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FUENTES 
Este trabajo reune parte de la informacion contenida en las actas 

matrjnloniales de la parroquia de S, Pedro de Reus, desde 1601 a 1810. 
Durallte ese periodo, se celebraron alrededor de quince mil matrimonios, 
de 10s cuales heinos extraido una muestra (de cada cuatro matrimonios 
extraemos uno) que reúne cerca de tres mil ochocientas actas de ma- 
trimoni~. 

El objetivo principal era recoger una muestra representativa de 10s 
hechos que reflejan estas ,actas, a 10 largo de estos mis de doscientos 
años. Los resultados se han agrupado por décadas. 

La información que contienen es comp1etisim.a: fecha de la celebra- 
ción, estado civil de 10s cónyuges, origen de ambos, profesiones tanto 
del novio como de su padre y de EU futuro suegro. AclemBs el parroco 
de S. Pedro anota siempre si viven o estan muertos 10s padres de 10s 
cónyuges 

Algunos de 10s investigadores que han trabajado con el método de 
reconstrucción de familias, al hacer especial hincapié en 10s .aspectos 
más puramente demográficos de la familia, tienden a despreciar la in- 
formación que contienen Ias lnismas actas de matrimoni0 en si y al eli- 
minar un gran número de fichas en las que no se haya podido reunir el 
resto de datos demográficos, es necesario agrupar las fichas que quedan 
en grandes periodos de tiempo, de treinia, cincuenta años ... Los resulta- 
dos obtenidos, no reflejan la situación de un momento dado, sino un 



clima general reinante a 10 Largo de una generacion o mas. Sin embargo 
estos perio1dos excesivamente largos que recogen las fichas de familia, 
estan compuestos de situaciones concretas, muy distintas a veces unos 
de otras. El hecho de trabajar con las actas de matrimonios en si y no 
de acuerda~ al resto de datos demograficos obtenidos, siguiendo un cri- 
terio estadístic0 que perrnita asegurar que recogemos cada una de las 
situaciones por las que atr,aviesa Keus a 10 largo de estas veintiuna dé- 
cadas, hacc: que las series construidas cobren un especial interés para 
10s historiadores. Quedan perfectamente ordenadas en el tiempo cada 
una de las transformaciones que recogen las actas de matrimonio. Por 
otro lado Iia información que recogen estas actas, esta a caballo entre la 
demografia., la economia y la sociedad. 

Y es precisamente su posicion, la que les confiere a nuestro juicio 
un valor especial: es una fuente ideal para relacionar crecimiento de- 
mografico, transformacion socio-profesional y comportamientos sociales 
puesto que el inatrimonio presupone el trabajar ya dentro de un grupo 
socio-profesional definido y el momento en que las personas pasan a ser 
demograficamente activas. A tr,avés del matrimonio se establecen toda 
una serie cle relaciones de parentesco, muchas veces decisivas a la hora 
de fijar la residencia, 10s' niveles de fortuna, vínculos sociales mas im- 
portantes.. . 

El traljajo contempla el estudio de dos ccsectoresn de la economia 
reusense a 10 largo de estos dos siglos: el artesanado que trabaja con 
materias prirnas extraidas de la ganaderia y el ,artesanado que trabaja 
con productos extraidos de la agricultura. En concreto, las profesiones 
que agrupan 10s dos sectores son: 

Artesanado materias primas Artesanado materias primar; 
ganaderia agricultura 



-torcedor de seda 
-esparter 
-velluter 
-pintador de seda 
-teixidor de seda 

La clasificación que establecen~os salta 10s importantes moldes 
gremiales y seune grupos socialinente hcterogéneos, sin embargo tiene 
la ventaja de asociar el impulso deinogrlifico por un lado y 10s sectores 
directamente relacionados con la exp,msiÓn agrícola o ganadera, contra- 
poniendolas entre si. Hemos extraído estos grupos dentro del conjunto 
de matrimonios para hacer con ellos un estudio a fondo. 

Tres aspectos van a centrar nuestra atenci6n. Por un 1,ado el estudio 
de la evolución de la estructura socio-profesional a partir del numero 
de matrimonios que se celebran de uno u otro sector. El segundo as- 
pecto, la construcción de algunos indices demograficos, que se deducen 
de las actas de matrimonio, como son porcentajes de segundas nupcias 
dentro del conjunto del sector, porcentajes de cónyuges de origen 
forastero y por ultimo el tanto por ciento de padres muertos a la hora 
de contraer matrimonio sus hijos. 

Las variaciones del porcentaje de segundas nupcias por sexos y por 
sectores, puede ser una pista importante para conocer la mortalidad 
diferencial adulta y su evolución a largo plazo2, a la vez que permite 
detectar la sobremortalidad que provocan cada uno de 10s acontecimien- 
tos extraordinarios por 10s que atrsviesa Reus. 

