vivían los mayores de 60 años, independ ien temente de que éstos fue
sen cabezas de fami l i a o no . E n 1857, en u n contexto todavía agrar io 
y de minería ar tesana l , l a e s t ruc tu ra p r e d o m i n a n t e de los hogares 
donde hab i taban los varones mayores era c laramente nuc lear . D e los 
ancianos, 7 5 % corresidían c o n su cónyuge y/o c o n algún hi jo, o b i en 
e ran v iudos c o n hijos solteros en e l hogar. T a n sólo 1 5 % vivía e n ho
gares comple jos , cuya je fatura, en ocasiones, l a podían encabezar los 
hijos p rop ios o políticos. E l he cho de que l a mayoría de los hombres 
mayores estuviese en hogares s imples ra t i f i ca l a n u c l e a r i d a d d o m i 
nante de las pautas famil iares, aunque l a so l idar idad intergenerac io
n a l l levase a es tab lecer m o d e l o s i n t e r m e d i o s e n d e t e r m i n a d a s c i r 
cunstancias . D e esta m a n e r a se ent i ende que la mayor esperanza de 
v ida de las mujeres y las posib i l idades de pasar sus últimos días v iudas 
y s in hijos en e l hogar , se tradujese, p o r e l c on t ra r i o , en u n e levado 
porcentaje de mujeres en hogares complejos: casi 50 p o r c iento. 

9 E n 1887 y 1900 en el grupo de edad de 15 a 29 años había más de 300 hombres 
por cada 100 mujeres. E n 1900 eran más de 450 hombres por cada 100 mujeres entre 
20 y 24 años (Pérez-Fuentes, 1993: 112). 



MODELOS FAMILIARES Y VEJEZ EN ESPAÑA 181 

C U A D R O 22 
Estructuras de los hogares en los que viven los mayores de 60 años en San 
Salvador del Valle (porcentajes) 

1857 1 8 8 7 2900 1 9 3 0 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Solitarios* 5.0 
Sin estructura 5.0 
Simples 75.0 
Extensos y 
múltiples 15.0 

8.6 30.5 4.9 25.0 13.5 17.6 2.7 
.0 3.4 4.9 .0 2.1 1.4 3.1 

43.5 49.2 50.8 54.8 44.8 49.5 49.6 

47.8 16.9 39.3 20.2 39.6 31.5 44.6 

* Además de los ancianos en hogares solitarios, están los que viven en calidad de 
huéspedes de otras familias con las que no tienen ninguna relación de parentesco. En 
este caso las estructuras familiares de dichos hogares no han sido consideradas. 

Fuente: Datos elaborados por los autores a partir de los padrones de población 
de 1857, 1887, 1900, y 1930. 

Pocos anc ianos vivían solos o sin par ientes p o r estas fechas e n la 
z ona m i n e r a . Apenas 5% de los hombres mayores estaba en esta situa
ción. E n e l caso de las mujeres, las pos ib i l idades de vivir solas o s in fa
mi l i a res e r an algo super iores , c o m o suele ser hab i tua l p o r su mayor 
esperanza de v ida ; pe ro tales pos ib i l idades e ran m u c h o m e n o r e s de 
las que tenían las mujeres de este g rupo de edad en B i lbao , d o n d e los 
niveles de so ledad eran cons iderab lemente más elevados en 1825. 

N o parece que l a nuc l ea r idad en e l sistema fami l iar conllevase en 
esta z ona mayor so ledad que en las zonas troncales de la Navar ra ru -
la l en e l siglo XVIII que hemos visto anter iormente , y desde luego, los 
porcentajes de anc ianos en hogares sol i tar ios e ran m u c h o menores 
que lo que reflejan los datos e laborados po r Rehe r para u n a z o n a de 
estricta nuc l ea r idad c o m o es C u e n c a entre 1851 y 1875. Parecería co
n o si en e l País Vasco , inc luso en las zonas de sistema nuc lear predo-
n i n a n t e , l a f am i l i a expresase su forta leza c o m o institución prec isa-
n e n t e m e d i a n t e l a c a p a c i d a d de adap ta rse a las s i t u a c i o n e s que 
equ ie ren mayor n ive l de comple j idad en los hogares. 

