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de datosOzanam

JEAN PIERRE DEDIEU
Temiber(CNRS/Universitéde BordeauxIII)

Nuestraintenciónes doble:Primero,describirsumariamenteel sistemade
basesde datosqueusamosparael manejode la informaciónen el marcodel
proyectoPAPE(PersonalAdministrativoy Político Españoldel siglo xviíi)’ y,
segundo,exponerlos presupuestosmetodológicosque, partiendode nuestro
conceptode la historia socialy de lahistoria institucional,nos llevarona darle
laconfiguraciónqueactualmentetiene.

1. A NECESIDADESTEORICAS NUEVAS...

El programaPAPEtieneporobjetivodescribirel grupode personasquedi-
rectamenteo indirectamentetuvieron un papelen la administraciónreal pe-
ninsular, así comolasrelacionesinternasquelo organizancomoconjunto.El
acercamientoesprosopográfico:estudiamosalos componentesdel colectivode
forma individualizadaparaluegosacarlasconclusionespertinentesapartirde
los datospreviamenteacumulados.Prosopografia,sí. Perono unaprosopogra-
fía cualquiera.

a) La prosopografiaantigua

Durantelargo tiempo, el estudiobiográfico serialde colectivossociales
consistióen cortar los individuos que los componíanen «rodajasde salchi-

Onipo investigador de límites fluctuantes, cuyo núcleo estable comprende, entre otros, a F. An-
dújar (U. Almería), 1. Arias (U. Granada).J. L. Castellano(U. Granada),J. P. Dedieu (CNRS),
O. Franco (U. Complutense),C. Larquié(Paris), M. V. López-Cordón(U. Complutense),J.Ph.Luis
(U. Clermont-Ferrand), M. A. Martínez Rodríguez (U. Barcelona),T. Nava(U. Complutense),D,
Ozanam (EHESS),MA. PérezSamper(U. Barcelona),R. Quatrefages(CNRS).
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chón»,comográficamentelo expresael idioma francés.Primero,se examina-
bansuslugaresde nacimiento,conglosa;luegosus estudios:tipología y lugar;
mástardesu fortuna:monto y composición;acontinuaciónsuscargosadmi-
nistrativos:cronología...;y asíhastasu muerte:lugar, edad,causa2En cada
etapa,se formabaun apartadoindependienteconunaestructurasimilar: consi-
deracionesmetodológicas,cuadrode porcentajessobretal o cualvariable;co-
mentarios;final del capitulo. Rodajasiguiente...Lasconclusiones,en casode
que las hubiera,consistíancasi siempreen juntar mediasporcentualespara
componerla imagende un individuo mediosupuestamenterepresentativodel
colectivo,aunquedehechoningunode losmiembrosde lapoblaciónestudiada
secorrespondieracondicha imagen. En cualquier caso,pocasvecesse llegaba
acomprobarempíricamenteenquémedidalosindividuosrealesse adecuaban
ala misma.

Todoslo hemoshechoasíalgunavez. Inclusohemosconseguidoalgúnque
otro resultadointeresantegraciasal cual nos replanteamosantiguasproblemá-
ticas.En ocasiones,el investigadorlograbasuperaren sus conclusionesel
modelorígido antesdescritoy captar,másalláde las cifras y de lasmediasque
manejaba,pautasde comportamientoquedabanforma al grupo.Porponerun
ejemploen un campoqueconocemosbien,el detectarquelos inquisidores,pre-
sentadospor la historiografíaal uso comoideólogosfanáticos,eranpor suses-
tudiosjuristasmásqueteólogos,y por su carrera,administrativosmásquepre-
dicadores,tuvo consecuenciasimportantesen la formade acercamosal estudio
del tribunal t

b) De los inconvenientes del cuestionario cerrado

Muy pronto, sin embargo, tal modelo choca con limitaciones insuperables
derivadasdel caráctercerradode las preguntasque se hacena la documenta-
ción. Decidirde antemanocuálesvanaserlos factoresrelevantesy establecer
un cuestionariofijo enel quetienenqueentrartodos,lo cual es unapremisade
sumetodología,significa formular las conclusionesantesde empezarla inves-
tigación.Incluir en la encuesta,por ejemplo,un apartadosobrelos lugaresde
nacimiento,presuponeque el habernacidoen tal o cual provincia, en una
aglomeraciónurbanay no en un pueblo,tienerelevanciaparaexplicarel fun-
cionamientodel sistemaquese estáanalizando.Decimosnosotrosqueel hecho

2 Un ejemplo extremo, en un contexto español, aunque se podrían citar más defuera: Cuenca To-
ribio (José Manuel), Miranda (Soledad), El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gober-
nados lo,s Españoles? (1705-1998), Madrid, Actas, 1998, 894 p.

Caro Baroja (Julio),El señorinquisidor y otras vidaspor oficio, Madrid. Alianza, 1970
[19681,pp. 15-63.SobreLs dudas que empezabaasuscitar, hace unos años ya, laprosopografíaclá-
síca: Genet (Jean Philippe), Lottes (Gñnther), cd.,L’Etat moderneet les¿lites.XlIIe-XVIIIe sihíes,
Apports et limites de la méthode prosopographique, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, 488 p.
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mísmomerececomprobación,cuandono demostración;y en todo casovalo-
ración,análisisdel cómoy del porquéenfunción del contextoen quese estási-
tuandoel investigador.Uno puedenacer«depaso»,asílo expresanaveceslos
mismosinteresados,en unaciudaddondeno tieneraíces,por estarallí provi-
sionalementedestinadosupadre;o enun pueblode un señoríoqueposeela fa-
milia, adondeva a daraluz tradicionalmentela esposadel titular, volviendoa
las pocassemanasconsuvástagoalacapitaldondetienesupalacio;clasificar
en estoscasosde porvidaal reciénnacidocomode origenrnral o comonatural
detal provinciaserácuandomenosreductor.Lo queno quieredecirqueel he-
chono tengaconsecuencias,peroconsecuenciasqueno sepuedenpredecirde
antemano:dependerándela carreravital global del personaje.

Examínemosun par de ejemploselementales.El que FranciscoChacón
Medrano,hijo de una familia sevillana,nacierapor casualidaden Málaga,
dondesupadreeracorregidor,le facilitó el accesoa unaplazade oidor de la
Audienciade Sevilla—cosateóricamente,aunqueno técnicamente,prohibida
alos sevillanos.DesdeestepuestoChacónpudogestionarcómodamentelos ne-
gociosde su amplísimogrnpo familiar, centradoen Sevilla4—.De la misma
forma, seroriundode Cataluñao castellanode puracepaeradeentradaun fac-
tor quela monarquíateníamuy en cuentaa lahorade elegiralosgobernadores
militaresde las principalesplazasdel Principadoen el siglo xvííí, pero, des-
cendiendoal detalle,en elgrupofigurantantoscatalanescomocastellanos;los
primeros—másnumerososdelo esperado—erantodosmiembrosde familias
quehabíanapoyadoaFelipeV enla Guerrade sucesión,y los segundos—me-
nos numerososdelo esperado—eranpor su partemiembrosdefamilias quese
habíanido desviculandoprogresivamentedesusraíceslocalesparaagregarsea
una noblezade servicio que dependíadel rey en muchos aspectos~. Obvia-
mente,el factor«lugarde nacimiento»no sepuedeentendersino ala luz de una
historia familiar amplia que lo hacíaradicalmenteirreductible al almacena-
mientodeuna sencillavariableen un cuadrounidímensíonal.

El significadode un datodependepuesdel sistema6en quese incluye; y lo
queimportadescribirno es el dato,sinoel sistema.EJ datono es sinoun pun-
to de arranqueparael análisis,y en ningúncasoun elementoquepor agrega-
ción a otrosterminarádibujandoun conjunto,productofinal del quehacerdel
historiador,queotros irán perfeccionandoagregandomásdatos.El dato,cuan-
do es analizadodecerca,se descomponeenun hazdedimensionesqueperte-

Dedieu (Jean Pierre), «Familia y alianza. La alta administración española del siglo xvi”», en:
Castellano (Juan Luis), dir., Administraciónypoderen la España del Antaguo Régimen.Universidad
de Granada, Granada, 1996, pp. 47-76.

