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 Teoria-Metodo

 LAS ELITES DE LA ESPANA LIBERAL:
 CLASES Y REDES EN LA DEFINICION DEL

 ESPACIO SOCIAL (1808-1931)

 Juan Pro Ruiz

 t/NTRE la Guerra de la Independencia (1808-14) y la Gue-
 rra Civil (1936-39) se extiende un periodo historico relati-
 vamente homogeneo, caracterizado por la construction del
 Estado liberal y todas las consecuencias que ello conllevo
 en el terreno economico y social. Este "periodo de entre-
 guerras" vio nacer en Espana el capitalismo y la industria,
 vio desaparecer el Antiguo Regimen y los privilegios esta-
 mentales, vio surgir el concepto de nation espanola y -mas
 tarde- los diversos movimientos nacionalistas alternativos

 de la periferia. Pero en el terreno social, la Espana liberal
 sigue constituyendo todavia un enigma o -peor aiin- un
 campo abonado para malentendidos, anacronismos y pre-
 juicios. La historiografia referente a esa epoca sufre del
 simplismo de un acercamiento pretendidamente neutro
 desde el vocabulario y los conceptos del mundo actual, que
 contrasta con el alto grado de refinamiento alcanzado por
 el instrumental conceptual de gran parte de los historiado-
 res modernistas, acostumbrados a tomar distancia con res-
 pecto a su objeto de estudio, a reconocer la diferencia de
 estructuras entre el hoy y el entonces, y a esperar -en todo
 caso- encontrarse realidades complejas.

 Una sociedad sin clases ni estamentos

 La imagen que tenemos sobre la configuration del es-
 pacio social en la Espana del siglo xix y primer tercio del

 Historia Social, n.° 21, 1995, pp. 47-69.  47
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 xx es fruto de dos proyecciones. Por un lado, se proyectan
 conceptos y modelos teoricos creados para explicar las so-
 ciedades actuates, nacidos de los conflictos y de las realida-
 des del siglo xx, y aplicados de forma mas o menos auto-
 matica al analisis de la vida social durante la centuria ante-

 rior. Frente a este tipo de proyecciones, la otra alternativa
 que se le ofrece al lector de libros de historia es la proyec-
 cion hacia la Edad Contemporanea de esquemas creados
 por la historia social de los siglos xv al xvm, esquemas
 como el de la sociedad de ordenes que resalta la considera-
 tion de los privilegios juridicos como principio ordenador
 de la estratificacion social; o, mas recientemente, la fuerza
 del parentesco en la articulation de las relaciones sociales
 durante la Edad Moderna.

 Como resultado de esos dos tipos de proyecciones,
 hemos tendido a plantear el siglo xix como el periodo de
 transicion por antonomasia, de manera que los debates y las
 escuelas se definen en torno a la cuestion de las proporcio-
 nes de rasgos "arcaicos" y de rasgos "modernos" de la so-
 ciedad decimononica: se debate, por ejemplo, el papel de la
 aristocracia en la sociedad liberal, en el sentido de que, tra-
 tandose de un estamento definido por criterios propios del
 Antiguo Regimen, su suerte a traves de la revolution liberal
 nos daria la clave del grado de continuidad entre ambas
 epocas; se debaten las formas de relation entre la burguesia
 -a la que se supone portadora de las esencias del mundo
 moderno- y las viejas elites -lastradas por culturas y men-
 talidades propias de la sociedad tradicional-. Las posibili-
 dades de este tipo de acercamientos a la historia son limita-
 das, pues acaban conduciendo con frecuencia a la confron-
 tation entre el discurso empobrecedor de la continuidad y
 el discurso superficial de la ruptura, confrontation aplica-
 ble con identico grado de esterilidad a cualquier periodo
 historico. Los especialistas en Historia Moderna conocen
 bien las limitaciones de un debate de este tipo, despues de
 ver como, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el
 debate sobre la transicion convertia su periodo de investiga-
 tion en campo de batalla entre pervivencias del feudalismo
 y anticipos del capitalismo, ventilando mediante el sencillo
 expediente de la transicion entre dos formas "puras" un pe-
 riodo de nada menos que tres siglos. l

 Algo parecido ocurre con la epoca liberal. La sociolo-
 gia historica parte del supuesto implicito de que la sociedad
 del xix era una sociedad contemporanea, sustentada por
 una economia capitalista y enmarcada en unas instituciones
 de inspiration liberal, es decir, que era basicamen-

 Ipoliticas te igual a las sociedades actuales, a las que se nos presenta
 ora como la sociedad de clases en sentido estricto, ora
 como un continuo de individuos en el que prima la movili-

 1 R. Hilton (ed.), La transicion
 del feudalismo al capitalismo.
 Critica, Barcelona: 1977; T. H.
 Aston y C. H. E. Philpin (eds.),
 El debate Brenner. Critica, Bar-
 celona: 1988. 48
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 dad social. La historia social, por el contrario, carece de
 conceptos propios cuando se aproxima al siglo xix, de ma-
 nera que o bien cae en la mera description del contenido de
 las fuentes, o bien proyecta el espectro de un pasado que se
 niega a desaparecer, 2 y entonces nos presenta el xix como
 el mundo de la inmovilidad social, en donde el principio
 estamental y el principio de la estratificacion por clases se
 reforzarian mutuamente para producir una sociedad rigida-
 mente compartimentada.