Las curvas que iniden las variaciones en el porcentaje de-inmigrados 
por sexos y sectores, pei-miten situar en el tiempo las grandes llegadas 
de inmigrantes, a qué sectores y sexos afectan y cuales son las estra- 
tegias matrinloniales de 10s inmigrados. 

Por Último, las variaciones en el porcentaje de padres muertos, en 
el momento del matrimonio de 10s hijos, desde el punto de vista demo- 
grafico es un indicio importante para conocer las variaciones en la edad 
del matrimonio (un aumento importante del porcentaje de padres di- 
funtos hace pensar en un retraso de la edad del matrimonio, y a la in- 
versa, un descens0 importante del porcentaje, presupone un adelanto 
en la edad del matrimonio); desde el punto de vista social, es impor- 
tante este indice porque define el cccontacto,, entre dos generaciones. El 
hecho de que el porcentaje de padres vivos cuando 10s hijos se casan 
pase de un 80% a un 4096, hace pensar en una reducción de la influencia 



de 10s padl-es er! la decisión de 10s hijos a la hora de contraer matri- 
mon i~ ,  Eavorcciendo, frente al interés Eamiliar, la iniciativa de 10s hijos. 
~Influye este hecho en la mayor o menor importancia de La transmi- 
sión de la profesion de padres a hijos? En una palabra, podemos estu- 
diar las relaciones entre demografia y transformación socio-profesional 
a partir de la estructura familiar. 

Por ullin10 el estudio minuciosa de cada una de estos casi cuntro 
mil matrimonios 3, perinitira cuantificar el número de casos que ob- 
servamos dentro del conjunto, con una relación vertical (padre-hijos con 
la misma profesion), decisivo para conocer la importancia de las estratc- 
gias famili,ares, en la misma trayectoria socio-profesional del Antiguo 
Kégimen J. 

Resumiendo, hemos agrupado el artesanado reusense segun tra- 
b,aje con niaterias priinas extraidas de la ganaderia o con una materia 
prima extraida de la agricultura, 10 que a nuestro juicio permite rela- 
cionar actividad artesana y evolución ganadera, y actividad agrícola y 
evolución artesana, contraponiendo en el fondo dos formas de aprove- 
char 10s recursos, dos tipos de trabajo diferentes, relacionandolos con 
algunos indices demograficos -segundas nupcias, inmigración, por- 
centajes de padres muertos- y otros sociales -estrategias matrimonia- 
les, endogamia ...- expresando 10s resultados en unas. series sensibles a 
las transformaciones que se producen en el tiempo. 

TRAYECTORIA DEMOGRAPICA Y CICLOS DEMBGRAFICOS. 

El fogatge de 1553 y 10s censos de 1717 y 1787, nos presentan la 
trayectoria demográfica a largo plazo de Reus. 

La ciudad, junto con el Camp de Tarragona, va a conocer una pro- 
funda crisis demografica en el siglo XVII y una espectacular crecida 
desde finales del siglo XVII y principalmente a 10 largo del siglo XVIII, 
tanto mAs espectacular cuanto que supera en su conjunto a 10 largo del 
siglo XVIII el techo de 40 hab/ltm2, que la civilización europea occiden- 
tal, segí~n (Chaunu 6 ,  pucdc m,antener en el Antiguo Regimen. 
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Las curvas de matrimonios y de bautismos de las ciudades de Reus, 
Tarragona :y Valls ', situan en el tiempo con mayor precisión la evolución 
demografica de estas ciudades. De 1601 a 1810, se pueden distinguir tres 
g~andes ciclss demograficos de unos sesenta años de duración. En el 
primer ciclo de 1601 hasta 1660-'70, el momento clave va a ser la ((Revolta 
dels Segadors),. En pocos años las ciudades del Camp van a perder la 
mitad de su población total. 

El segi~ndo ciclo de 1660-70 a 1720-50, es un ciclo de recuperación 
demografica, con dos momentos claramente diferenciados. De 1660-70 
y hasta la Guerra de Sucesión, la poblacion recupera 10s niveles alcan- 
zados a fines del siglo anterior, en parte gracias a una intensa inmigra- 
ción. Desde la Guerra y hasta 1720-50, de forma titubeante, pero clara, 
la poblacicin empieza a superar por fin 10s niveles alcanzados jciento 
cincuenta    fi os antes! 

En el ultimo ciclo demografico, desde 1720-50 a 1810-20, la pobla- 
ción, ya decididamente sobre 10s niveles de fines del siglo XVI, se 
apoya sobre unas nuevas bases económicas y sociales. También en este 
ciclo se pueden distinguir dos momentos. Hasta la década de 10s años 
80, crecen al unisono 4 campo y la ciudad. 