A h o r a b i e n , sí pud imos apreciar a lgunos cambios importantes en 
as formas de res idenc ia de los mayores, sobre todo en las décadas de 
nayor i n t ens idad en l a explotación de l m i n e r a l y de mayor impac to 
ociodemográfico. E n este pe r i odo las posib i l idades de vivir en u n ho-
;ar nuc l ear d i sm inuye r on para los hombres , s in que aumentasen pa-
a le lamente las pos ib i l idades de f o rmar parte de hogares complejos, 
'or e l cont rar i o , aumentó de mane ra notable l a proporción de h o m -



182 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

bres anc ianos que vivían en hogares solitarios o en hogares e n los que 
n o tenían n i n g u n a relación de parentesco c o n e l resto de los m i e m 
bros. E n 1887 u n tercio de los mayores estaba fuera de u n hoga r fami 
l ia r , y estos niveles se m a n t u v i e r o n , c o n pocas var iac iones , e n 1900. 
E n cuanto a las ancianas, e l aumento de la so ledad en ese fin de siglo 
también fue re levante, si b i e n se partía de niveles m u c h o más bajos 
que los de B i l b a o . S i e n 1887 las mujeres mayores que vivían solas 
apenas a lcanzaron 5%, en 1900 la proporción casi se triplicó. 

E l paso de 5 a 3 0 . 5 % de h o m b r e s en estas c ond i c i one s es u n va
l ioso i nd i c ado r de hasta qué p u n t o se produ jo u n a dislocación de los 
modos de v ida en estas local idades mineras receptoras de fuertes olea
das de inmigrantes . Pe ro también es c ierto que estos niveles de apro
x imadamente 3 0 % son semejantes a los que existían en C u e n c a e n la 
segunda m i t ad de l siglo. T a l vez en los datos de R e h e r podríamos es
tar v i endo l a o t ra cara de la m o n e d a de los efectos de las migrac iones 
castellanas hac ia los núcleos industr ia les de l norte de España, pe ro és
ta n o deja de ser todavía u n a hipótesis para futuras invest igaciones. 

L a década de los tre inta, pasado e l boom m i n e r o , nos presenta u n 
p a n o r a m a bastante d i ferente . C o n u n me r cado de trabajo a l a baja, 
San Salvador d e l Va l l e tenía u n a población de estructura más equ i l i 
b rada y más estable que en las décadas pasadas. M i l e s de famil ias esta
ban ya asentadas y l levaban años v iv iendo en e l m u n i c i p i o , c u a n d o no 
habían nac ido en él. E n este contexto podemos observar que l a p ro 
porción de h o m b r e s mayores que vivían en fami l ias nuc leares cont i 
nuó descend iendo en relación c o n 1900 compensándose, en este ca
so, c o n e l aumento de los que vivían en hogares complejos. D e h e c h o 
en 1930 más de 3 0 % de los ancianos f o rmaba parte de famil ias c o m 
plejas. L o s hombres ganaban esperanza de v ida , p e r d i e n d o c o n e l lo 
pos ib i l idades de encabezar u n hogar nuc lear , p e ro al m i s m o t i empo 
aumen taban no tab lemente las opor tun idades que tenían de v iv i r en 
hogares complejos, s iendo cabezas de los mismos o no . 

S i n embargo, 17.6% de los ancianos varones continuó en so ledad 
o s in par ientes en e l hogar . A h o r a b i e n , este fenómeno de l a persis
tenc ia de mayores niveles de so ledad de los anc ianos varones que en 
B i l b a o , y al que nos re fer i remos más adelante , n o puede l l evarnos a 
in f rava lorar l a i m p o r t a n c i a que tuvo e l aumen to de los anc ianos de 
a m b o s sexos que vivían e n hogares c omp l e j o s r espec to a 1887 y a 
1900. Pese a las difíciles cond ic iones de v ida que s iempre h a n rodea
do a l a z ona m i n e r a - e n comparación c o n l a capita l o los m u n i c i p i o s 
siderúrgicos- lo c ierto es que pasadas las fases de inmig rac i ones más 
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intensas y c o n u n a población más integrada, la fami l i a nuc lear mues
tra, a l i gua l que en e l caso de B i lbao , u n a notable capac idad de adap
tación y de atención a los mayores. 