 La vision general del siglo xix puede cubrirse con una
 u otra de las imagenes a las que hemos hecho referencia.
 Pero cuando se pretende explicar procesos historicos con-
 cretos, ninguna de ellas da cuenta de la realidad de la epoca
 hasta el punto de proporcionar una base de conocimientos
 sobre los que razonar satisfactoriamente. Tampoco seria
 justo desechar de un plumazo todos los trabajos que se han
 hecho desde una de esas dos perspectivas. Hay que tener en
 cuenta que la investigation mas inteligente sobre las socie-
 dades del mundo actual ha tendido a mostrarnos de forma

 convincente como, por debajo de la aparente movilidad que
 puede darse en un marco de igualdad de oportunidades,
 juegan factores sociales que contribuyen a reproducir las
 desigualdades a lo largo del tiempo, por ejemplo a traves
 del sistema educativo. 3 Al mismo tiempo, lo mejor de la
 historia social de la Edad Moderna en afios recientes esta

 constituido por trabajos que parecen sugerir que, en un
 medio en el que la desigualdad de condition era la norma
 dominante, existian ciertas posibilidades de escapar a las
 determinaciones del estatus heredado, posibilidades de mo-
 vilidad mayores de lo que se venia imaginando. 4

 En definitiva, gran parte del problema apuntado proce-
 de de la dificultad de distanciarse en la medida justa de la
 realidad de un siglo xix a la vez extrano y familiar para no-
 sotros. Se trata de comprender que el proceso de construc-
 tion del capitalismo en Espana fue lento y tortuoso y que
 no culmino hasta bien entrado el siglo xx. En consecuen-
 cia, durante la mayor parte de la epoca liberal no se habia
 completado aiin la emancipation de la economia de su an-
 terior dependencia con respecto a otras realidades. 5 Las re-
 laciones de mercado eran aiin en gran medida vicarias de
 relaciones como el parentesco, el patronazgo y la fidelidad
 personal, de modo que carece de sentido analizar la estruc-
 tura social de aquella epoca con conceptos basados exclusi-
 vamente en la position de los individuos frente al mercado
 o frente a las relaciones de production. La historia social
 del siglo xix es la historia de como va tomando forma esa
 estratificacion social de raiz economica -la sociedad de
 clases- en la matriz de una sociedad fundada en otro tipo
 de vinculos.

 2 A. J. Mayer, La persistencia
 del Antiguo Regimen. Alianza,
 Madrid: 1984.

 3 Destacan a este respecto las
 aportaciones de P. Bourdieu, La
 reproduction. Minuit, Paris: 1970
 (en colaboracion con J.-C. Passe-
 ron); La distincion. Criterios y
 bases sociales del gusto. Taurus,
 Madrid: 1988.

 4 Como ejemplos logrados pue-
 den sefialarse los trabajos de G.
 Levi, La herencia inmaterial. La
 historia de un exorcista pia-
 montes del siglo xvii. Nerea, Ma-
 drid: 1990; y "Carrieres d'artisans
 et marche du travail a Turin

 (XVIIIe-XIXe siecles)". Annales
 ESC, 6 (1990), pp. 1351-1364. I
 5 Siguiendo el esquema genetico I
 del capitalismo trazado por K. I
 Polanyi, La gran transforma- I
 don. La Piqueta, Madrid: 1989. | 49
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 BURGUESES, ARIST6CRATAS, NOTABLES

 Con respecto a la definition de los grupos que domina-
 ban la sociedad liberal, ni siquiera esta fijada la terminolo-
 gia, sino que refleja en su variedad el desconcierto teorico
 que reina en esta material terminos como elites, notables,
 oligarquia o clase dominante se mezclan con otros mas es-
 pecificos como aristocracia, burguesia, caciques, terrate-
 nientes... 6 La adoption preferential de uno cualquiera de
 ellos prejuzga el tipo de elites que se van a estudiar.