A partir de esa década, el campo parece haber encontrado un nuevs 
techo dernografico que le impide poder seguir creciendo y solo la ciu- 
dad continua su trayectoria expansiva. 

Por tanto, tres momentos centran el interés de las transformacisnes 
demograficas de Reus a 10 largo de estos dos siglos: la crisis adels Se- 
gadors),, que provoca un hundiniiento demográfico, solo superado dos 
generaciones mas tarde. j A  quiénes afecta fundamentalmente est,a cri- 
sis? jSupsne el fin de un tipo de actividad económica, de una forma 
de trabajo~? El segundo momento es la recuperación de finales del si- 
glo XVII y principios del siglo XVIII. ¿Por qué Reus puede superar 
el techo demografico en el que un siglo anterior se habia estrellado?. El 
tercer aspecto será: jsobre qué nuevas bases economicas y sociales se 
apoya?, jse anuncian a fines del siglo XVII las bases económicas que 
v,an a haier posible este crecimiento? 

DOS GRAIXDES SECTORES ECONOMICOS ARTESANOS 

1. Artess!nado derivad'o de la ganaderia. 

El gr,ifico A señala la evolución cuantitativa del sector segun el 
numero de matrimonios celebrados por décadas. Ida curva indica la im- 





portancia die este sector a principios del siglo XVII, y la crisis profuhda 
que sufre a partir de 10s años 1630 8, crisis de la que nunca se va a 
reponer. 

A partir de esa fecha va a seguir una trayectoria mas o menos es- 
table, en una població11 que va a conocer profundas transformaciones. 
Después de esta gran crisis y a partir de 10s años 1650-60, se inicia una 
lenta recuperación que llega h,asta 10s años 1720-30, con crisis coyun- 
turales en la década de 1680 y durante la Guerra de Sucesión J. 

En 10s ,años centrales del sigio XVIII, desde 1720-30 hasta 10s años 
1770-80, el :numero de matrimonios se mantjene estancado, fundamenttal- 
mente debido a la crisis y desparición dc 10s peraires 1°. Desde 10s años 
ochenta ha~sta principios del siglo XIX se inicia una pequeña recupera- 
ción debida sobre todo al aumento de blanquers. 

2. Artesanado derivado de la agricu2lura. 

La trayectoria de este sector es totalmente opuesta a la del anterior. 
Sin apenas importancia a comienzos del siglo XVII, a partir de 10s años 
1660-70, experimenta una continua y prodigiosa expansión. Tras el hun- 
dimiento clemografico de 10s años 1640-50, inicia una primera expansión, 
frenada en 10s ullimos veinte años del siglo XVIII. Ya en la primera 
mitad del siglo XVIII tiene un primer crecimiento fuerte- 10s indices 
pasan de 55 a 95-, y un crecimiento espectacular en la segunda mitad 
del siglo: 10s indices pasan de 95 a 315. El numero de matrimonios crece 
por encima de un 300% en apenas 60 años. 

El grafico B que indica el porcentaje de matrimonios del total que 
se celebrar1 en cada década, que pertenece a uno u otro sector artesano, 
es bien elocuente: nos descubre una verdadera transformación de la 
estructura profesional a 10 largo de estos doscientos años. 

El sector artesano derivado de la ganaderia pasa de ser alrededor 
del 30-45% del total de matrimonios a ser el 5% a fines del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX. Por el contrario, el sector artesano derivado 
de la agricultura pasa de ser el 5% a situarse por encima del 30% del 
total de matrimonios que se celebran en Reus. 

Si la expansión demográfica de Reus en el siglo XVI, se apoya en 
1 artesanatlo derivado de la ganaderia, peroi'res, blanquers, assaonadors, 
sabaters; en el siglo XVIII se apoya en el artesanado derivado de la 
agricultura, sobre todo boters, velers, perxers, y en segundo plano teixidor 
de lli, espardenyers. En el siglo XVII, tras la catastofe de 10s años cuaren- 





ta y cincuenta, hay un largo proceso de transformación de la estructura 
socio-profesional en el que conviven a la vez 10s dos sectores. 

3. Ciclos demogv~ficos y tvansformacidn socio-profesional. 

La pei:iodificación de la transforrnación socio-profesional, coincide 
con 10s cia:los demográficos descritos mas arriba ". En el primer ciclo, 
de 1600 a 1660-70, hundimiento demográfico y hundimiento de la activi- 
dad artesana derivada de la ganaderia, van paralelos. 

En el segundo ciclo de 1660-70 a 1720-50, de recuperación demográ- 
fica, desciende la importancia relativa del artesanado derivado de la 
ganaderia, sin que todavia alcance una importancia decisiva las activida- 
des artesana derivadas de la agricultura, momento de fuerte inmigra- 
ción y de una intensa repoblación ,agrícola 12. De 1720 a 1750, se consu- 
ma la transformación: descens0 de la importancia relativa del artesa- 
nado derivado de la ganaderia, consolidación de la importancia relativa 
del artesanado derivado de la agricultura. Nuevas bases sobre las que 
se va a apoyar el gig,antesco crecimiento del siglo XVIII. 