«Los gobernadores de Lérida,Barcelonay Gerona en el sig]o xvíit», en: Molas (Pere), dir., Ca-
taluña y Europa en el siglo XVItI, Barcelona, 2000, en prensa.

Sistema: conjunto de elementos interrelacionados de tal forma que la modificación de uno mo-
difica también a los demas,
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necena seriesexplicativasdistintas,peroconfluyenen un punto concreto,enun
nudo—eldato—sobreelqueponemosunaetiquetaquenospermitemanejar
el conjuntocómodamente,perodeforma peligrosa,yaquepodemosperderfá-
cilmentelaconcienciade su caráctermultidimensional.Paradarcuentadel mis-
mo hayquedescomponerlo7.Sucomplejidadestal queestadescomposiciónno
puedeserunívoca.Segúnel sistemaanalizado,tal factoro tal otroseráactiva-
do, y sóloel conocimientodel contextonos indicarácuál, por lasrelacionesque
constataremosconelementossimilaresenotros datosde naturalezaparecidao
distinta,extraidosde la carreravital del mismo individuo o de otro.

Peroesteprocesocognoscitivoes reversible.En efecto,apartirdesecuen-
ciasde carrerasvitalessimultáneamenteanalizadassepuedeninferir cadenasde
relacionesquevanuniendolasdimensionesconcretasdelos «acontecimientos»
quelas componen;y todo ello dentro deunalógicacuyasreglashayquedes-
cubrir. Una vez conocidadichalógicay establecidaslas relacionesadecuadas
entrelos «hechos»observados,podremosarrojarluz sobreel maremagnumde
«acontecimientos»enel queterminanhundiéndosetantasinvestigaciones.

La dificultad reside,portanto,enqueno se sabedeantemanoquéelemen-
toshabráque examinarparallevar a cabola tarea.En ese sentido,haríafalta
conocerpreviamentela lógicaqueorganizael universoquese estáestudiando,
quees precisamentelo quese tratade descubrir.Definir de entradaun cues-
tionario cerradoes, pues,de por sí, contradictorioconel fin propuesto.Hay que
trabajarconsistemasde informaciónabiertos,queadmitantodotipo de datos,
en función de laevolucióndelas hipótesisdetrabajoquese tratadecomprobar.
Ahora bien, no negamosla necesidadde tenerpresenteen todo momentoun
cuestionario,derivadodeunahipótesisdetrabajo:acumularaciegassignifica
dejarsellevar por la documentaciónquese tienea mano,o lo quees lo mismo,
confiar la investigacióna la santacasualidad~. Lo que decimos es que este
cuestionariotienequeserabiertoy evolutivo.Primerpunto.

c) De la pluralidad de los mundos

Haceyaalgunosañosseinició en Franciaun animadodebateentreelpon-
tífice de lasociologíaen nuestropaís,PierreBourdieux,y un gmpode nova-
tores,quepretendíanir másalládel pensamientodel maestro,y cuyosporta-
vocesmás conocidosson Luc Boltanski y Laurent Thévenot.Su punto de
vistaresultaespecialmenteoperativoparael historiador.Resumiremosacon-
tinuaciónalgunosde lospuntosquemásincidenen el temaquenos ocupa.

Las ideas queexpresamos aquí se inspiran en las que han servido de base a la reflexión epis-
tomológica sobre la historia desdepor los menos los años veinte de nuestro siglo. Véase por ejemplo:
Febvre (Lucien), Combaispozo-Ihistoire,Paris,ArmandColin, 1965 119531, pp. 431-432.

Febvre (Lucien), Combais..,op. cii., Pp. 22-23
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Tratande crearunasociologíapragmáticaque, másquecriticar, como
haceBourdieux, intentaríadescribirlosprocesossocialestal comotienenlugar,
explicar la formaenquelos actoresmanipulanlos instrumentosdequedispo-
nen,sínemitir juicio algunosobrela validezdesusaccíones.En un famosoli-
brot losautorespretendenexponerconcierto gradode formalizaciónlas con-
dicionesquehacenposiblequeun grupode individuos,con interesesdistintos,
consiganconvivir enel senode unamismaorganización colectiva, —unafa-
milia, una empresa, una comunidad urbana, un Estado...—, y solucionar los
conflictosquesurgennecesariamenteen el senode la mismasinllegar al rom-
pimiento.No reflexionande forma abstracta,sinoquepartendel estudiodetex-
tosen los quesedescribenefectivamentelosmecanismosquegarantizanlaco-
herenciadetalesorganismossociales.Manejancomofuentes,por ejemplo, a
sanAgustín,aRousseau,Hobbes,santoTomásde Aquino, Saint-Simon;y alos
autoresde manualesde«comportamiento»paraempleadosy mandosinterme-
dioso superioresde empresas.

Muestrancómola tensiónfundamental,en las sociedadesoccidentalespor
lo menos,resideen la contraposicióndeuna«comúndignidad»,quegarantiza
atodosla posibilidadde accederaun estadosuperior,y lanecesariajerarquía,
queimplica que algunostenganun estadoinferior. La solucióndel dilemare-
sideenla elaboración,negociada,de «escalasdegrandeza»beneficiosaspara
todos:implica, enefecto,quelos quelleganala grandezamás elevada,ocupan
legítimamenteestaposiciónpor teneren gradosupremounacalidadesquere-
dundanen beneficiodel grupoenteroy de cadauno de susmiembrosen parti-
cular.Segúnlos autores,todo elprocesode colocaciónde losindividuosenun
sitio concretodentrodeunasociedadcualquiera,consistidaen someterlesauna
seriedeprnebasparacomprobarenquémedidarespondena los criterios que
definenla escaladegrandeza.

Estaspruebasse desarrollaríanen el senode «mundos»distintos, cada
uno dotadodesu propiaescalade valor ~>. Losquemejordemuestranposeerlos
atributosvaloradosen un mundoconcreto,llegandentrodelmismo aunapo-
sición de grandeza.Es luegola «ciudad»,en el sentidodela «civitas»agusti-
niana, la que asumela tareade abarcarlos distintos mundosy hacerloscon-
vergeren unaorganizacióncomún,resolviendoen sucasolos conflictos que
entreellossurjany eliminandode sernecesariolos mundosqueno responden
a los criterios generales de convivenciadefinidospor lamismaciudad.

Estosignifica,acercándoloanuestropropiocampodeinvestigación,queel

~Boltanski (Luc) et Thévenot (Laurent),Dela just,fication.Les¿conomiesdela grandeur,
Iimmard,Paris, 1991, 484 p. Inteligente presentación del debate: Benatonll (Thomas), «Critique et
pragmatiqueen sociologie.Quelquesprincipesdelecture»,Annales.Histoir~~,SciernesSociales,
1999, mars-avril, LIV, 2, p. 281-317.

‘“Lo que, dicho de paso, da cuentade lapluralidaddeélitesquecaracterizano sólo a lassocie-
dades contemporáneas, sino también a las del Antiguo Régimen.
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estudiodecadamundodistintonos vaa dar unaclasificacióndiferentede los
individuos abarcadosen función de unaescalade grandezaparticular, que
serálaquerija en el mismo.El determinarlas reglasquepresidenestaclasifi-
cacióny las estrategiasqueponenen marchalos actoresparasuperarlas prue-
basclasificatoriasa las queseencuentransometidos,en cadaunadelos grupos
queestudiamos,resulta,en estemarcoteórico,unatareafundamental.De he-
cho, aunquetal vez sin la claridadmetodológicaqueproporcionala reflexión
sociológica,es lo quelos historiadoresestamoshaciendodesdesiempre.