 Para el siglo xix el termino mas frecuente es el de bur-
 guesia, que identifica el todo con una de sus partes. El uso
 de dicho termino se hizo comun en la historiografia euro-
 pea despues de la Segunda Guerra Mundial, a raiz de la
 propuesta de Labrousse en el Congreso International de
 Ciencias Historicas de Roma (1955); la practica generaliza-
 da desde entonces ha sido la de otorgar tal visibilidad y
 protagonismo a la burguesia, que su nombre se utiliza sin
 mayor problema para describir toda una epoca historica. 7
 Cuarenta anos despues, la critica del concepto de burguesia
 ha sido abordada de forma sistematica en varios trabajos de
 Raffaelle Romanelli. 8 El primer problema que plantea este
 termino es el de su empleo para comparar diferentes casos
 nacionales, pues en el mundo anglosajon se trata de un con-

 6 Como muestra de este descon-

 cierto, puede recordarse la diver-
 sidad terminologica detectada en
 las jornadas sobre Metodologia y
 fuentes para el estudio de las eli-
 tes en Espana (1834-1936) (Seda-
 no, diciembre 1991), en donde se
 prefirio renunciar a un debate en
 profundidad sobre las opciones
 teoricas implicitas en el uso de
 conceptos como elite o burguesia.
 7 Recordemos libros como el de

 G. Palmade (La epoca de la
 burguesia. Siglo XXI, Madrid:
 1976), que abarca el periodo 1848-
 1890, o los dos volumenes de la
 Historia de Espana de Alfagua-
 ra (Alianza, Madrid: 1973) que
 cubren la epoca liberal: La bur-
 guesia revolucionaria, 1808-1874
 (de M. Artola) y La burguesia
 conservadora, 1874-1931 (de M.
 MartInez Cuadrado).
 8 "Borghesia, Biirgertum, bour-
 geoisie. Itinerari europei di un
 concetto", en: J. KOcka (ed.),
 Borghesie europee dell 'Ottocento.
 Marsilio, Venecia: 1989, pp. 69-
 94. 50

This content downloaded from 
������������132.174.250.76 on Wed, 28 Oct 2020 23:21:53 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 cepto importado y poco comun, mientras que algunos auto-
 res alemanes distinguen entre Biirgertum y bourgeoisie. Es,
 ademas, un termino cargado de adherencias valorativas e
 ideologicas, como no podia ser de otro modo, teniendo en
 cuenta que en su uso moderno foe introducido por Marx
 para denominar todo aquello contra lo que debia dirigirse
 la revolution del proletariado. Desde entonces, el concepto
 de burguesia ha vivido su propia existencia en el ambito de
 las luchas politicas, cargandose de connotaciones -en gene-
 ral ajenas al trabajo de las ciencias sociales- hasta nuestros
 dias. El concepto de burguesia no ha sido empleado por
 ningun grupo para autodefinirse, antes bien ha constituido
 una etiqueta critica para denunciar un grupo de poder, un
 sistema de valores conservador, un modo de vida acomoda-
 do o una actividad empresarial tachada de explotadora.

 Con estos precedentes, no debe extranarnos que la defi-
 nition de la burguesia por parte de las ciencias sociales sea
 muy problematica, como ha seiialado Alberto Banti. 9 El
 tipo ideal del burgues sociologico de Weber y Sombart ven-
 dria definido por su actitud racionalista y calculadora, su
 modo de vida frugal y ahorrador, su espiritu emprendedor y
 su propension a innovar en pos del maximo beneficio, aun
 a costa de asumir los riesgos que fuera razonable asumir.
 La economia academica dominante, de raiz neoclasica, ha
 reforzado la creencia en este modelo ideal del "burgues", al
 trabajar sobre la base de imaginar un homo economicus ple-
 namente racional, carente de condicionantes sociales o cul-
 turales, y sin otros sentimientos que el deseo de perseguir
 los fines que le marca el sistema capitalists (por lo general
 reducidos a la busqueda de la maxima ganancia individual
 inmediata). Se trata -todo el mundo lo sabe- de un tipo
 ideal, de una abstraction con fines analiticos, que no tiene
 por que coincidir exactamente con la realidad; pero el uso
 continuado de semejante modelo ha llevado a un reduccio-
 nismo psicologico tal que muchos historiadores se han per-
 mitido trasladarlo al estudio de sociedades concretas, detec-

 tando la presencia de "burgueses tipicos" en unos casos y
 su ausencia en otros. Es creciente, sin embargo, la eviden-
 cia empirica de que el tipo de comportamientos que defi-
 nen al burgues de los sociologos y de los economistas no
 fueron predominantes en la sociedad europea del siglo xix,
 y que el tan traido y llevado "burgues" ni siquiera ayuda a
 comprender mejor la dinamica social de aquella epoca.

 Diversos autores han sefialado aspectos del comporta-
 miento de los individuos de la burguesia que no correspon-
 dian a las previsiones de los tipos ideales: por ejemplo, la
 incesante busqueda de los simbolos tradicionales del esta-
 tus social (tierras, titulos, colecciones...), o bien la tenden-
 cia a la imitation y al conservadurismo tecnologico, o la
 practica del paternalismo en las relaciones laborales. Por

 9 A. M. Banti, Terra e denaro. I
 Una borghesia padana dell 'Otto- I
 cento. Marsilio, Venecia: 1989, pp. I
 3-19. I  51
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 otra parte, recientes aportaciones de la teoria microecono-
 mica matizan la idea abstracta de un homo economicus ple-
 namente rational, aludiendo a la complejidad del marco en
 el que se toman las decisiones, la incertidumbre derivada de
 los problemas de circulation de la information y, en defini-
 tiva, la imposibilidad practica de realizar la operation de
 "maximizar". 10