El trasvase de la ganaderia a la agricultura, se explicar& en parts 
como una forma de explotar el suelo con mayor intensidad y estará 
relacionado con la trayectoria demográfica. 

El crecimiento demográfico dentro de una zona solo se pucde 
consolidar consiguiendo un aprovechamiento más intensivo de 10s re- 
cursos económicos. Una determinada estructura económica permite el 
crecimien1.0 demográfico hasta cierto máximo, llegado el cual, es nece- 
saria la transformación económica -nuevas formas de trabajo, nuevas 
profesiones que vienen ,a insertarse en la estructura socio-profesional 
anterior, 1.rastocándola-, que permita un aprovechamiento mas inten- 
sivo de los recursos, y que favorezca el crecimiento de la población. 
En Reus trayectoria demográfica y transforrnación socio-profesional nos 
aparecen íntimamente unidas. 

Por otro lado el techo demográfico, entendido en un sentido mal- 
thusiano, se presenta en Reus como un situación temporal, superable, 
siendo el aspecto más grave, no el desequilibri0 momentáneo entre po- 
blación y rccursos sino la necesidad de una transformación socio-profe- 
sioaal: hay una serie de profesiones que tienden a desaparecer, mientras 
son sustituidas por otras profesiones prácticamente desconocidas hasta 
el momento, con todas las tensiones sociales que esto genera. 





ASPECTOS DER4OGRAFICOS DE LOS DOS SECTORES ARTESANOS 

1. Inmigrtzción. 

Los graficos C y D señalan cl porcentaje de casados de cada scxo 
y sector artesano que son de origen forastero, es decir, han nacido 
fuera de Reus. 

A nivel general el porcentaje dc inmigración es mas alto en 10s 
hombres que en las mujeres, hecho que suele ser normal en la diná- 
mica de 10s inovimientos de población 13. 

Dentro del sector artesano derivado de la ganaderia, se observa una 
cvolueión irnportante del origen de 10s cónyuges. Desde 1600 hasta me- 
diados del siglo XVIII, menos la década de 1750-60, la importancia de 
10s cónyuges naciclos fuera de Reus tiende a aumentar. Pasa de ser en 
torno al 15-20% a ser el 40-50%. De ser un sector de origen claramentc 
reusense y endogamico a principios del siglo XVII, pasa a ser en el 
siglo XVIII un sector claramente exoganico: aumentan las relaciones 
con artesanos dedicados al mismo oficio de otras poblaciones. Cuands 
10s perairec; y blanquers son mayoria dentro de Reus la inmigración 
apenas tiene importancia, sin embargo en el siglo XVIII, cuando p,asa a 
ser un número reducido, sin crecimiento apenas, el porcentaje de re- 
laciones matrimoniales que se establece con gente de fuera aumenta. 

En con'traste, la trayectoria seguida por el sector artesano derivado 
de la agricultura es totalmente distinta. Desde 1640 hasta 1720, en su- 
cesivas oleadas, llega11 inmigrantes artesanos que trabajan materias 
primas derivadas de la agricultura de otras partes de Cataluña. Sobre 
todo desde 1670 a 1720 llegan a Reus primer0 boters, luego, durante la 
guerra de Sueesión, velers, perxers, base da las profesiones que van a 
conocer en Reus su maxima expansión en el siglo XVIII. Se producc 
en la segunda mitad del siglo XVII y primeros años del siglo XVIII un 
verdadero trasvase de tecnologia a Reus, base de la recuperación ecs- 
nómica y demográfica del siglo XVIII. 

Durante: esos años, 1660-1720, estos artesanos se casan casi siemprc 
con una hi-ja de Reus, -el porcentaje de mujeres de estos artesanss 
de origen forastero es muy bajo- como medio de introducirse dentro 
de la ciudald. A partir de 1720-30 y hasta el final del siglo, de forma 
progresiva se consolida este sector artesano como típicamente reusense: 
el porcentaje de inmigración baja del 55% en esa fecha, hasta el 10% 
a principios del siglo XIX. 









2.  El povcentaje de padves muertos. 
¿Coino varia el porcentaje de padrc n~uertos de 10s novios a la 

hora de cas;lrse? Dos aspectos interesa estudiar de este indice . 
Por un lado, en qué medida señala este indice variaciones en Xas 

condiciones de la mortalidad y en qué medida variaciones de la edad 
del matrimonio, dato importante como reflejo de las variaciones dc la 
fecundidad legitima. Por otro lado, el indice señala la ccpresencias de 
10s padres, a la hora de contraer matrimoni0 10s hijos, y por tants su 
mayor o menor influencia en la decisión de éstos. 