El problemaradicaen quelos individuos pertenecensimultáneamentea
mundosdistintos, y van persiguiendola grandezasimultáneamenteen esas
esferasdiferentes.Imaginandoun ejemploverosímilparatodoespecialistadel
siglo xviíí, pensemosen un autorde novelasquecompiteen un mundoartísti-
codondese valoraaltamentelacreatividady la fantasía;esteescritortambién
es un burócrataobsesionadopor susascensosen un mundoadministrativoen el
quese valoraantetodo la regularidady el respetodelas pautasmarcadaspor la
prácticaanterior,al mismotiempoquepadrede cuatroniñasquede unaforma
u otra tienequecolocarparano cosechareldespreciode su familia, mundoque
tambiéntienesuspropiasreglas.Estapresenciasimultáneadelos mísmosin-
dividuosen unapluralidadde mundosestablececomunicacionesentreellos y
hacequerepercutanlosunosen losotros; éstasson las relacionesquetieneque
regularla «ciudad».Ello significaqueparaentenderla actuaciónde un indivi-
duoen un mundoconcretohacefaltaconocersu actuaciónen los demása los
quepertenece,ya queva aintentartransferirlosrecursosde quedisponeenuno
hacia el otro, con la intenciónde incrementarsus posibilidadesde ascenso
hacialagrandezaen elmismo; o al revés,dedicarmuchoesfuerzoatácticasde
aíslamientoparaevitar interferenciasindeseables.O sea,su actuaciónen cada
uno delos mundosa losqueperteneceestárelacionaday en ciertamedidade-
pendede suactuaciónen otros.Segundopunto.

d) De la redes

El sujetono se construyeúnicamenteabasedela acumulacióndesecuen-
ciasvitales referidasasusolapersona.Existepor su inclusiónen redesrela-
cionalesde las cualeses parte,al mismotiempoquelas edifica ‘. Talesredes
son instrumentosdeacciónen manosde losactoresimplicadosen las mismas:

Sobre el concepto genérico de redes sociales no conocemos un buen libro en español. Mane-
jamos a Degenne (Alain), Forsé (Michel), Lesrescaussociau.v.Une analvse structuraleensociolo-
gie, Paris, Armard Colin, 1994, 288 p. Sobre sus orígenes y su aplicación a la investigación históri-
ca, rem,timos a: Castellano (Juan Luis), Dedieu (Jean Pierre), coord., Réseaux,famillesetpouroirs
dans le monde ibérique & la fin delAncienRéginie,Paris, CNRSEditions, 1998. especialmente: De-
dieu (Jean Pierre) y Moutoukias (Zacarías). «Approche de la théorie des réseaux sociaux>’, Pp. 7-30
y «L’histo,ien de l’administration et la notion de réseau>”, Pp. 247-263.
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pennitenmovilizar recursosa losqueel actorno tieneaccesodirecto;o supo-
nenlaexistenciaen sucaminode obstáculosqueno dependendirectamentede
élmismo. Su importanciaenel funcionamientodecualquiersociedado grupo
socialha sidoampliamentedemostrada,no sólo enel campohistórico,sino en
lascienciassocialesen general.

Lasredesse puedendescomponeren seriesde binomiosqueunenlos in-
dividuosdedosen dos.Lasrelacionesbinomialesqueconstituyenunared no
son independienteslas unasde las otras,sino queconstituyenun sistemaen
quecadaelementorepercuteenlos demás,en quela modificacióndeun as-
pectotiene consecuenciasen todoslos elementosdel conjunto.Estepuntoes
fundamentalparanosotros,porqueimplica quelas relacionesquetienendos
individuosestánmediatizadaspor las relacionesquetienecadauno de ellos
conotros individuos, las cualesa su vez lo estánpor las quelos componentes
de segundonivel relacionaltienencon otros,y asíindefinidamente.La capa-
cidadde darcuentadetalesconcatenacionesseráun requisitofundamentalen
el diseñodel sistemade manejodela informaciónquedescribiremosa conti-
nuación. Cadaunade las relacionesbinomialestiene unascaracterísticas,
queimplican quecadaunode los dos individuosqueenlazaesperacierto tipo
de comportamientode supareja,y recíprocamente.Lasrelacionesbinomiales
quetienencaracterísticassimilaresconstituyen«redesparciales»dentrodela
«redglobal» queunetodoslos individuosdel universoestudiadoentresíy a
todoslos demásque permanecenfueradel campode observación,pero no
fuerade la esferade influenciasreciprocasqueconstituyela red.La eficacia
de lasrelacionesbinomialesqueformanla redparcial y susmismascaracte-
rísticasno se puedenentenderal margende las demásrelacionesque figuran
en la red global sin pertenecera lared parcial.Traduciendoestoen un ejem-
plo: no se solía esperarel mismo tipo de servicios de unaamigaque era
tambiéncriadadecámarade la reinaquede unaamigasencillacostureraen
Madrid.

Así pues,paramanejarconeficacialas redeses necesarioabarcaramplios
conjuntosde relacionesbinomiales:no sóloaquéllasdelasqueformaparteel
sujetoestudiado(relacionesde primer nivel), sino tambiénlas queimplican,
fuera de él mismo, a los individuosrelacionadoscon éste (relacionesde se-
gundonivel), y asísucesivamente.El limite de relevanciadependede las ca-
racterísticasdela red parcialquese estáestudiando;se puedecortarcuandoya
no se detectanefectosapreciablesen lasrelacionessobrelas quesecentrael es-
tudio.

Lo mismo que cadaunade las relacionesbinomialesque la componen,
cadaredparcial obedecea unasnormas—variablessegúnlasépocas,las so-
ciedadesy probablementelosgrupossociales—quele danciertaestabilidadal
definir lo quelos implicadosen lamismaesperandelos demásparticipantesen
el camporelacionalquedefine la redparcialcomotal. Comoarribaseñalamos,
estasnormasno son totalmentefijas, se adaptanenfunción del marcorelacio-
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nal en quese movilizan y evolucionanen un contextode creaciónpermanente
porpartede los actores.

Porotraparte,laconfiguraciónde la redglobal del universoestudiadoy de
las redesparcialesquela componenevolucionaconstantemente.Unosbinomios
se crean,otros desapareceno cambiande signo. Determinarcuándoempieza
unarelaciónbinomial,cuándose termina,cómosetransforma,en quécontexto
nace y desaparece,es unatareaesencial paraentenderel sistemaquese inves-
tiga. La necesidaddedarcuentade tal variabilidadserátambiénunode los re-
quisitosimportantesde nuestrosistemade información.

La existenciade redessocialeses un hechoqueya no necesitademostra-
clon. Tiene implicacionesenlos otros dos camposquehemospreviamentede-
finido comocondicionantesbásicosdel quehacerprosopográfico.Existeuna
fuertehomologíaentrelos «mundos»de Boltanski y Thévenoty las redespar-
ciales: bajociertascondiciones,las fronteras de las redesparcialespueden
coincidir con las fronterasde los «mundos»,y los principiosquelas organizan
lógicamentepuedenserhomólogosa losqueorganizanun «mundo»concreto.
Del mismomodo,la multiplicidadde planosligadatanto a la existencia de re-
desparcialescomoa la de«mundos»distintos, tienesu homologíaen la mul-
tiplicidadde planosenlosquese puededescomponerun acontecimiento,y las
redes constituyen sistemas que tienen características similares a los conjuntos
de relacionesqueenlazanlas distintasdimensionesde los hechosquedibujan
lascarrerasvitalesdelos protagonistas.Tercerpunto.

e) Y de la instrumentaciónciéntifica

Un estudioprosopográfico,tal como lo concebimos,tiene que teneren
cuentatodo lo queacabamosde exponer.Tienequedarcabidaaun universode
referenciafactual abierto.Tiene queabarcaracontecimientosquepertenecena
«mundos»distintos.Tienequetenermuy presentelaexistenciade lasredesso-
ciales.Tiene que permitir eL encadenamientode relacionesentre aconteci-
mientos,o entreindividuos,de extensiónindefinida.Tiene queproporcionaral
usuarioun abanicode datoslo suficientementeamplio comoparaquepueda
desplazarsesintrabasenlas direccionesy lasdimensionesrelacionaleshacialas
cualesle llevan las concatenacioneslógicasqueva descubriendo.