 La investigation va poniendo en entredicho la existen-
 cia de un paradigma de burgues valido para la Europa del
 siglo xix. Los trabajos historicos mas recientes subrayan la
 pervivencia entre burguesias tan caracteristicas como las de
 Francia e Inglaterra de culturas, mentalidades y actitudes
 sociales que suelen considerarse propias de la aristocracia
 en tanto que depositaria de los valores del pasado, de ma-
 nera que la burguesia se diluye en el conjunto de las elites
 como un componente mas, dificil de aislar. n Y al mismo
 tiempo, ponen en entredicho la especificidad de casos
 como el aleman, senalando que tambien alii la burguesia
 tenia una cierta identidad social diferenciada, aunque en el
 marco de una subordination a la aristocracia y una especial
 relation con el Estado que ya habia puesto de manifiesto la
 historiografia traditional. 12

 Por otro lado, el termino de burguesia, aplicado al siglo
 xix, parece inseparable del debate sobre la existencia o no
 de una revolution burguesa segiin el modelo propuesto por
 el marxismo. Dicho modelo supone que para pasar del regi-
 men feudal al regimen capitalista ha de producirse un asalto
 violento al poder por parte de la burguesia, que procedera
 desde el Estado a reformar las instituciones, la economia y
 la sociedad en un sentido liberal. Este proceso, ejemplifica-
 do por la Revolution Francesa de 1789, tendria que tener
 lugar en todos los paises sobre bases similares, suposicion
 que invita a buscar explicaciones para todas aquellas evolu-
 ciones historicas que se separan del modelo: asi, para el
 caso britanico, en donde el protagonismo de las revolucio-
 nes del siglo xvn parece haber recaido mas bien sobre sec-
 tores de la nobleza; o para el caso prusiano, en donde no
 hay conquista violenta del poder, sino que es un Estado de
 base aristocratica el que propicia la modernization econo-
 mica; o para los casos de paises "perifericos" y "atrasados"
 como Espafia, en los que la debilidad de las burguesias au-
 toctonas impide describir el proceso en terminos de revolu-
 tion burguesa. Son, sin embargo, estos paises con escasa
 implantation de la "burguesia" los que protagonizaron la
 mayor parte de las revoluciones liberales del siglo xix: Es-
 pafia, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, Hungria... 13

 I Finalmente, en el propio caso de Francia apenas es
 I identificable un protagonismo burgues en la revolution,
 I pues se trata de un movimiento complejo en el que convi-
 I ven un movimiento campesino, un movimiento de los pe-

 10 S. Fiddle (ed.), Uncertainty.
 Behavioral and Social Dimen-

 sion. Praeger, Nueva York: 1980;
 H. A. Simon, Causalitd, raziona-
 lita, organizzazione. II Mulino,
 Bolonia: 1985; J. Elster, Juicios
 salomonicos. Gedisa, Barcelona:
 1991.

 11 J.-P. Chaline, Les bourgeois
 de Rouen. Une elite urbaine au

 XIX* siecle, FNSP, Paris: 1982;
 A. Daumard, Les bourgeois et
 la bourgeoisie en France de-
 puis 1815. Aubier, Paris: 1987;
 W. S. Rubinstein, Elites and the
 Wealthy in Modern English His-
 tory. St. Martin's, Nueva York:
 1987.

 12 J. Kocka, "The European Pat-
 tern and the German Case", en: J.
 Kocka y A. Mitchell (eds.),
 Bourgeois Society in Nineteenth-
 Century Europe. Berg, Oxford/
 Providence: 1993, pp. 3-39.
 13 J. Alvarez Junco, "A vueltas
 con la Revolution Burguesa". Zo-
 na Abierta, 36-37 (1985), pp. 81-
 106. 52
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 queiios artesanos independientes de las ciudades y un movi-
 miento de una parte de las elites ilustradas en el que se
 mezclan elementos burgueses, profesionales y aristocratas,
 unidos por sus aspiraciones de reforma politica. Individuos
 burgueses y aristocratas los hubo tanto entre los partidarios
 como entre los adversarios de la revolucion; y en cuanto a
 la burguesia propiamente dicha, la gran burguesia comer-
 cial y financiera, apenas participo en el proceso revolucio-
 nario, que fue mas bien obra de fimcionarios y abogados. 14

 Teniendo presente la experiencia historica de Espana, el
 concepto de burguesia presenta aiin algiin inconveniente
 mas. Al igual que ocurre en Italia, en Espana cuando se
 habla de la burguesia es muchas veces para subrayar su es-
 casez, su debilidad, su fragmentation, la insuficiencia de su
 "espiritu burgues" y las limitaciones de su action transfor-
 madora, reemplazada por un pacto con el orden social here-
 dado del Antiguo Regimen. Utilizar el concepto de burgue-
 sia para denunciar el incumplimiento de la supuesta "mi-
 sion historica" atribuida a esa clase significa prejuzgar de-
 masiadas cosas, como la existencia de una via linica de pro-
 greso simbolizada por la evolution historica de Francia e
 Inglaterra, y la obligation incumplida de un grupo social
 concreto de realizar para su nation un destino fijado a pos-
 teriori. Decir burguesia es decir revolucion y liberalismo,
 es decir capitalismo e industrialization, y todo lo que no
 sea eso conlleva la denuncia de una "traicion", con la cual
 se resuelven -tanto en Espana como en Italia- el problema
 de las raices del atraso economico y el problema de la crisis
 del Estado liberal frente a opciones autoritarias.

