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1.  INTRODUCCION AL TEMA. 

 

         Al hablar de migraciones tenemos que ver el tipo de movimientos migratorios que se 
han observado en el interior de España durante la edad moderna. Han tenido distintas 
direcciones, pero cada una de estas migraciones presenta unas características y una 
localización determinadas. Toda esta clase de desplazamientos corresponden a diversos 
modelos migratorios que a su vez están en función de las características socioeconómicas 
de las diferentes áreas geográficas que los reciben (Erias Roel y Ofelia Castelao, 1994), 
un ejemplo de ello es el caso de Extremadura como consecuencia de la trashumancia 
donde hay zonas de inmigración especializada como es el caso de otra investigación 
(Blanco Carrasco, 2012). La salida en muchos de los casos es optar por el ejército y otros 
por emigrar, es el caso de pueblos de Andalucía como Marchena en el siglo XVIII 
(Gamero Rojas, 1999). 

       En cualquier migración existe un tipo de atracción hacía ese lugar de acogida y 
también es lógico pensar que se establecería alguna red migratoria en ambas zonas, la de 
origen y la de llegada, pero son además una serie de factores añadidos los que influyen 
en estos movimientos. Esta  investigación, está centrada en los procesos migratorios de 
tipo rural a corta y media distancia en la Región de Murcia y más concretamente en la villa 
de Molina de Segura. En este sentido es lógico pensar que Molina de Segura era una 
zona rural de reclamo. La agricultura era la base socioeconómica del lugar y fomentada 
por los Jesuitas que tenían necesidad de mano de obra para cultivar sus tierras, además 
de las tierras que pertenecían a los Señores que las ofrecían en arriendo. Por ello con 
este panorama de trabajo, las redes migratorias funcionaron desde distintos sitios, en 
algunos la migración creemos sería de retorno o estival, y en otros sería definitiva pero 
nunca perdiendo contacto con el lugar de origen, ya que estamos hablando que en la 
mayoría de casos las migraciones son en su mayoría de corta y media distancia con 
respecto al lugar de destino. 

       En el caso de Molina de Segura, el sistema migratorio ha sido constante, más 
agudizado en ciertas épocas que en otras, pero ha sido fundamental para el crecimiento 
de la población. Desde la época medieval fueron muchos los mudéjares que fueron a vivir 
a la villa, aunque es cierto que su expulsión mermó considerablemente la población. Aun 
así no tenemos plena seguridad que fuese un 46% de los expulsados, ya que muchos se 
mimetizaron ya en la población y los datos podrían haber sido falseados. Esta es una de 
las migraciones primeras que sufrió la villa, además que al ser camino obligado hacía 
Castilla, más de uno se quedaría al comprobar lo que ofrecía. Después la población fue 
creciendo a un ritmo espectacular hasta 1769 y de ahí hasta nuestros días. Si 
comparamos  cifras (de 260 habitantes en 1614 hasta 2123 en 1769) es lógico pensar que 
fueron muchos los que hicieron su parada definitiva en la villa, ya que hablamos de un 
siglo y medio. El aumento de población ha ido unido a la necesidad que la villa ha ido 
teniendo de mano de obra para trabajar tanto tierras de secano como de regadío. Cuando 
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la población salta la muralla ya es imparable el progreso urbanístico, y la necesidad de 
construir edificios más grandes como es la Iglesia de la Asunción terminada en 1769 por 
la necesidad de albergar a tanta gente. 
      Nuestra hipótesis es comprobar que: “ Los movimientos migratorios a la villa serán de 
tipo individual y familiar, en dónde las redes de parentesco y filiales serán fundamentales”. 
Los objetivos en nuestra investigación tratan de conocer estas relaciones sociales y de ver 
hasta qué punto la migración fue intensa en la villa, con la aportación de gentes venidas 
de la misma región, de zonas cercanas y de otras regiones, debido a su atracción como 
villa agraria. Por ello al ser una migración muy particular tendremos que utilizar una 
metodología  propia y entrecruzar diferentes fuentes, tanto para cotejar datos como para 
no caer en errores. 

2. NOTAS GENERALES SOBRE LA METODOLOGÍA Y LAS FUENTES EN LA    
INVESTIGACIÓN.  

 
       La metodología llevada a cabo ha sido una metodología propia, ya que hemos tenido 
que utilizar diferentes métodos de investigación. Comenzamos con el de la Estadística, en 
dónde utilizamos las técnicas de investigación aplicables a cualquier disciplina científica 
como las técnicas cuantitativas porque queremos medir y descubrir nuevas relaciones con 
los datos, partimos de una hipótesis y establecemos relaciones entre las distintas 
variables obtenidas a través de los datos recogidos. Para esto hemos aplicado la 
Estadística que es la técnica cuantificadora por excelencia, viendo las variables e 
indicadores que intervienen en el fenómeno histórico expresando sus relaciones a través 
del análisis de los datos con gráficos, cuadros etc. A su vez aplicamos el método 
deductivo e inductivo para llegar de lo general a lo particular y viceversa, es decir, nos 
valemos tanto de la Estadística Descriptiva como de la Estadística Inferencial o Inductiva. 
Nuestro objetivo es conseguir una investigación no sólo cuantificable sino también 
cualitativa. 