2-1. La edad del rnatrimonio. 
El indice refleja variaciones en las condiciones generales dc la 

mortalidad y variaciones en la edad del matrimonio. qué medida 
se deben a unas y en que medida se deben a las otras? 

La curv,a que expresa las variaciones de las segundas nupcias, grá- 
ficos E y F, puede ser un indicador que refleje las variaciones de la 
mortalidad. Esta curva en el caso concreto de Reus, refleja un pequcfio 
pero continuo descenso del porcentaje dc viudos vueltos a casar a 10 
largo de estos dos siglos. Valores algo mas altos en el siglo XVII que 
en el XVIII, reflejo de una mejora general de al mortalidad 14. Mejora 
si, pero no cambio revolucionario en la mortalidad. A 10 largo del pe- 
riodo no parece que se haya producido una variación importante de la 
mortalidad ;adulta en Reus IS. 

La lenta transformación de la inortalidad nos permite pensar que 
las variaciones, mucho mcis intensas, quc experimenta la curva corrcs- 
pondiente a 10s padres muertos, refle,jan sobretodo variacisnes en la 
cdad del matrimonio. (Ver gráficos G y H). 

Estas variaciones nos indicaran un matrimonio muy joven en la pri- 
mera mitad del siglo XVII ' 6 ,  y desde 1650-60 hasta 1720-30 un retroceso 
continuo de la edad del matrimonio, hasta situarse dentrs de 10s nive- 
les dc la civilización europea occidental entre el cuarenta y cl cincuenta 
por ciento tle padres muertos a la hora de contraer matrimonio 10s 
hijos 17. A p'irtir de 1720-30 y hasta la década de 1760-70, desciende el 
porcentaje, en parte por una mejora de las condiciones de vida, cn 
parte por un suave descenso de la edad del matrimonio. A partir de 
la última década aumenta el poscentaje, indicio de un nuevo retroccso 
de la edad del matrimonio. 

Si nuestra hipótesis es cierta, el comienzo de la transformación al 
modelo europeo de matrimonio se realiza en Reus a 10 largo del siglo 





XVII Is, en la segunda mitad del siglo, cuando a un rápido crecimiento de 
la poblacion,, con fuerte llegada de inmigrantes, se une la vuelta a 10s 
nivcles de poblacion de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, 
y todavia no se ha consumado la transformación socio-económica 
necesaria para permitir el crecimiento espectacular de la población del 
siglo XVIlI. Es importante señalar que este retraso en la edad del 
matrimonio afecta de forma mas importante al artesanado que trabaja 
materias primas derivadas de la ganaderia, que al artesanado que tra- 
baja con pro~ductos derivados de ka agricultura -y sobre todo a sus mu- 
jeres- en el periodo de 1680 a 1740, momento en el que se consuma la 
transformacion socio-profesional de Reus lY. 

Asi dentro de la trayectoria común se pueden distinguir dos nivelcs 
claramente diferenciados. Por un lado, dentro de la tendencia general a 
un retroceso de la edad del matrimonio, 10s boters, velers, esparden- 
yers ... se casan todavia realtivamente jovenes y con mujeres muy jóve. 
nes, -y por tanto con mayores probabilidades de tener una familia nu. 
merosa-, mientras que las dificultades economicas de peraires, blan. 
quers ... se traducen en una mayor dificultad a la hora de casarse, en un 
retroceso importante de la edad del matrimonio y por tanto en una me 
nor fecundidad potencial. Trayectoria socio-profesional y trayectoria de- 
mografica se superpone como dos aspectos de una misma realidad. 

2-2. Los ((cortes,, entre generaciones. 

El otro aspecto iinportante a señalar, son 10s momentos en 10s 
que se producen 10s cortes mas importantes entre una generacion y la 
anlerior. Es decir, aquellos momentas en 10s que por ser tan elevado 
el numero de padres muertos a la hora de contraer matrimonio sus 
hijos, la influencia de 10s padres sobre 10s hijos para elegir conyuge 
de acuerdo a 10s intereses familiares, sea mínima. 

Ya hemos dicho que el inomento en que el porcentaje es máximo, 
de 1680 a 1740, justo es el periodo en d que se produce la transforma- 
ción socio-prolfesional de Reus, el trasvase de población artesana de uno 
a otro Sector. 

En una sociedad fuertemente articulada en torno a las relaciones 
familiares, el retraso de la edad del matrimonio, junto con la impor- 
tancia de 10s movimientos de poblacion, se presenta como una de 10s 
momentos yropicios para la disolución de las c(dinastiasn de artesanos 
que trabajan 10s productos derivados de la ganaderia -claramente ma- 
yoritarios en Reus- y la expansion de las nuevas profesiones artesa- 





nas: boters, velers ... Debilitamiento del vinculo familiar y aceleración de 
la traasformacion socio-profesional aparecen íntimamente ligadas. Trans- 
formacion tclemografica, cambios en la estructura socio-profesional y 
crecimiento economico. 