 Si descartamos el uso del concepto de "burguesia", nos
 quedan otras posibilidades de definition de las elites, como
 seria la de un grupo definido por criterios juridicos, la aris-
 tocracia. Existe una abundante bibliografia orientada hacia
 el estudio de los grupos nobiliarios europeos de la Edad
 Moderna; pero es mucho menos abundante sobre los nobles
 en la Edad Contemporanea, como respuesta al hecho de que
 en el siglo xix la nobleza deja de existir como estamento y
 empieza a haber solo familias nobles: la aristocracia de la
 epoca liberal se inserta en la sociedad de acuerdo con crite-
 rios no estamentales. En efecto, a lo largo del siglo xix pa-
 rece haberse producido un declive de la aristocracia: las
 condiciones politicas, economicas y demograficas del xix
 llevaron a la extincion de la nobleza en todos los paises, si
 bien en todos quedaron nobles y su respuesta ante la crisis
 fixe desigual.

 Con la revolucion liberal la nobleza perdio sus antiguos
 privilegios juridicos y fiscales, al tiempo que el tamano del
 grupo disminuia drasticamente, quedando reducido a la exi-
 gua minoria de la aristocracia con titulo. Con la elimina-
 tion del senorio perdieron el poder jurisdiccional. Y con la

 14 F. Furet y D. Richet, La Re- I
 volucion Francesa. Rialp, Ma- I
 drid: 1988. |  53
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 desvinculacion entraron en un proceso de decadencia eco-
 nomica que muy pocas casas consiguieron atajar a base de
 adaptarse a la racionalidad economica del capitalismo. 15
 Una crisis demografica de largo plazo servia de telon de
 fondo para este retroceso del poder de los grandes. 16

 La aristocracia, pues, constituiria solo una parte de las
 elites, y probablemente no la mas significativa, en el senti-
 do de que su comportamiento -si se aisla del resto de las
 elites- no da cuenta de la forma en que se adquiria y se re-
 producia la position social en la Europa del xix. En una pa-
 labra: no es "el siglo de la burguesia", pero ello no permite
 afirmar que el siglo fuera de la aristocracia, como parece
 sugerir Arno Mayer.

 En definitiva, no existen entre 1808 y 1939 una burgue-
 sia y una aristocracia como grupos diferenciados. El tipo de
 actividades economicas, de compromisos politicos y de
 consumos culturales eran practicamente los mismos para
 los miembros de la elite que poseian titulo nobiliario y los
 que no. La propuesta de Jiirgen Kocka de identificar una
 "cultura burguesa" como principal rasgo diferenciador del
 grupo no se sostiene -al menos en el caso de Espana- a la
 vista de analisis como el dedicado por Gary McDonnogh a
 las "buenas familias" de Barcelona. 17 La intensa mescolan-

 za matrimonial, el continuado proceso de concesion de titu-
 los de nueva creation y la convivencia en espacios de so-
 ciabilidad compartidos, diluyen a los nobles en una nueva
 elite, amalgama de viejos y de nuevos elementos en la que
 no se aprecia el predominio de ningiin componente sobre
 los demas.

 Bajo el Estado liberal la aristocracia fue un grupo ma-
 yoritariamente formado por politicos, militares y especula-
 dores, grupo cortesano por definition, cuyo poder procedia
 de la cercania al monarca y del destacado protagonismo
 que el sistema constitucional espanol concedia a la Corona.
 El titulo era un mero instrumento de poder simbolico; venia
 ligado al reconocimiento de un poder anterior que se queria
 sancionar, reforzar y hacer irreversible; servia para el "en-
 vejecimiento" de la familia y para facilitar el acceso a la
 red social de las elites del momento. Era esta vida de rela-

 tion la que se buscaba y no el titulo en si; una vida de rela-
 tion esencial para adquirir y reproducir el poder, pues por
 los vinculos de la confianza personal circulaba la mayor
 parte del credito en una epoca de escasa institucionaliza-
 cion de los mecanismos financieros; y por esos mismos
 vinculos privados circulaba la confianza fundamental para
 formar coaliciones politicas, para acceder al entorno del
 monarca, para conectarse con el favor del Estado, de donde
 emanaban subvenciones, concesiones y exenciones que pa-
 liaban las debilidades de los negocios capitalistas en el
 pais.