A l e x a m i n a r e l padrón de 1930 también p o d e m o s advert i r cam
bios importantes en las moda l idades de corres idenc ia de las mujeres. 
A l i gua l que en e l caso de B i l bao , l a mayor esperanza de v ida y l a de
p e n d e n c i a económica re fuerzan l a protección fami l i a r hac i a las an 
cianas, c o m o lo demuest ra e l aumento de éstas en hogares complejos. 
L a disminución de las que vivían solas o s in parientes en e l hogar l le
ga a hacer de esta m o d a l i d a d de corres idenc ia algo casi excepc iona l , 
c o n 2.7 p o r c iento. 

Pe ro n o sólo d e s c e n d i e r o n los niveles de so l edad respecto a las 
décadas anter iores , s ino que e l pe r f i l de estos anc ianos sol i tar ios h a 
var iado, c o m o podremos comprobar . A l igual que ocurría en e l caso 
de las mujeres en B i lbao , cuest ionamos la naturaleza de este fenóme
no . ¿Los niveles de so ledad de los hombres mayores en la z ona mine 
r a entre 1887 y 1930 se exp l i can po rque muchos de el los e ran j o r n a 
leros inmigrantes y solteros? O po r e l contrar io , ¿eran e l resultado de 
la muer te de l cónyuge y de l abandono t emprano de l hogar de los h i 
jos y de las hijas? S o n preguntas clave sobre la capac idad de respuesta 
de este m o d e l o de fami l i a en cond ic iones que d i f i cu l tan la expresión 
de l a so l idar idad in te rgenerac iona l en términos de corres idenc ia pa
dres-hijos. E l estudio se realizó c o n la tota l idad de l universo y eso nos 
permitió contestar a algunas de estas preguntas. 

N o se trata de abundar en este texto en datos microanalíticos, pe¬
ro sí nos parece relevante resaltar a lgunos datos y ref lexiones. Tan t o 
; n 1887 como en 1900 la mayor parte de los varones que vivían s in fa-
n i l i a res en e l hogar e ran v iudos: 7 2 % en 1887 y 9 1 % en 1900. E n e l 
:aso de las mujeres , 7 5 % de las anc ianas que vivían solas también 
íran viudas y 100% en 1900. Este dato a b u n d a en l a idea de que cier-
os factores externos - re fer idos al mercado de trabajo y a l a mov i l i dad 
le las personas - desestructuraban las pautas famil iares o d i f i cu l taban 
a co r r es idenc ia de dos generac iones . E l resul tado es que c u a n d o se 
>roducía l a r u p t u r a d e l núcleo f a m i l i a r p o r m u e r t e de u n o de los 
ónyuges, aumentaba la so ledad de los v iudos y de las viudas. 

S in embargo, en 1930, sólo 3 4 % de los hombres que vivían en es
as c i rcunstanc ias e r an v iudos. E n este caso la so ledad afectaba a los 
iejos i n m i g r a n t e s so l teros que habían v iv ido y sobrev iv ido en este 
m n i c i p i o . L a mayoría se e n c o n t r a b a en c a l i d a d de huéspedes de 
tras fami l ias. Estos hombres , a juzgar p o r los años de res idenc ia en 
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las minas , f o rmaron parte de los flujos de jóvenes inmigrantes que lle
g a r o n t i empo atrás y n o cons t i tuyeron u n hogar p r o p i o n i t a m p o c o 
abandona ron e l p u e b l o cuando la explotación de l m i n e r a l decayó. L a 
decisión de emigrar , t omada en o t ro m o m e n t o de sus vidas, dificultó 
a m u c h o s h o m b r e s l a po s i b i l i d ad de con t rae r m a t r i m o n i o . C o m o se 
ve en e l cuadro 23, existían impor tantes di ferencias en los niveles de 
soltería de l os a n c i a n o s e n t r e las últimas décadas d e l s i g l o X IX y 
1930. 1 0 L a relación entre l a soltería de los hombres mayores y la sole
dad es manif iesta y es, en def init iva, e l resultado de u n a de t e rminada 
es t ructura de me r cado de trabajo y de patrón mig ra to r i o que acom
pañaron al desarro l lo de esta región. 