Si durantemuchotiempola investigaciónprosopográficano procediósegún
las normas que nos parecen adecuadassedebesindudaa laausenciadeunare-
flexión suficientesobrelo quese proponíacomociencia.Perosedebe también,
y creemos que en gran medida, a la falta de un instrumento adecuado que pro-
porcionaraun fácil accesoal ingenteconjuntode datosqueeraprecisomanejar.

Gozade aceptacióngeneralla ideadequelos problemassobreel utillaje de
observacióncondicionanla prácticay laproblemáticade las cienciasmal lla-
madas«duras»,puestoquedeél dependelamayor o menor accesibilidadalos
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datos.’2.No vemosporquélos historiadores,quetambiénindaganenun plano
exterior al observador,no estañansometidosa losmismoscondicionantesy de-
berían,pues,intentarorganizarun frentecientífico nuevoencargadode desa-
rrollar supropia instrumentaciónmaterial.Desgraciadamenteestees un terre-
no hoy porhoy abandonadoa la iniciativa local y pocovalorado,salvoen el

— 3
marcode algunassubdisciplinashistóricascomoes elcasodela arqueología

Un ejemplodarácuentade las limitacionesqueintroducela faltadeun uti-
llaje materialadaptado.La primeravez quetuvimosnoticiadeun personajella-
madoVicenteFranciscoOvandoRol Cerdafue enun libro dehistoriaeconó-
mica ‘~. No nos imaginabamosentoncescómohabíaedificadosu fortuna.Hijo
de unadelasprincipalesfamiliasdeCáceres,regidoresperpetuosdela ciudad
desdeel siglo xví, señorde muchasdehesasy de variosmayorazgos,habíaes-
tadoa puntodeperderlocasi todoen sujuventudpordisensionesfamiliaresy
pleitosrepetidos.Se habíasalvadoingresandoen la guardiareal, cumpliendo
paraFelipeV misionesespecialesen Italia y llegandoasíalacapitaníageneral
de Extremadura.Apartedeconseguirun título deCastillay un rico matrimonio
en Madrid, disfrutó del favor real y graciasa élpudo resolverfavorablementea
sus íntereses algunos problemas judiciales. Su fortuna derivaba de su actividad
político-militar. Su actividadal serviciodel rey,a la inversa,derivabadirecta-
mentede sus problemasfamiliares: fue la posición de debilidaden que se
encontrabafrente a primos que intentabandespojarlela que le obligó a huir
buscandola protecciónreal, en estecasocongranéxito ‘~. Lo unoes incom-
prensiblesinlo otro: considerartansólo unode ambosaspectosequivaleauna
mutilación inaceptablede loshechos.El autorquenos ilustró sobreel aspecto
económicodesconocíala vertientepolítico-militar de la carreradel protago-
nista;lo mismoquenosotrosdesconocíamoslos aspectoseconómicoscuando
íbamosreconstruyendola tramafamiliarde su historia.

El desconocimientodel queambosinvestigadoreshabíamoshechogalacons-
tituye hastahoyunalimitación estructuraldel quehacerhistórico. La superaciónde

Véase la colección completa de Le journal du CNRS, una revista de divulgación a través de la
cual los autores de los trabajos transmiten sus preocupaciones a especialistas de otras disciplinas, de-
jando patente la existencia de intereses comunes a campos de investigación dispares. Cabría recordar
también que mejorar un aparato de observación o crear uno nuevo son actividades potencialmente
merecedoras de un Nobel; ello recalca aún más la importancia que la comunidad científica interna-
cional concede a tales cuestiones.

13 Es lla~nativo que un libro dedicado a la presentación de las grandes tendencias y de los pro-
blemas tundanientales con que se enfrentan los historiadores conceda tan poco espacio y trate sólo de
forma marginal estos remas. (Boutier (Jean ) et Julia (Dominique), éd., Passés recomposés. Champs
et chantiersdeIhistoire, Paris, Autrement, 1995, 349 p.

~Melón Jiménez (Miguel Angel), Extremadura en el Antiguo Régimen.Economía y sociedad en
tierras deCáceres. 1700-1814,Editora RegionaldeExtremadura,Mérida, 1989,428p.

‘>Dedieu (Jean Pierre). «Familles, majorats, réseaux de pouvoir. Extrémadure, XVe-XVUIe sié-
cíes», en: Castellano (Juan Luis), Dedieu (Jean Pierre), Réseaux,famillesetpouvoirsdansle monde
ibérique & la fin de lAncienRégime, Paris, CNRSEditions, 1998, pp. 111-145.
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tan tradicionalignoranciadeaspectosfundamentalesdelaspersonalidadesqueob-
servamoses precisamentelo quehaceatractivala microhistoria,quepermiteto-
marencuentavertientesdiversasdelapersonalidadde losprotagonistas,peroal
preciode reducirdrásticamenteel campocronológicoy/o la extensiónde la po-
blaciónobservada6• Dejandode ladoaquíotrosproblemasepistomológicos,in-
sistimosenqueladeficienciadenuestrosinstrumentosdeobservacióntienemu-
choquever con eldilemaqueplantealamicrohistoria.Creemos,acertadamenteo
no, queel sistemaquevamosa describirconstituyepotencialementeun instru-
mento cuyas características permiten un avance hacia una posible solucton.

II. HERRAMIENTA NUEVA

a) El contextode su elaboración

Elaboramoshaceya másde diez añosun modelode archivoinformático
cuyo objetivo principal era, inicialmente,almacenardatossobrecarrerasad-
ministrativasindividualesy queresultóser, dentrodel universoqueentonces
abarcabanuestrotrabajo, incomparablementemáseficazquelos archivosma-
nualesprecedentes.A medidaquemejorabala ofertaindusrialen lo que aor-
denadoresy programasse refiere, fuimos mejorandosu ergonomía.Al mismo
tiempo,segúniban surgiendoproblemasdistintosde losqueen un principionos
interesaban,fuimos ampliandoelespectrotipológico de la informaciónaincluir
y modificando, paralelamente, la estructuradel archivo.

De estaforma, el sistema,casi sin proponérnoslo,se fue generalizandopara
respondera las cambiantesnecesidadesde losmiembrosdel equipo.Hoy endía
puedealmacenary manejarconagilidady sencillezvirtualmentecualquiertipo de
datossobreindividuos y sobrerelacionesentrelosmismos.Tuvimosen losmeses
pasados la oportunidad de enseñarel resultadoa otros historiadoresde la época
modernade fuerade nuestrogrupo.No sin sorpresanuestra,suscitamosunares-
puestaentusiastae inmediataspeticionesde implantaciónlocal delabaseparadar-
le un papelcentralen lasinvestigacionesquese estabanallí llevandoacabo.

Dejandode ladoposiblesexageracionesporpartedenuestrosinterlocutores,el
sistema, tal como se presenta ahora, constituye un instrumento que responde a ne-
cesidades que van mucho más allá de lo que nos proponíamos y parece ser una he-
rramienta eficaz para hacer frente a algunas de las más recientesevoluciones
metodológicasde nuestradisciplina.Es lo quenosanimóaescribirestaspáginas~

6 Sobre la multidimensionalidad como función inversa de la extensión de la observación: Revel
(Jacques), dir., Jeusd ¿chelle.De la micro-onalyseó lexpérience,Paris, Gallimard, 1996, 248 p.

7 Presentación anterior en: Dedieu (Jean Pierre), «El grupo ‘Personal político y administrativo

español del siglo xvI~¡’», Carasa Soto (Pedro),ed.,Elites,Prosopografíacontemporónea,Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1994, pp. 3 15-326. Teniendo encuentala rápida evolución del sistema
desde entonces, este trabajo ha quedado desfasado.