 15 I. Atienza, Aristocracia, po-
 der y riqueza en la Espana mo-
 derna. La Casa de Osuna, sighs
 xv-xix. Siglo XXI, Madrid: 1987;
 del mismo autor: "Pater fami-

 lias, seiior y patron: oeconomica,
 clientelismo y patronato en el An-
 tiguo Regimen", en R. Pastor
 (comp.), Relaciones de poder, de
 produccion y de parentesco en la
 Edad Media y Moderna. CSIC,
 Madrid: 1990, pp. 411-458; A.
 Bahamonde, "Crisis de la noble-
 za de cuna y revolution burguesa
 (1840-1880)", en: L. E. Otero y
 A. Bahamonde (eds.), Madrid en
 la sociedad del siglo xix, Comu-
 nidad de Madrid/ Alfoz, Madrid:
 1986, vol. I, pp. 325-376.
 16 Crisis detectada por G. Deli-
 lle en su "Introduction" a Les

 noblesses europeennes au XIXe
 siecle. Ecole franchise de Rome,
 Roma: 1988, pp. 1-12. He reunido
 algunos datos relativos al caso es-
 panol en mi articulo "Aristocratas
 en tiempos de Consti-tucion", en:
 J. Donezar y M. Perez Ledesma
 (eds.), Antiguo Regimen y libera-
 lismo. Homenaje a Miguel Ar-
 tola. 2: Economia y Sociedad.
 Alianza/Universidad Autonoma de

 Madrid, Madrid: 1995, pp. 615-
 630.

 17 G.W. McDonnogh, Las bue-
 nas familias de Barcelona. Histo-
 ria social de poder en la era in-
 dustrial. Omega, Barcelona: 1989. 54
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 En cuanto a la pequeiia nobleza, apenas es posible reco-
 nocerla una vez que desaparecen los privilegios estamenta-
 les; pero sus sucesores parecen haber constituido un grupo
 intermedio con un papel importante en el mundo rural. 18 La
 caracterizacion de Pedro Ruiz Torres para el caso valencia-
 no parece una formula valida para resumir la desigual evo-
 lution de la nobleza en la Espafia liberal: una crisis profun-
 da de la aristocracia procedente del Antiguo Regimen; la
 obtencion de titulos nobiliarios por parte de muchas fami-
 lias como coronamiento de su exito economico, su ascen-
 sion social y su poder politico; y un relativo mantenimiento
 de la influencia local de las familias procedentes de la pe-
 quefia nobleza. 19

 Ciertamente, el cambio de escala que supone pasar de
 la vision nacional a la local no es indiferente en cuanto a
 los fenomenos observables ni en cuanto a la adecuacion de
 unos u otros conceptos de analisis. Los estudios sobre el
 poder local, especialmente cuando se centran en poblacio-
 nes pequenas, muestran una dinamica social marcada por la
 ambigiiedad y por la continuidad. Es en ese ambito en
 donde se ha recurrido con frecuencia a otra posibilidad
 conceptual para la definition de las elites: hablar de los no-
 tables. Es un concepto creado sobre todo para describir la
 realidad francesa del siglo xix. 20 El termino adquiere senti-
 do a partir del momento en que lo esencial deja de ser el es-
 tatuto juridico y pasa a ser la influencia de hecho, por lo
 que puede agruparse bajo una misma denomination a una
 parte de la antigua nobleza y a una gran parte de la burgue-
 sia; se trata de un grupo heterogeneo, pues esa influencia
 de hecho puede proceder tanto de la riqueza como del pres-
 tigio, el linaje o la posesion de cargos piiblicos. En todo
 caso, habria un rasgo comun, que consistiria en la position
 de intermediaries que ocupan los notables, canalizando las
 relaciones entre la comunidad local y el mundo exterior.

 En Espafia el concepto de notables apenas ha sido utili-
 zado en las investigaciones sobre el periodo liberal, a pesar
 de que no resulta dificil encontrarle un reflejo en la realidad
 social de la epoca. 21 Por el contrario, la description de las
 elites rurales se ha basado preferentemente en la referencia
 a dos fenomenos concretos bien delimitados, como son el
 monopolio del poder municipal (que lleva a hablar de la
 oligarquia) y la propiedad de la tierra (que lleva a hablar de
 los propietarios). El resultado es que tenemos una imagen
 historiografica de las elites del xix en la cual se privilegian
 esos dos hechos: el control del poder politico a escala local
 y la posesion del recurso productivo fundamental para una
 agricola. Ello ha llevado a pensar las elites espa-
 nolas del xix en terminos de un acusado inmovilismo y una
 identification casi exclusiva con la gran propiedad, conclu-
 sion predeterminada por el tipo de instrumentos conceptua-

 18 A. M. Bernal, "La petite
 noblesse traditionelle et son role
 economico-social au milieu du

 XIXe siecle: l'exemple des Santi-
 llan". Melanges de la Casa de
 Velazquez, X (1974), pp. 387-
 420; M. T. Perez Picazo, "La pe-
 queiia nobleza urbana en la tran-
 sition del antiguo al nuevo regi-
 men, 1750-1850. El caso de Mur-
 cia", en Les noblesses, pp. 473-
 528. Banti, Terra e denaro, pp.
 181-199.