C U A D R O 23 
Estado civil de la población mayor de 60 años en San Salvador del Valle 
(porcentaje) 

Hombres Mujeres 

Solteros Casados Viudos Solteras Casadas V i u d a s 

1857 5.0 70.0 25.0 .0 26.1 73.9 
1887 3.4 56.0 40.6 4.9 39.4 55.7 
1900 .0 54.8 45.2 1.0 39.6 59.4 
1930 12.5 58.8 28.7 2.3 50.8 46.9 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los padrones de población de 
1857,1887,1900 y 1930. 

Los e jemplos de u n a c i u d a d c o m o B i l bao y de u n m u n i c i p i o m i 
ne ro c o m o San Salvador de l Va l l e , nos i n d i c a n cómo durante las p r i 
meras fases de la industrialización, sobre todo cuando se trata de pro
cesos ace l e rados e in t ensos acompañados de fuertes m o v i m i e n t o s 
migrator ios , los desajustes sociales y demográficos afectan l a capac i -

1 0 L a temporalidad de los flujos inmigratorios, debido a la inestabilidad del traba
jo en las minas, no conduce al asentamiento definitivo de muchos de los trabajadores, y 
por tanto, los índices de soltería definitiva de los hombres de 46-50 años, aun siendo de 
los más altos de España, son inferiores a de lo que el desequilibrado mercado matrimo
nial anunciaba: en 1887 es de 9.8 y en 1900 es de 15.7. A partir de 60 años los índices 
de soltería todavía disminuyen más, lo que indica que no habiendo formado familia 
propia, una parte importante de los trabajadores de las minas abandonaba el munic i 
pio (Pérez-Fuentes, 1993: 123). 
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dad de respuesta de l g r u p o fami l iar para c o n los mayores. Estos desa
justes, en estrecha relación c o n l a estructura de los mercados d e tra
bajo y c o n los pat rones migra tor ios , a fectaban de m a n e r a b i e n dife
r enc iada a mujeres y a hombres . 

S in embargo , si tenemos en cuenta u n a visión de más largo p lazo, 
l a conclusión es que c o n e l n a c i m i e n t o de l a soc i edad i n d u s t r i a l en 
España, y especialmente en e l País Vasco, la fami l ia salió reforzada en lo 
que respec ta a las pos ib i l i dades de los mayores de c o r r e s i d i r e n u n 
hogar fami l ia r . Se re fuerza la i d ea de l a capac idad de adaptación de 
las fami l ias nuc l ea res a los camb ios históricos, pese a los desajustes 
p r o d u c i d o s e n de te rminadas coyunturas, y su transformación e n ho
gares extensos en determinadas fases d e l c ic lo v i ta l de los progen i to 
res. L a industrialización y los grandes cambios hab idos en l a región 
indust r ia l p o r exce lenc ia de España -pese al aumento de la esperanza 
de v i d a - n o pa r ecen haber socavado l a i m p o r t a n c i a d e l hogar f ami 
l iar c omo lugar en e l que vivían los mayores de 60 años. 

Pautas asistenciales a la vejez en España 

T a l y c o m o a n u n c i a m o s a l p r i n c i p i o d e l texto, en este apar tado nos 
re fer i remos solamente a las pautas asistenciales a la vejez constatadas 
en las zonas rurales de C u e n c a y de l norte y centro de Navarra , deb i 
do a que hasta e l m o m e n t o tales pautas h a n sido descritas so lamente 
para esas zonas. 