Cuadernos de Historia Moderna
2000. número 24, 1 -31 194



.Iean PierreDedieu un instrumentopaa la historia social. la basededatosOzanam

El sistemase componede varios archivosrelacionados~,cuyascaracte-
rísticasdescribimosacontinuación.

b) El archivoFichoz ‘~‘. Las carrerasvitales

Es el archivocentraldel sistema.Almacenatodoslos datosbiográficosre-
feridosala carreravital decadapersonaen un modeloúnicodeficha. Cadauna
deestasfichashacereferenciaaun acontecimientoconcreto,y lo atribuyea un
individuo. Se componede doscamposbásicos:uno quedescribeel aconteci-
mientoy otro queidentificala persona.

1. Descripciónsumarta

Llamamosacontecimientoacualquierelementobiográfico,seacual sea:un
nacimíento,es un acontecimientoy constituyeun registro;unomuere,consigue
unaplazaen la administración,se casa,tieneun hijo, hereda,publicaun libro,
manifiestaunaopiniónpolíticao estética,cambiade religión, funda un mayo-
raigo, hace inventario de sus bienes, hace un testamento, se ordena sacerdote o
consigue un beneficio patrimonial, saca un titulo universitario,firma un con-
trato,ingresaen unacofradía,tieneun proceso,viaja a América,daun poder,
compraunacasa...Cadauno de estosdatossonparanosotrosacontecimientos.
Paracadauno de ellosse crearáun registro.Mejordicho, se puedecrear.Por-
quequiendecidelo quese introducees el investigador.Si ésteconsideraqueel
dato no tiene relevanciasuficienteparaello, puedealmacenarlocomo ele-
mentosegundariode otro regisro.De crearseuna ficha nueva,el aconteci-
miento reseñadosedescribeen lenguajenatural,preferentementeel dela fuen-
te. Noshemoslimitado a proponerun mínimo deformalizaciónparafacilitar
las búsquedas20~

El segundocampofundamentales el identificadordela persona.Se pre-
sentaen la forma de un númerode seis digitos, característicodel individuo,
atribuidoarbitrariamenteporel investigador,quefigurará, siempreigual, en to-
dos los registrosqueaél serefiereny le caracterizarádeforma unívoca.Para
reconstruirlacarreravital de cualquierpersona,la máquinaseleccionatodos
los registrosquecontienenel identificadordel individuo y los editauno tras
otro.

18 Definimos los conceptos informáticos básicos que manejamos en un apéndice, al final del pre-

sente texto.
19 FichLeroj OzLanam]. Lleva el nombre del iniciador del proyecto.

Ejemplos en el apéndice.
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ldent~ficador Aconter-imiento

000333 Bautismo en Granada
000333 Estudios de teología en el Colegio del Sacromonte
000333 Ordenación sacerdotal
000333 Beneficio: ración patrimonial en la iglesia parroquial de Vitigudino
000333 Racionero de la catedral de Salamanca
etc.

A estosdos camposelementales,sobrelosquedescansatodo el sistema,se
añadenotros quedan carneal esqueleto.La fechadel acontecimiento,la del
principio y la del final, si estoúltimo tienesentido21;el lugarenqueaconteció;
lasreferenciasdelos documentosquese han usadoparareconstruirlos hechos.
El nombredel protagonista,escritoen idioma naturalcontotal claridad, para
orientaral usuarioy facilitar búsquedasa partirdel mismo22 Un camposere-
servaparalacodificacióndel acontecimiento23• Porfin, un campode «notas»
permitealmacenartodaslas circunstanciasrelacionadasconel acontecimiento:
losméritosaducidosparaconseguirun puesto,el montode ladote enun ma-
trimonio, unadescripcióndel contenidode un libro, el lugarde entierroen una
muerte,la listade los bienesincluidosen un mayorazgo,dudassobrela fiabi-
lidad de los datos,el monto de un sueldo,pormenoresinstitucionales,o cual-
quierotroelementoqueal investigadorleparezcarelevante24 Allí puedenre-
cogersedatosqueluegose elevaránal estatusde acontecimientos.

Por fin, unaseriede sencillosprogramasde serviciopermitenefectuarlas
operacioneselementalesde manejode los datospulsandounasolatecla:cam-

21 No usamos nunca los formatos de «fechas» de los paquetes informáticos,Laexperiencia nosha
enseñado que son muchas veces incompatibles entre sí, lo cual dificulta la transferencia de los datos
de un programaaotro, Hemosformalizadolas fechasen un campoalfanuméricosde tres bloques
(año en cuatro digitos —mes en dos digitos— día en dos digitos) separados por guiones. Esta dis-
posición permite ordenarlas cronológicamente usando las rutinas alfanuméricas que sí funcionan
igual en todos los programas. Sencillas convenciones permiten considerar también las fechas inse-
guras e incompletas

22 Escribimos el nombre tal como aparece en cadadocumento,títulosdenoblezaincluidos,para
facilitar la indentificación y la búsqueda a partir de datos parciales. Unas sencillas convenciones de
escritura nos permiten incorporar asimismo alias y seudónimos. El número de identificac,on unico so-
luciona el problema de las homonimias. La atribución de un acontecimientoaunapersonaconcreta
es, desde luego, trabajo del investigador. La experiencia demuestra que a medida que va creciendo la
base los problemas de identificación se vanhaciendocadavez menores.

23 Almacenar los datos sobre los acontecimientos registrados en lenguaje natural es necesario por-
que agiliza el vaciado y permite conservar la huella de la forma original de los datos, obviandoseasí
posibles errores de interpretación en el proceso de recogida. Es también una garantía de poder volver
atrás encasodeque el s’sremasevierainvajidadopor laevolución de la historiografía.

24 En el campo de notas los datos van estructurados por un juego de «etiquetas» que se intercalan
en un texto libre; así se puede, en caso necesario recuperar automáticamente los elementos que in-
teresan y elevarlos al rango de registros depleno derecho.
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biar lapresentacióndelos datosenlapantallasegúndistintosformatos;buscar
y ordenartodoslos registrosrefererentesa un individuo; buscary editar (en
pantallao impresasenpapel)las carrerasde todoslosindividuosquepresentan
tal o cual característica,etc...

2. Comentariotécnico

Esta forma de proceder tienegrandes ventajastécnicas.La tentaciónpri-
maria,al empezarunabasede datosprosopográfica,es lade crearun registro
porpersona,comoprocederíaunoal crearun fichero manual,en elquelos da-
tosde cadapersonafiguraríansobreunamisma cartulina.Todaslas tentativas
de hacerloasíhanfracasado25En otros casos,se creóun conjuntodearchivos
jerarquizados:alrededordeun primer archivoquecontienelos datos«prima-
rios» sobrelos individuos(nombre,fechadenacimientoy de muerte,etc.), gra-
vitan un númeroindefinidodearchivosde estructuravariada,quecorresponden
cadaunoaun tipo defuente,cuyosregistrosse relacionanuno porunoconlos
individuosmencionadosen el archivomaestro.En muchosaspectosestemodo
de procederse pareceal nuestro,quetambiénintroduceenunasegundaetapa
un aspectorelacional.La diferenciaresideen elhechodequeaquéllo introduce
muchoantes,hastaenlamismaméduladel sistema,lo quecomplicalaestruc-
turade unaformaqueconsideramospeligrosa26.

El sistema«un acontecimientounipersonal—un registro»,tieneel mérito
de la sencillez.Los conocimientosinformáticosnecesariosparamanejaruna
basedeestascaracterísticasson mínimosy susolidezfrenteaposibleserrores
considerable.Estoponelacomprensióndel sistemay sumanejoal alcancede
un usuarioinformáticomedio,tal comopuedeserloel historiadorcorriente,lo
cual es desdenuestropunto de vistamuy importante.Lo es en un primernivel
de naturalezapráctica.En nuestrogremioprofesionalun investigadorno estáen
disposiciónde contaralargoplazoconun ingenieroquele ayudea obtenerlos
datosquedebe manejar.Pero tambiénlo es en un segundonivel de carácter
epistomológico.El procesamientode la documentación,hágasepor la vía in-
formática o por la vía manualdel papely el lapicero, distorsionanecesana-
mentelos datos.Lo menosquese puedeexigir es queel investigadorguarde

~ Conocemos directamente una docena de casos, escalonados entre 1987 y 1995. En todos

ellos, como no se sabía de antemano el volumen de acontecimientos por registrar, ni el sistema ad-
mitía másqueun númerotope de campos,seterminabalimitandoarbitrariamenteel universodein-
vestigación.