 19 P. Ruiz Torres, "La aristocra-
 cia en el Pais Valenciano: la evo-

 lution dispar de un grupo privile-
 giado en la Espafia del siglo xix",
 en Les noblesses, pp. 121-135.
 20 Entre la abundante bibliogra-
 fia francesa al respecto, son cla-
 sicos los libros de A.-J. Tudesq
 (Les Grands notables en France
 (1840-1849). PUF, Paris: 1964) y
 de L. Bergeron y G. Chaussi-
 nand-Nogaret (Les "Masses de
 granit": cent mille notables du
 Premier Empire. EHESS, Paris:
 1979).
 21 Algunas excepciones son li-
 bros como los de I. Burdiel (La
 politica de los notables (1834-
 36). Alfons el Magnanim, Valen-
 cia: 1987), J. Pan-Montojo (Car-
 listas y liberates en Navarra
 (1833-1839). Principe de Viana,
 Pamplona: 1990) y M. T. Perez
 Picazo ("De regidor a cacique:
 las oligarquias municipals mur-
 cianas en el siglo xix", en: P.
 Saavedra y R. Villares (eds.),
 Senores y campesinos en la Pe-
 ninsula Iberica, sighs xvm-xx, 1:
 "Os senores da terra". Critica,
 Barcelona: 1991, pp. 16-37). 56

This content downloaded from 
������������132.174.250.76 on Wed, 28 Oct 2020 23:21:53 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 les aplicados y por el tipo de fuentes a las que se ha recurri-
 do (documentos fiscales, por un lado, y documentos surgi-
 dos de la actividad de los ayuntamientos, por otro). Existen
 otras vias de acceso a las elites del siglo xix, que consti-
 tuian un mundo mas dinamico de lo que se ha venido pen-
 sando, de manera que los terminos de oligarquia y propieta-
 rios no pueden tomarse sino como enunciation de partes de
 esas elites.

 Las elites de la sociedad liberal

 Vistos los inconvenientes de definir a priori las caracte-
 risticas de un grupo social, parece preferible no dar por su-
 puestas unas normas de comportamiento que definan la
 composition de las elites, sino considerar que pertenecen a
 esas elites todos los grupos que poseen el poder en una so-
 ciedad, en sus distintas manifestaciones. Este termino de
 elites viene ligado a la teoria de las elites, elaborada por la
 sociologia clasica italiana, principalmente por Pareto y
 Mosca. 22 Sus escritos son llamadas al "realismo" politico,
 intentando ahuyentar las Utopias sociales del momento, en
 las que veian grandes peligros: si, prescindiendo de las apa-
 riencias institucionales y del idealismo de los discursos,
 atendemos a la realidad del poder -nos dicen- encontrare-
 mos que en toda sociedad existe una minoria (la elite) que
 gobierna a la masa.

 Pero la mayor aportacion de la obra de Pareto suele
 considerarse su teoria de la circulation de las elites: las eli-

 tes envejecen y se anquilosan cuando se aferran al poder y
 no se muestran flexibles para facilitar el ascenso de los
 miembros mas capaces de las masas; tan pronto como se
 produce esta aristocratizacion, empieza a formarse entre las
 masas una elite subalterna que acabara desplazando a la
 elite gobernante en virtud de su mayor capacidad, ambition
 y valor. La sociedad ideal del liberalismo era ese mundo de
 igualdad de oportunidades en el que los meritos personales
 se veian reconocidos con el ascenso social, de modo que el
 poder estaba siempre en manos de los mejores. No era una
 sociedad igualitaria, pero era el ideal de justicia de las elites
 de la epoca liberal; las revoluciones y la crisis general de
 civilization que afecto a aquel mundo en los primeros dece-
 nios del siglo xx fueron achacadas al olvido de los meca-
 nismos de movilidad social propios del liberalismo, al
 haber adoptado las elites formas de comportamiento simila-
 res a las de la aristocracia del Antiguo Regimen. Toda la
 historia del siglo xix seria, pues, la del ciclo de aristocrati-
 zacion y decadencia de las nuevas elites, entre la revolucion
 liberal y la revolucion democratica.

 Tanto Mosca como Pareto eran autores de extraction

 22 W. Pareto, Trattato di socio- I
 logia generate. Barbera, Floren- I
 cia: 1916; G. Mosca, La clase I
 politico (1939). FCE, Mexico: I
 1984. I  57
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 aristocratica y de ideologia liberal, por lo que sus escritos
 aportan una vision emic de aquella epoca (desde un pais
 como Italia, con ciertas analogias historicas con Espana);
 sus propuestas encarnan los valores de la vieja sociedad
 aristocratico-liberal del xix, que se estaba derrumbando
 frente al empuje de la democracia y del socialismo y, en ese
 sentido, son textos de un inestimable valor para caracterizar
 los grupos dominantes del siglo xix. El termino de elites,
 pues, no procede de una arbitrariedad erudita y barbarizan-
 te, sino que responde a la vision que de si mismos tuvieron
 los tratadistas de aquel mismo grupo.