E n relación c o n C u e n c a , Rehe r (1988: 201-216 y 227-230) se fun
damentó e n e l análisis de documentación n o t a r i a l y e n entrevistas 
orales. Según i n d i c a tal autor , c o m o e ra esperable e n este con tex to 
de f a m i l i a nuc l e a r , l a h e r e n c i a se repartía p o r l o g ene ra l en partes 
iguales ent re los hi jos superviv ientes. Sólo de f o r m a e x c e p c i o n a l se 
empleaban mecanismos de mejora para recompensar los servicios es
peciales que h u b i e r a prestado algún hijo en per iodos de en f e rmedad 
o de anc ian idad . N o obstante, los hijos n o tenían que esperar hasta e l 
fa l lec imiento de los padres para disfrutar de f o rma autónoma porc io 
nes pat r imonia les de su herenc ia y así pode r establecerse c o n sus pa
rejas. Los hi jos podían acceder al usufructo de los b ienes de los que 
luego serían prop i e ta r i os antes de l a muer t e de los padres gracias a 
las ces iones que éstos e fec tuaban e n su favor en e l m o m e n t o de su 
mat r imon i o . A l l legar a l a vejez, c uan do l a madre env iudara o e l pa
dre n o p u d i e r a con t inuar c o n las labores de l campo , era hab i tua l que 
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los padres proced iesen a l reparto de l a mayor parte o de l a to ta l idad 
de su pa t r imon io . A camb io , los hijos acordaban de m a n e r a i n f o r m a l 
y puramen te verba l abonar a sus padres unas rentas que les permi t i e 
r a n mantenerse . De cua l qu i e r f o rma , no se adv ier ten s i tuac iones de 
p e n u r i a económica en l a gente de edad . A u n q u e los anc ianos trata
ban de seguir v iv iendo solos e l mayor t i empo posible , cuando hab i en 
do e n v i u d a d o l l e gaban a u n a situación en l a que n o podían valerse 
p o r sí solos, residían o b i e n en su casa en compañía pe rmanen t e de 
algún hi jo , o b i e n pasaban a conviv ir p o r temporadas (por semanas o 
p o r meses) c o n sus di ferentes hijos. L o s únicos anc ianos verdadera
mente indigentes e ran los que carecían de hijos o de famil iares d i rec
tos. P o r lo tanto, de todo el lo se puede in fer i r que esas pautas asisten-
ciales y de so l idar idad c o n los ancianos provocaban que la vejez e n e l 
m o d e l o de f a m i l i a n u c l e a r n o tuviera los caracteres dramáticos que 
hab i tua lmente se h a n postulado. 

Las pautas asistenciales a la vejez vigentes en las zonas septentr io
na les y cent ra l es de N a v a r r a h a n s ido e x a m i n a d a s p o r M i k e l a r e n a 
(1995) a pa r t i r d e l análisis de l a documentación no ta r i a l r e f e r i da a 
transmisiones patr imonia les de l pe r i odo 1750-1789 de tres valles c o n 
cretos. Tales pautas aparecen en su mayor parte especificadas y regu
ladas en varias cláusulas de los contratos matr imonia les , documentos 
sobre los que descansaban los mecanismos de sucesión de bienes y de 
articulación de l a fami l ia . 

L a p r i m e r a cláusula es la de l a mención de l a corres idenc ia entre 
donadores y donatar ios . Esa cláusula suele ser l a p r i m e r a condición 
que sigue a l a donación de los bienes y se expresa habi tua lmente así: 
"que los d o n a d o r e s y donatar i os hayan de v iv ir en u n a casa, m e s a y 
compañía". E n l a mayor parte de la Navarra t ronca l los donadores se
guían a l frente de l a administración de l a casa hasta d o n d e lo p e r m i 
t iera e l man t en im i en t o de sus capacidades rectoras. So lamente e n al
g u n o s va l l es s e p t e n t r i o n a l e s los d o n a d o r e s n o a c o s t u m b r a b a n a 
reservarse la administración de l a casa y e l usufructo . E n el los l a ce
sión era inmed ia ta , reformulándose la cláusula antes m e n c i o n a d a en 
l a s iguiente f o rma: "que los donadores y donatar ios hayan de viv ir en 
u n a casa, mesa y compañía, c o r r i e n d o los últimos, desde e l día que 
contra igan m a t r i m o n i o , que es cuando principiará a surtir sus efectos 
este con t ra to , c o n l a dirección, g ob i e rno y m a n d o , s in pe r ju i c i o de 
conservar a los p r imeros todo e l respeto deb ido " . O t r a fórmula u t i l i 
zada es l a siguiente: "que será obligación de los mismos donatar ios el 
a l imen ta r , vest ir y ca lzar a sus padres donado r e s sanos y en f e rmos , 
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asistiéndoles c o n todo lo necesario, y e l hacerles a su fa l l ec imiento el 
ent ierro de su clase y honras de cuatro días, s in ex ig i r que en v ida tra
bajen más que lo que buenamente p u e d a n y pe rm i t an sus fuerzas". 