26 Algunos funcionaron con éxito, pero terminamn siendo tan complejos que necesitaban una ver-
daderaespecializacióninformáticapara su manejo.La complejidaddetalessistemastiene necesa-
riamente que crecer a medida que abarcan campos más diversificados. Hemos presenciado dema-
siados fracasos, a veces dramáticos (tesis en curso paralizadas) como para no manifestar cierta
reticencia.
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unavisión claradel procesoentodassusetapas,sin zonasópacas.Y el grado
detransparenciaestáenrelacióndirectaconla sencillez del sistema.

El sistematieneunagranflexibilidad. Estáclaroqueestandoasíorganiza-
dos losdatos,no sólo se puedereconstruirla carrerade uno o vanosindividuos
a partirde los identificadores,sinoquese puedenconstruirlistadosde aconte-
cimientosdela mismanaturaleza;y luego,buscandotodoslosregistrosqueres-
pondanal conjuntode los identificadoresquefiguran en estalista, construir
conjuntosde biografiasde individuosquepresentantaleso cualescaracterísti-
casvitales.Estaclarotambiénquesepuedenintroducirfácilmentedatosnuevos
consólo crearun nuevoregistro,sin preocuparsede su ubicaciónenla base.Es
la mismamáquina,en efecto,la que,apartirde datosdesordenados,reordena
encadamomentolos datosenel ordenqueexigenlas preguntasquele haceel
usuario.

Por fin y sobre todo, el que cualquieracontecimiento,por peculiarque
sea,se almaceneen un formato de ficha idénticoa todoslos demás,significa
queel usuariotiene acceso,en cadamomento,al conjuntode los datosrefe-
rentesa un individuo, los hayaintroducidoél mismo,u otros,conperspectivas
de investigacióndistintasa las suyas.Es un elementofundamentala la luz delo
queantesdijimos sobrelos requisitosde unasanaprosopografia.

Parael manejocorrectodelos datospersonales,hacefalta teneren cuenta
otros tipos dedatosqueexigenunaestructuradeficherosdistintadelos datos
unipersonales.Los unosporqueimplicannecesariamentea variaspersonas.Los
otros porqueno se refieren apersonas,sino a institucionesestablese indepen-
dientesdelas personasquelas componen.

c) Lascarrerasvitales en contexto:archivosanejos

1. La informatbaciónde las redessociales:el archivo «Lazos»

Pararecogerlasrelacionesinterpersonales,tuvimosque recurrira un ar-
chivo diferente,ya que la estructurabinomial de los datos implicabaunaes-
tructura informáticadistinta a la del archivo «Fichoz»,pensadoparadatos
unipersonales.En el archivo«Lazos»,cadaregistrose dedicaa unarelaciónbi-
nomial concreta,de un tipo concreto,entredos individuosconcretos.Hay tan-
tosregistroscomorelacionesbinomiales,pudiendofigurar el mismobinomio
deactoresen variosregistros,bienporquecambióel tipo derelaciónqueman-
tenían,bienporquesin cambiarde tipo, la relaciónqueles uníaconocióunao
varias interrupcionesque la escindieronen variossegmentos.

La estructuradel archivoes la siguiente:un primercampocontieneel nú-
mero identificadordel primer individuo —si figura ésteen «Fichoz»,su nu-
merode identificaciónes el mismo—; otrocampocontieneel númeroidenti-
ficador del segundoindividuo; un terceroel tipo de relación. El archivo se
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relacionacon«Fichoz»de dosformas:por unaparteatravésde los números
identificadores;porotra,conun acontecimientoconcretodentrodecadaunode
estosconjuntos,atravésdeun campoquereproduceen elarchivode relaciones
el númerodel registroquecontieneel acontecimientode lacarreradel prota-
gonistaque mejor se ajustaa la relaciónbinomial que se estádescribiendo.
Otroscamposcontienenla fechade principio y la fechafinal de cadarelación,
las referenciasdocumentalespertinentesy, en un campoespecial,unades-
cripción de los elementosfactualesquepermitenhablardeunarelacióndel tipo
quese describeen estecasoy momentoconcreto.Esteúltimo campoes espe-
cialmenteimportante.La documentaciónno nos indica,en efecto,la existencia
de una relación,sino que no da indicios exterioresque permitenplantearla
comohipótesis:unacartade recomendación,por ejemplo,laexistenciade un
pleito, o incluso unaafirmacióndeamistaden un correspondenciaprivada.El
saltoentreel indicio y laafirmaciónde la relaciónlo haceel investigador.En
virtud del principio de transparenciaqueestablecimosantes,es precisorecoger
conclaridadestoselementos.

2. La informatizaciónde las redessociales:el archivo de relaciones
familiares «General»

Lasrelacionesfamiliarestienenunascaracterísticasquelas distinguende
las anteriores.Por unaparte,no presentanel mismo carácterhipotético:no se
deducende indicios, sino quese afirmande por sí. Por otraparte,tienenun ca-
ráctercasi permanente:unavez establecidas,perviven incluso másallá de la
muerte.Por fin, segeneranlas unasalas otras: la relación de filiación crealade
hermandad,la relacióntío/sobrino,lade primo aprimo, y algunasmás;unare-
lacióndealianzaentredosactoresestableceunarelaciónpolíticaentrevanas
decenasde personas.Por fin relacionan,por definición, todoslos individuos
quepertenecenal conjuntofamiliar contodosy cadaunode los demás.Tales
característicashacendificil desmenuzarlas familias enrelacionesbinomiales:
la genealogíamásescuetaexigidaun cúmulo de elementosque laharíarapi-
damenteinabarcable27

Existenen el mercadopaquetesinformáticosquepermitentratargenealo-
gías,bastantesimilareslos unosalos otros28 No tieneningunolapotenciaque
sedadedesearparael tipo de trabajoquehacemos.Todosdescribenel tejido de
relacionesgenealógicasusandodos tipos derelaciones:la filiación y la alianza.

27 Una genealogía que abarca a 100 personassignifica 4950 relaciones binomiales distintas.
28 La normainformáticavigenteenestecampo, la normaGEDCOM,fue establecidapor los Mor-

mones, responsables de una enorme labor de reconstrucción de la genealogía de susantepasadospor
razones religiosas. Todo paquete incompatible conla norma, rinica posibilidad de intercambiar datos
con otros programas, debe ser descartado.
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El encadenamientode estasrelacionesa cortoplazouneelconjuntode la po-
blación referenciadasolamenteen un primer grado. La labor del programa
consisteen localizarun individuo en el universode referencia,ponerloen
pantalla,rodeadodel nombrede su padre,de sumadre,de suscónyugesy de
sushijos. El usuariotiene asíla posibilidadde visualizarparcelasdel tejido,
desplazándosea saltospor la búsquedade individuosparticulares,o deforma
continua,poniendoen el centrode lapantallacomoindividuo principal otroque
aparecíaen lapantallaantecedentecomosatélitede quiénocupabaentoncesel
centro.Se puedentambiéncreargenealogías,peroúnicamenteen un sentido
vertical; o calcularelgradode parentescode dos individuos,contal quese tra-
te sólo de relacionesde sangre,y no de alianzas.No puedentalesprogra-
mas—esprobablequeestaúltima operaciónseadifícil de informatizaren eles-
tadoactual de la técnica—dibujar de forma legible un árbol genealógico
medianamentecomplejo.