       Según el libro de (Aróstegui, 2001), en las ciencias sociales la aplicación de la 
Estadística a disciplinas como la Economía, Demografía, Sociología, Psicología se ve 
como algo normal. En la Historiografía es sólo la Historia Económica la que ha hecho uso 
de ella y es lamentable que no existan tratados de Estadística pensada para los 
historiadores , esta es una de las causas  por lo que escasean este tipo de publicaciones.  

       Otro de los Métodos empleados es el método Comparativo, muy utilizado en las 
ciencias sociales, que nos permite establecer tanto analogías como diferencias de otras 
investigaciones, es necesario para establecer generalizaciones históricas pero empleando 
mucha cautela y evidencia empírica en base a otros trabajos. Utilizamos también la 
metodología de la Demografía Histórica, que está dando respuestas a muchos 
interrogantes hasta ahora desconocidos, ya que nos permite utilizar el método estadístico 
en la crítica histórica de las fuentes  y a su vez en la aportación del historiador. 
Fundamental para nosotros han resultado las últimas tendencias dentro de la disciplina 
que tienen que ver con la atención puesta al ciclo de vida, concepto que se ha revelado 
como una potente herramienta para la comprensión de la organización social. 

       Esto es esencial junto con la aportación de la Historia Social, que a partir de  la 
creación de la  Escuela de Annales  ha hecho que el historiador pueda percibir la Historia 
como la Historia del hombre y su grupo social. Es lo que se trata con este trabajo, poder 
percibir  las migraciones en la Historia de una villa a través de una serie de personas que 
vienen de otros lugares para establecerse y formar una familia que estará dentro de otro 
grupo social a su vez integrado por varias familias. Es, en resumidas cuentas, lo que es la 
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Historia Social, (Cardoso y Pérez Brignoli, 1981) una Historia de la Sociedad en 
movimiento. También es necesario tener en cuenta estas migraciones en la Historia de la 
Familia porque forman parte  del conjunto de la sociedad. 

       En cuanto a las Fuentes utilizadas, tenemos que decir que hemos tenido que recopilar 
la información de todas ellas, por estar muy dispersadas y algunas de ellas no con mucha 
fiabilidad. Se ha tenido que hacer un entrecruzamiento de todas ellas para poder 
entrelazar los datos, ya que muchas de estas Fuentes no nos aportan información por sí 
solas. Las Fuentes utilizadas entre otras han sido el Diccionario de Pascual Madoz (1989), 
los Censos de población, en cuanto a estos hemos tenido que elaborar los de Molina de 
Segura desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y sobre todo en los años que más hemos 
investigado (2ª mitad del S.XVIII y 1ª mitad del S.XIX) aunque han sido complicado 
localizarlos. Esto para ver la evolución demográfica de la villa y si hubo en estos años una 
importante migración. Para ver la Procedencia de los migrantes,  la hemos localizado en 
varios registros (como son los parroquiales, en las Partidas de matrimonio sobre todo), en 
los archivos (Catastro de Ensenada en las preguntas y vecindario), Real de Seculares 
(Archivo de Simancas), Actas Capitulares del Concejo de Molina, Libro de Heredamiento), 
y demás recursos bibliográficos, junto con la bibliografía general y específica de la villa. 

3.  NECESIDAD INVESTIGADORA. 
 

       Como conclusión en nuestra investigación la familia, la migración y el matrimonio 
están íntimamente ligados, las familias se reagrupan muchas veces por la importancia de 
la posesión de tierras, además de los vínculos filiales y  de parentesco. Todo esto hace 
necesario que tengamos que trabajar con varias disciplinas, distintos métodos y fuentes. 
Para todo esto, las técnicas estadísticas (cuadros, curvas, gráficos, tablas), nos ayudarán 
a recoger e interpretar los datos, así como las recopilaciones de los distintos recursos 
bibliográficos. En cuanto al análisis de los datos, para poder clasificarlos lo hemos hecho 
con los índices de  procedencia  de la migración  necesarios en  nuestra investigación, 
como son “Natural de”, “Vecino de”, “Feligrés de”, “Morador de”, para poder agruparlos e 
interpretarlos, siempre con mucha cautela para no caer en errores a la hora de analizar los 
datos. 
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