L a segunda cláusula a la que nos re fer i remos hace re ferenc ia a la 
reserva en bene f i c io de los donadores de algunas pequeñas cant ida 
des en metálico o a l goce de a lgunos b ienes i n m u e b l e s o pecuar i o s 
c o n la finalidad de dest inar d ine ros a sus gastos part icu lares . P o r lo 
genera l , e n la i n m e n s a mayoría de los casos se trataba de pequeñas 
cantidades dinerar ias, infer iores a los 50 ducados. E n las zonas d o n d e 
l a cesión de l usufructo de los bienes era inmed ia ta en favor de los do
natarios, los donadores se reservaban cantidades dinerar ias y también 
bienes inmueb les y pecuarios e inc luso l legaban a i m p o n e r al donata
r i o l a obligación de a b o n a r u n a c a n t i d a d fija de d i n e r o al mes o al 
año o de p r o p o r c i o n a r a l imentos especif icados c o n detalle. 

C o n todo, el mecan ismo de autodefensa de los padres donadores 
frente al hi jo y la n u e r a o la hi ja y el yerno donatar ios era la cláusula 
en previsión de que la cor res idenc ia entre ambas partes l legara a de
teriorarse. E n esa cláusula se especi f icaba qué bienes irían a cada par¬
e en caso de llegarse a la separación entre unos y otros. Esta cláusula, 
; n la med ida en que conllevaba que los donadores asumieran para sí en 
;a l idad de usu f ruc tuar ios hasta su muer t e u n a parte i m p o r t a n t e de 
os bienes (por lo general , dos tercios de ellos) hacía que los dueños 
óvenes de l a casa se p reocuparan por ser cuidados en e l trato y en la 
:onsideración c o n aque l los ya que , de lo c on t ra r i o , se en f r en taban 
:on e l riesgo de hacerse cargo durante unos años de u n a explotación 
grar ia bastante menos viable económicamente. Q u e las cond ic i ones 
le separación expresadas en esa cláusula de los contratos no eran me¬
a retórica y que podía llegarse a ellas en l a práctica lo demuest ran los 
irotocolos de separación de bienes, a lgunos de ellos r eproduc idos en 
l i k e l a r e n a (1995: 346-349), pa ra q u i e n las rupturas solían ser poco 
abituales entre los propie tar ios c o n u n a situación mater ia l med iana-
íente saneada, s i endo las d iscordias m u c h o más frecuentes c u a n d o 
)s r ecursos pa t r imon i a l e s e r an meno r e s v además se e n c o n t r a b a n 
ravemente amenazados po r e l endeudamien to . 

D i c h o todo el lo, ¿cómo era la posición de los ancianos en contex-
>s rurales de f ami l i a t r onca l c o m o los de la Navar ra sep tent r i ona l y 
:ntral?, ¿era mejor o peor que en contextos rurales de famil ia nuclear? 
reemos que esa pregunta es de difícil respuesta, a l menos con los da
is po r ahora disponibles. Sería preciso realizar estudios microanalíti-
>s basados en la consulta de documentación notar ia l y procesal y en la 
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realización de encuestas orales tanto en unos contextos como en otros y, 
con todo, aún después de hacerlos seguiríamos teniendo problemas pa
r a contestar aque l interrogante . Probab lemente , e n e l caso de que las 
pautas asistenciales descritas para C u e n c a y e l norte y centro de Navarra 
fueran representativas, l o más correcto sería pensar que no había dife
rencias sustanciales en l a posición de los viejos, sobre todo de los más 
anc ianos , e n u n m o d e l o f a m i l i a r y e n o t ro , y que factores c o m o los 
sent imientos y l a pe r sona l i dad de los ind i v iduos serían más crucia les 
de lo que in i c i a lmente podría pensarse. D e cua lqu i e r f o rma , en c o n 
tra de la opinión de que la famil ia troncal era u n contexto favorable para 
la anc ian idad podemos citar u n sermón e n lengua vasca de pr inc ip i os 
del siglo X I X en e l que se hacía el siguiente comentar io : "¿No están m u 
chos padres ancianos de sobra en su p rop i a casa, n o atreviéndose a de
cir pa labra, arr inconados , reduc idos a s i lencio , t emb lando en su casa, 
mandándoles con ma l ceño y palabra dura el hijo o la hija, o e l yerno o 
la nue ra o todos?" (Caro Baroja, 1976:127). 
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