Tanlimitadascaractedsticasles restanutilidad en nuestrocaso.Se hade-
mostrado,enefecto,quela unidadfamiliar significativadentrode las élitesde
casitodaEuropaerael grupofamiliarhastael cuartogradoeclesiástico(el pa-
dre o la madrede un bisabueloen común);quela relaciónfundamentalparala
extensióndel grupofamiliar no erala de filiación, sino la alianza;y que tales
gruposfamiliaresteníanunaconfiguraciónde tipo horizontal—concatena-
ciónde capascoetáneasde gruposaliados—muchomásacentuadaquedetipo
vertical29 Todo ello implica que paratrabajareficazmenteconrelacionesfa-
miliareshagafalta tenera la vistagrandesesquemashorizontales,en los quefi-
gurancentenaresde individuos; o determinarsubconjuntosde individuosco-
nectadospor lazosfamiliaresde cierto gradoy tipo definidosporel usuario;o
establecerel grado y las vías de parentescoentredos personas,por complejo
quesea: precisamentelo queestospaquetesno sabenhacer.

Sin embargo,antela imposibilidaddeescribirnosotrosun programaque
respondieraefectivamentea nuestroscriterios,decidimosusarlo quenosofre-
cía el mercado~o.El softwarehoy disponiblenos permitealmacenargrandes
cantidadesdedatosgenealógicosa losquesepuedeaccederdeunaforma mu-
chomásrápidaquecuandose encontrabandispersosen la documentaciónori-
ginal. Por otraparte,el merohechode almacenarlosen unabasecomúnpermite
establecerconfacilidad puentesentregenealogíasque la documentaciónpre-
sentacomoconjuntosverticalesindependientes:la localizaciónde un individuo
quefiguraen dos deellas a lavez bastaparaestablecerunarelaciónentredos
familias queantesaparecíancomodistintas.Porlo demás,tenemosquedibujar

-~ Dedieu (Jean Pierre), «Familia...», art.cit,, conbibliografíacomplementaria.
« En un principio usamos el programa Griot3. que presentabacaracterísticasinteresantes.Lape-

quefia empresa que lo fabricaba lo vendió a otraque, hasta la fecha, no ha sabido incorporara sus
productos todas las ventajas de Griot. Ahora trabajamos con Heredis98.Pro, de BSD Concept, una
compañía radicada en Montpellier.
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manualmentegrandesesquemasgenealógicos,sobrelos cualesproyectamoslos
datosindividualeso relacionales.La inestabilidadde lospaquetesgenealógicos
actualesnos impidió tambiénrelacionarlosinformáticamentecon el archivo
maestro«Fichoz»,apesarde figurarelnúmerode identificaciónde los indivi-
duosmencionadosen Fichozen un campoespecialdelas fichas individuales
del archivogenealógico.Tal cual, el conjuntoha resultadoserun instrumento
eficazconel quehemosconseguidoadelantosimportantes;perosetratadel as-
pectodel sistemaquemásse puedemejorar.

3. La puestaa disposiciónde los datos institucionales

Por «datosinstitucionales»no nos referimossólo aladefiniciónjurídicade
los elementosqueconformanla administraciónreal. El campoinstitucional
abarca,tal y comonosotroslo concebimos,todosloselementosdefinitoriosde
los ámbitosen quese desarrollanlascarrerasunipersonaleso se desplieganlas
relacionesinterpersonales,teniendoen cuentaquetaleselementosno dependen
del todo de conductasindividuales.Son institucioneslos consejosdel rey,
perotambiénel mayorazgo,el conceptode amistad,o elpaterfamilias:todolo
queda ciertaprevisibilidada laconductade los actores,al imponerlesciertos
modelosdecomportamiento,por lo menosformales.

Con tan ampliadefinición, todoslos datosmanejadosenlos archivosante-
riormentedescritosse inscribenen un marco institucional. Es fundamental
queelusuariopuedaacceder,en todomomento,aun descriptivode la institu-
ción queconformael datoconcretoqueestámanejando.Paraello, hemosem-
prendidounabasede datos institucionales,centradaen el siglo xviíí, en quefi-
guran las definiciones,organigramas,función y uso de todaslas instituciones
quevamosencontrando.Estabaseva creciendopocoa poco. Se relacionará,
cuandotengacierto volúmen,con los campos«acontecimiento»del archivode
acontecimientosvitales; y conel campo«tipo derelación»del archivo de re-
lacionesinterpersonales.

CONCLUSIÓN

a) Un instrumentode navegaciónen datosde carácterpersonal

Resumiendodela formamásescuetanuestrapropuesta,setratade un sis-
tema de información que tiene como eje organizadorfundamentalel actor,
punto nodalenel quesejuntany coincidendatosde naturalezadiversa.No se
tratade un individuo abstracto,cúmulo de pertenenciasa clasesestadísticas,
sino de un enteconstruidoporla acumulaciónde «acontecimientos»diversos,
obrassuyas,y de redesde relacionesinterpersonales,queél mismoha edifica-
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do, individualizadoy dotadodeunacapacidaddeaccióny deautoconstrucción.
Es detodosconocidala vueltaal primer planodel «sujeto»en las ciencíasso-
ciales,y se nos dispensaráde glosarel tema~ El sujeto, sí, pero con tal de
mantenerel sentidoglobaldel trasfondosocialquedefinelas reglasdel juego
enel universoenel quese desarrollalacarreraindiviual.

Proporcionarunaherramientay datos,tal es nuestroobjetivo.Los datosque
almacenamosson datossemibrutos.No se tratade datosbrutos.En efecto,los
mismosfundamentosenlosquedescansael sistemaimplicanquelosdatosseva-
yancortando,de entrada,a la medidadel acontecimientounipersonalo bino-
mialmenterelacionado:esel precioquehayquepagarparaconseguirla accesi-
bilidad queproporcionasu almacenamientoenun archivoúnico. Estaoperación
tienedepor síefectosdeformantes,comolostendríacualquierotro tipo de va-
ciado, informatizadoo no. Hay quetenergrancuidado,sin embargo,de no in-
troducirdeformacionesirrecuperables.Paraello, el conocimientoinstitucionales
fundamental.Apartedeesterepartoen acontecimientos,prácticamentelo único
quehacemosal recogerlosdatosdeldocumentoconsisteen darleselanclajeque
necesitanenlacarreradel —o delos— individuo(s) implicados.Tratamosde ex-
ponerlosdela forma másobjetivaposiblesin introducir categoríasajenasa las
quemanejaeldocumento.Así, al serreconocidounocomohidalgoporel ayun-
tamientode Sevilla, no le atribuiremoslacalidadde «hidalgo»,sinoquecreare-
mos un registroparaseñalarqueen tal fecha,biensele hadevueltola blancade
la carne,bienha ganadounaejecutoríadehidalguíaen laChancilleríade Gra-
nada,u obtenidocualquierotro signo exteriorde nobleza.El investigadorinte-
resadoharálo quequieracon el dato,bajosu propiaresponsabilidad,y sinafec-
tarel contenidode la base.Lo quedijimos delacomplejidadmultidimensionalde
los «hechos»y del queno adquierensentidosinoenun contexto,nosprohibeac-
tuardeotra forma. Lo mismo valeparalos demásarchivos.Esnecesariaunagran
prudencia.Lo hemosaprendidoatravésde durasexperienciasquetermínaron
convenciéndonosdela importanciadeelementosquehabíamosdejadode lado en
unaprimeraaproximaciónporparecerirrelevantessegtnlos criteriosdeentonces.

b) Un instrumentocolectivoacumulativo

El sistemaqueacabamosde describirtiene finalmentela ventajadepermitir
al usuario moversedentro de un universode datosvariados, reduciendoal
mínimo las trabas—las llamaremosrugosidades—quesuelenimpedir la mo-

~‘ En el campo de la historia social española, véase, entre otros: imizcoz (José María). «Comu-
nidad, red social y élites. Un análisisdela venebraciónsocialenel Antiguo Régimen»,Imizcoz
Beunza (José María), dir., Etites,poder y redsocial,Las élitesdelPaísVascoy Navarroen la edad
moderna,Bilbao, Universidad del País Vasco, 1996, p. 13-50. Esta forma dc aproximación a los pro-
blenias se ha impuesto en el conjunto de las ciencias sociales.
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vilización masivade taleselementosenun procesodeinvestigación.Partiendo
delactor,el investigadorvareconstruyendoprogresivamentesuentornosocial
e institucional,sin salirde un sistemainformativoúnicoquele proporcionael
accesoautomáticoo semi—automáticoa la informaciónpertinente,incluso a
informaciónajenaa suspreocupacionesdirectas,perofundamentalparaubi-
carloen el contextoadecuado.Todo ello, desdeluego, en un estadoideal del
queestamostodavíalejos (véaseel apéndice:«Estadoactual del sistema»).