LA FUERZAL DEL VINCULO FAMILIAR 

¿Que porcentaje de hijos al casarse tienen la misma profesion que 
su padre, es decir heredan su profesion?; jqué porcentaje de hijos al 
casarsc no tienen la misma profesion que sus padres?; y a la inversa, 
jcuál es el origen socio-profesional de velers, peraires, sabaters ... ? ¿Con 
qué profesiones se establecen lazos de parentesc0 a través del matri- 
m o n i ~ ?  

1. El trasvase de la profesión padre-hijo. 

1-1. Artesania que trabaja productos ganaderos. 
En el Gráf'ico I se contempla el porcentaje de hijos que tienen 

la misma profesión que 10s padres por décadas. 
La trayectoria es clara: desde un primer momento en el que 

prácticamente todos 10s hijos tienen la misma profesion de sus ga- 
drcs -1601 a 1620- hasta el momento en el que menos del 50 % 
de 10s hijos siguen la profesion de sus padres -de 1680 a 1710-. 
A partir de esa década se estabiliza en torno al 50% y so10 a parlir 
de la pequeña expansión de las ultimas décadas del siglo XVIII, 
vuelve a aumentar ligeramente el porcentaje. 
1-2. Artesanos que trabajan productos derivados de la agrio~dtura. 

En un primer momento, cuando este sector es todavia un gru- 
po reducido dentro de Reus, la relacion entre la profesión del ga- 
dre y la que va atener el hijo es mínima. A medida que el sector 
empieza a cobrar importancia demografica, la situación se trans- 
forma totalmente: entre el 80 y el 90% de 10s hijos que tienen un 
padre arl.esano de este sector, tienen la misma profesión del padre. 
Por tanto el vinculo familiar es decisivo. 

2. Los caso:; en que 20s hijos no reciben la profesidn de sus pa8dres. 

2-1. Artesanos derivados de la ganaderia. 





En el Gratico J se contempla el porcentaje de gente que se 
casa perteneciendo a este sector, que Liene un padre con la misma 
profesitjn. Cada vez es mas alto el porcentaje de personas que sc 
casan que deben la profesion a su padre. El porcentaje pasa desde 
algo mhs del cuarenta a algo menos del setenta. La profesión tiende 
a cerrarse sobre el vinculo familiar. 

Siin embargo, teniendo en cuenta que entre un 30 a un 40% de 
10s que se casan no han tenido un padre con la misma profesion, y 
que alrededor del 50% de 10s hijos de padres que trabajan en estc 
sector no tienen la misma profesión que sus padres, parece como 
si un porcentaje de 10s hijos arehusaras trabajar en la misma pro- 
fesión cle sus padres. jP6rdida de la importancia social de las pro- 
fesiones cornprendidas en este grupo?, jascenso o descens0 a otras 
categor~ias sociales? *I. 

2-2. Artesanado que t ~ a b a j a  prodt~clos derivaclos de la agricttltu~cl. 

Aunque desde 1670 hasta 1720 el porcentaje tiende a aumen- 
tar, nurica sobrepasa el 60%. Mas de un 40% de personas que tra- 
bajan en este sector, no es de origen perteneciente a 61. 
En este sector el crecimiento econólnico esta por encima del creci- 

miento demografico y es necesario reclutar gente de otros sectores. 
En resumen, el método llos permite cuantificar la importsncia dc 

la familia, sobre todo la relaci611 padre-hijo, en la transmisión de la pro- 
fesion. La familia explica la profesion entre un sesenta y un noventa 
por ciento cle 10s casos. Por tanto y para las actividades artesailas des- 
critas de forma fundamental en Reus, la profesion se estructura a partir 
de la familiia. 

Sin embargo, este hecho se puede matizar según que la actividad 
a la que per-tenece la familia esta en crisis y retroceso o en expansión. 
íin profesiones como peraires, blanquers, sabaters, al transrnitirse Irr 
profesión a través de la familia se produce un desequilibri0 entre el 
retroceso de la actividad económica y el crecimiento natural de la po- 
blación que trabaja en ese sector. Parte de los hijos no podran tener 
profesion de sus padres, jcual es el destino de esta población? A su vez 
jvaria con la crisis la imagen social de peraires, sabaters ... y por tants 
se produce un ccrechazo), por parte de 10s hijos hacia la profesión de 
sus padres? 



En el caso de boters, velers ... practicamente todos 10s hijos traba- 
jan en la misma profesión de sus padres e incluso aún e necesario re- 
clutar mas gente procedente de otros sectores econbmicos. 