Si describimosesteestadoideal,es paradaraentenderqueelvalor del sis-
temacrececonsutamaño.La exhaustividades un punto asimptótico,fuerade
alcance.Sinembargo,a medidaquese acercauno al mismo,aumentala pro-
babilidaddeponeradisposicióndel usuariola informaciónquenecesita.

Lasbasesquecomponenel sistemano son el resultadodeun planprecon-
cebido, armadode antemanoy de unavez parasiempre.Se fueroncreandoy
crecierona medidaquela dinámicade la investigacióndel grupoPAPEiba
abriendocamposnuevos.En un primer momentose tratabaúnicamentede
informatizardatosyaexistentesenforma defichasmanualesreferentesa las ca-
rrerasadministrativasde algunosmiembrosde la «alta funciónpública»espa-
ñoladel siglo xvííi. Hechoesto—y se hizo pronto—,se trató deentenderlos
principios queorganizabanel grupo asídelimitado.Los primerosanálisisde-
mostraronla invalidezdelconceptomismode«alta función pública»enel es-
pacioy la épocaestudiados.Ensanchamosentonceslos limitesde la población
estudiadahastaalcanzarprogresivamentelos límites queexponíamosen las pri-
meraslineas de estetrabajo, resultandoéste el universoadecuadoparadar
sentidoa losfenómenosqueobservabamosen la poblaciónobjetode nuestra
atención.Lasprimerastentativasde estructuraciónde lamismapusieronde re-
lieveenseguidala importanciadelos fenómenosfamiliares; deahíla creación
de la basegenealógica,cuyascaracterísticas,por otra parte,derivande las
conclusionesdeestudiosqueellamismacontribuyóaconfigurar.Una vez to-
madoen cuentael factorfamiliar, nos dimoscuentadela importanciadelas re-
lacionesinterpersonalesde tipo no familiar, con laconsiguienteelaboraciónde
la basederelacionesinterpersonales.La constantepresenciadelas institucio-
nes,a todoslos niveles,y el desconocimientode las mismasquese reflejabaen
La bibliografía,nos llevó a la creacióndela baseinstitucional.

Ello muestraqueel sistematiene posibilidadesde crecimientoimportantes
sin desvirtuarse.Ha alcanzadoun gradodegeneralizacióny deversatilidadtal
quepuedehacerfrentea las necesidadesde unagranvariedadde investigacio-
nes,fundamentalmenteen materiade historia socialy político-administrativa
(camposen los que lo hemoscomprobado>,pero probablementetambiénen
historiaeconómica.Estáalparecerestabilizadoen susrasgosesenciales.Está
pensadoparapoderresistiral pasodel tiempo,a las probablesevolucionesme-
todológicasy a los cambiosde la técnicainformática.

Parallegara suplenorendimiento,hadetransformarseen unaempresaco-
lectiva: la tareaestáporencimade las fuerzasde un soloequipode investiga-
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ción. Alrededorsuyosurgióyaun equipoquese aglutinó alrededorde un ins-
trumentodetrabajo—creemosenla virtud aglutinadoradelos grandesinstru-
mentosde trabajo,quepermiteninterconectarproyectosparticulares 32• Es
tamosconvencidosde que alrededorde tales instrumentospuedesurgir una
investigaciónpor fin colectiva,sinreducirlaaun programaúnico. Necesitamos
ayudaparaabrir tal instrumentoala comunidadentera,en unacooperacióncu-
yasmodalidadesquedanpor definir.

APÉNDICE:

Conceptosinformático básicos

Un sistemainformáticode basede datossepuedeasimilaraun fichero ma-
nual del tipo que usamossiemprelos historiadores.Los datosse organizanen
distintascajas(aquíllamadas«archivos»)quecontienencadaunainformacio-
nesquese estructurande la mismaforma, y quese puedenordenarencadafi-
chade igual modo.Cadacajacontienecierto númerode fichas, tecnicamente
llamadas«registros».De lamismafonnaquelas fichasmanualesibandivididas
en zonasen las cualesibamosponiendosiempreel mismotipo de datos—la
signaturasiempreenrojo, y siemprearribaa la izquierada,porejemplo;la fe-
chasiemprearribay a laderecha;un resumendel asuntoenel anverso...—,así
cadaregistro vadividido en cierto númerode «campos»en los quetienenla
mismo función.

Se dicen«relacionados»dos archivosinformáticosorganizadosde tal forma
quesepuedeaccederaluno a partirdel otro y cuyosdatos,aunqueestructurados
de formadistinta,puedenaparecerjuntosen pantallao impresosen papelmez-
cladosenunasolaficha. En estecaso,en cadaregistrodel primer archivotiene
que figurar un «campoencadenante»que contieneun datoque se reproduce
idénticoenlos registrosdel segundoarchivo.Al llamarseapantallaun registro
del primer archivo (conocidoentoncescomo «archivo maestro»),se activan
tambiénlos registrosdel segundoque contienenen su propiocampoencade-
nantedatosidénticosa los quecontieneelcampoencadenantedel primero.

Ejemplos de formalizacióndel contenidodel campo «Acontecimientos»
en el archivo Fichoz

Estos ejemplos del contenido del campo «Acontecimiento» del archivo
Fichoz sirven paraofrecerunaimagensomeradel grado deformalizaciónde
los datosen el sistema.

>2 Siguiendo otra vez el ejemplo de las «ciencias duras».
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SecretariodeEstadoy del Despachodemarina<Recibeel interesadoun ti-
tulo desecretariodel despachode marina>

Consejerodel consejode Castilla [honores]<Recibeel interesadolosho-
noresdel Consejode Castilla>

Merced:merceddotalde corregidorde Requena<Concedena la interesada
unaplazadecorregidorde Requenaparaquiéncasareconella>

MuerteenIllescas[corregidordeToledo]<El interesadomuereen Illescas
siendocorregidordeToledo>

Ideario: josefista.Juraal rey José<El interesadotomapartidopor el rey
José,a quienjura>

Publicación:El caballode Troya<Publicacióndeunaobratitulada «El ca-
baIlode Troya»>

Estado de la base131/12/1999)

——Archivo «Fichoz»(acontecimentosdecarrerasvitales): 137000regis-
tros, referentesa 36000individuos

— Archivo «Lazos»(binomiosde relacionesinterpersonales):3000 re-
gistros,creciendorapidamente.

— Archivo «General»(relacionesfamiliares):37000personasmencionadas
y relacionadas.

— Archivo «DIEM» (instituciones): un millar amplio de fichascompletas.
La constitucióndela baseha sido financiadadesdesu origen (hacedoce

años)por el CNRS (Maison desPaysIbériques,luegoTEMIBER), el CSIC
(programade colaboraciónfranco-español«Europ»),la RégionAquitaine,el
Ministerio españolde Educacióny Ciencia, hoy de Educacióny Cultura
(OGICYT y programas PICASSO), las Universidadesde Granada y Complu-
tensede Madrid (DepartamentosdeHistoriaModerna)y el Ministerio francés
de AsuntosExteriores.Apartede los miembrosdel núcleodel PAPE,hanco-
laboradopuntualmenteen la reflexión y en el desarrollode la basemuchos
otros colegasy unatreintenalargade estudiantesde licenciaturay postgrado
quehantrabajadoconnosotrosenlos últimosdiezanos.

Más ¡«formación:jean-pierre.dedieu@montaigne.u-bordeaux.fr
Se disponede un descriptivotécnicodetalladodel sistema.
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