Sin embargo, 10s ritmos tan distintos de desarrollo que provocan 
estos trasvases de población de un sector artesano a otro generados por 
el espectacular crecimiento demografico de Reus, anuncian ya una pri- 
mera disolución entre el vinculo familiar y el profesional. A medida que 
el proceso se acelere este vinculo ira perdiendo fuerza. 



(1) Desgraciadamente n o  todas las décadas tienen la misma calidad en la in- 
formación. Ein dos décadas, 1601-1610 y 1640-50, hay u n  porcentaje alto de matri- 
moqios en 10:; que el cura' n o  especifica la profesión. Los resultados de estas dos 
décadas habra que ponerlos entre paréntesis. 

Por: otro lado, en la primera mitad del siglo XVII el porcentaje de padres 
muertos del total de padres es excesivamente bajo -si consideramos 10s altos 
porcentajes df: segundas nupcias- como para pensar que son ciertos. No  cabe duda 
de que en esos años, 10s porcentajes son mas altos de 10 que expresan nuestras 
curvas. Por otra parte, de 1761-65 el cura no da informaclon sobre si estan vivos o 
muertos 10s padres de 10s conyuges. Los datos de la década de 1761-70 se reducen 
al porcentaje de 10s años 1766-70 para el que sí tenemos datos. 

(2) J. Nadal también emplea el estudio de  las varlaciones del porcentaje de 
segundas nup~cias como u n  indice par* conocer las variaciones e n  las condiciones 
de al mortaliclad. Demografia y economia en el origen de la Catalufia moderna Un 
ejemplo local: Palnmos (1705-1839) en Estudios de Historia Moderna 1956-59. 

(3) Este trabajo hubiera sido imposible de realizar sin la ayuda de u n  mi- 
croprocesador, pues presupone establecer relaciones a partir de una matriz de cer- 
ca de 40.000 datos. Hemos utilizado u n  PET 2001 de la CBM. 

(4) En este apartado intentamos cuantlficar 10s problemas planteados por P. 
Molas. Econoinia z Soczetat al Segle X V I I I .  Ed La Paraula viva, Barcelona 1975, 
pigs. 94-99. 

(5) De ser ciertas las cifras del censo de 1717, Reus tendria menos habitantes 
despuks de la Guerra de Sucesión que 150 años antes. Sin embargo, el perfil de la 
curva de bautismos y matrimonios señala que Reus tenia 10s mismos habitantes a 
fines del sigla, XVI y principios del siglo XVII, que a principios del siglo XVTJT, 
10 cua1 presugondria que desde 1553 a finales del siglo XVI Reus hubiera perdido 
población, cosa impensable. 

La tasa de natalidad media, desde 1714 a 1720, de ser ciertos 10s datos de pobla- 
ción del censo, seria en esos años de 133,2 p>r mil, a todas luces imposible. ¿Qué 
población tenia Reus después de la Guerra de Sucesibn? La tasa media de natali- 
ciad desde 1784 a 1790 deducida a partir de 10s bautismos de esos afios y el censo 
de Floridablanca es de  48'83 por mil, cifva m u y  alta que corresponde a una pobla- 
ción m u y  joven, con crecimiento; m u y  rápido como corresponde a la situación de 
Reus e n  ese momento. Si aplicamos esa mlsma tasa de  natalidad al Reus de prin- 
c i p i o ~  de siglo, a partir de 10s bautismos, podremos deducir la población. Segun 
este calculo, habria e n  10s años 1714-1720 unas 5415 personas, mas del doble de las 
personas que sseñala el censo. 

De ser ciertos 10s calculos anteriores y admitiendo que la población de Reus 
en 1717 es la imisma que a fines delsiglo XVI, la trayectoria demografica de Reus 
seria la siguiente: desde 1553 a fines del siglo XVI, la poblacibn dobla (223%), pa- 
sando de una densidad de 46 hab/km2 a una de 102 hab /kml ,  es decir, de una 
densidad limite para las posibilidades agrícolas a una densidad claramente ur- 
bana. A principios del siglo XVIII, la misma población que a fines del siglo XVI. 
Desde 1717 a 1787, otro espectacular crecimiento. Casi triplica la población e n  es- 
tos  setenta años, crecimiento espectacular para el Antiguo Regimen. 

(6) P. Chaunu. La cibilisation de 1'Europe classique. Paris, Arthaud, 1966. 



(7) A. Moreno p F. Olive. Valls i-  la seva importan~ia en la demografkz .fiisto- 
rica del Camp. L'edat moderna 1597-1819. Trabaja premiado en e1 concurso de las 
Fiestas Florales de Valls de 1981. 

(8) P. Molas O.C. pag. 154-5 y 176-8. Dentro de este sector el grupo mayoritario 
son 10s peraires en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. De ahi que su tra: 
yectoria sea paralela a la señalada por P. Molas para la industria de la lana en 
Cataluña. 

(9) Idem pags. 153-9 y 176. 
(10) Idem pags. 181-2. 
(11) Ver supra cdrayectoria demografica y ciclos demograficos),. 
(12) Durante esos años el porcentaje de pageses del total de matrimanios au- 

menta. Por otro lado para el resto del Camp ver: 
- A. Jorda. Barenys y Emprius de Salou a finales del siglo XVII.  La recupera- 

ción agraria y la incorporacidn de la zona a la vida económica de Vilaseca 
anal izda a través de Capbreus. Tesis de licencitura inédita D. H. Moderna 
de Barcelona, 1979. 

- C. Martinez Shaw. La economia de Riudoms en la primera mitad del siglo 
XVIII.  I Colloqui d'historia agraria. Barcelona 1978. 

- L. Navarro. Un llibre de Repartiment del Real Catastro, Vilallonga, 1726. 
 quaderns d'historia Tarraconense), Vol. 11. 

- F. Olive. Aproximació a la propietat agraria de Valls a mitat del segle XVIII.  
I1 Col.loqui d'historia del Camp de Tarragona Conca de Barbera i Priorat. 
Tarragona 1980. 

(13) Es necesario profundizar en el fenómeno de la inmigración. Desde el pun- 
to de vista que nos interesa aquí, la familia iqué movimientos de población supo- 
nen una ruptura del entramado familiar y qué movimientos amplian y refuerzan 
estos lazos? 

(14) Si refleja la curva de segundas nupcias aquellas décadas de sobremorta- 
lidad importante: 1601-10, 1640-50, 1690-700, 1780-90. 

(15) No parece que a 10 largo del siglo XVIII la mortalidad infantil varie. 
Casi el 50% de 10s niños que nacen mueren entre O y 7 años. A. Moreno y L. Na- 
varro. La poblaciÓndeReus,permanencia de las caracteristicas demográficas del "ln- 
tiguo Regimen: la mortalidad infantil (1724--72). VIO Congreso de Historia de la 
Medicina. Barcelona. Septiembre 1979. 

(16) Ya hemos dicho que 10s bajos porcentajes de la primera mitad del siglo 
XVII son sospechosos. Sin embargo aunque se multipliquen por dos o tres las 
conclusiones son las mismas. 

(17) P. Chaunu. Histoire science sociale. SEDES Paris, 1974, pag. 330-333. <(En 
10s siglos XVII y XVIII mas del 50% de 10s padres de 10s novios no estan vivos 
en el momento de la boda,. 

(18) J. Hajnal. European maviage pattern i n  perspective. En Population His- 
tory. Ed. D.V. Glass and D.E.L. Everly, Londres 1968, pag. 101-148. También para 
un pueblo de Castilla la Nueva se observa un ligero retraso de la edad del ma- 
tr imoni~ a 10 largo del siglo XVII y principios del siglo XVIII, pero sin alcanzar 
todavia 10s niveles europeos. 

J. Soler Serratosa. Una localidad de Castilla la Nueva en el Antiguo Regimen: 
Aspectos demográficos y sociales de Los Molinos 1600-1729. Interesantisima tesis de 
licenciatura inédita Dep. de Población y ecologia humana. Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociologia. Univ. Complutense. Madrid 1981 . 



Para P. Chaunu el paso al modelo europeo se da en España del siglo 
XVIl al XVIII. Reflexions sur la delvtographie normanda. En Histoire quantitativa 
histoire serielle. Armand Colin 1978, pág. 188-202. 

((La Península Tbérica conserva, hasta mitad de la era moderna hasta la sc- 
gunda mitad del sigb XVII, el modelo de transición de la Inglaterra del siglo XIV, 
modelo de transición que se deja entrever en la Europa oriental, ortodoxa, cslava 
y bizantina hasta el fin del siglo XIX y principios del siglo XX,. 

(19) A 10 larpo del siglo XVIII, la edad del matrimonio de estos sectorcs vucl- 
ve a descender -desde 1740 a 1780-. ¿Retrasa la consumacion del modelo europco 
el gigantesco crecimiento demográfico del siglo XVIJI reusense? Las dificultades 
que aparecen desde 1780 vuelven a provocar un retraso de la edad del matrimonio. 

(20) Los cambios en la proporción de padres vivos en el comportamicnto dc 
sus hijos y la influcncia sobre el comportamiento de estos ha sido estudiado para 
la población c:astell:tna dc 10s Molinos por J. Soler Serratosa O.C. capitulo VI. 

(21) Aquí solo presentamos un esbozo de 10 que será una de las lineas dc in- 
vestigación que seguiremos en nuestra tesis de doctorado. 

ANTONI0 MORENO ALMARCEGUI 
Universidad de Barcelona 