 Por otro lado, el termino elites subraya el caracter pluri-
 dimensional de los grupos dirigentes. En el estado actual de
 la historiografia contamos con algunos datos -o algunas di-
 mensiones- para definir esas elites: el dato economico (pa-
 trimonio y rentas), el dato politico (cargos piiblicos y poder
 institucional) y el dato juridico (titulos nobiliarios). Pero
 existe una cuarta dimension que los historiadores han des-
 cuidado hasta ahora, quiza por la dificultad de rastrearlo en
 las fuentes disponibles: se trata de la dimension social, de
 la logica propiamente social de production de las elites. In-
 dicios de ese tipo de notoriedad pueden encontrarse en
 fuentes como los anuarios mundanos, los "ecos de socie-
 dad" de la prensa, la concesion de distinciones, honores y
 condecoraciones... Todo ello permite aproximarse al hecho
 de la notabilidad social, de que, independientemente del
 hecho politico, economico o juridico, la pertenencia a la
 elite social ha de ser reconocida por la sociedad para ser
 efectiva.

 El reconocimiento social del que venimos hablando se
 da en las relaciones personales de los individuos, en donde
 cada uno exhibe sus atributos y simbolos de estatus para
 que sean admirados y admitidos como tales, tanto por sus
 iguales (cooptacion) como por sus inferiores (sumision).
 Son, pues, las relaciones sociales las que tienen que ser in-
 vestigadas para desvelar la logica de acceso a una position
 de elite. A la vista de los inconvenientes derivados de cual-

 quier tipo de clasificacion a priori de los individuos, parece
 preferible prescindir de definir cuales son los limites del
 colectivo segiin criterios de riqueza, ocupacion o estatuto
 juridico. Por el contrario, sabemos que la formation de
 cualquier grupo social exige la existencia de alguna forma
 de confianza y de conciencia colectiva entre sus miembros,
 que se plasme en un lenguaje especifico; y esa confianza y
 esa conciencia surgen de las experiencias individuates, de
 la relation continuada entre los individuos. Solo reconstru-

 las relaciones sociales concretas que existian entre

 Iyendo las personas, podremos deducir de esas relaciones si exis-
 tian algiin tipo de rupturas, de agrupaciones humanas cohe-
 sionadas por una solidaridad especial, y asi inducir cuales
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 eran los criterios segiin los cuales se formaban jerarquias o
 estratificaciones sociales.

 Este punto de vista parece adecuarse especialmente al
 estudio de la Espana liberal, pues se trata de un periodo du-
 rante el cual se produce un cambio profundo en las formas
 de estratificacion social. Si en los inicios del periodo (hasta
 1833) todavia conservaba vigencia el modelo estamental,
 en los primeros decenios del siglo xx la agudizacion de los
 conflictos sociales muestra que las elites se han aglutinado
 hasta formar una clase social. Santos Julia ha mostrado con

 el caso de Madrid como fueron las luchas sociales del pri-
 mer tercio del siglo xx, que culminaron en los aiios de la
 Segunda Repiiblica, las que acabaron por forjar la clase
 obrera en Espana. 23 Se trata, claro esta, de un concepto de
 clase social basado en la experiencia colectiva, de la que
 surge la conciencia de clase; un concepto como el propues-
 to por Thompson, cuya pertinencia para el caso espanol ha
 sido subrayada por Perez Ledesma. 24 Este proceso de for-
 mation de una clase obrera encuentra su correlato en el

 grupo antagonico de la lucha social del periodo 1917-36:
 las elites van cerrando filas ante la amenaza obrera y cam-
 pesina, adoptando una ideologia y un lenguaje de clase,
 transformando sus lugares de sociabilidad en verdaderas or-
 ganizaciones patronales, presionando con virulencia cre-
 ciente sobre los poderes publicos... Si el marco institutional
 que permitia el surgimiento de una sociedad de clases esta-
 ba definido desde la primera mitad del siglo xix, las clases
 que habian de llenarla de contenido no surgieron hasta el
 primer tercio del xx, y esa cronologia es valida tanto para la
 clase obrera como para las elites.

 Desde que en 1840 se completara la revolution liberal
 en Espana, el concepto de clase se habia ido imponiendo
 progresivamente como instrumento para describir la nueva
 estructura de la sociedad, si bien con contenidos y signifi-
 cados muy diversos. "Clases acomodadas", "clases ricas",
 "clases poseedoras" o "clase elevada" son algunos de los
 terminos empleados en la segunda mitad del siglo xix para
 referirse a las elites. A partir del Sexenio Revolutionary
 (1868-74), las anteriores concepciones jerarquicas en las
 que se integraban las "clases" mencionadas dejaron paso a
 un predominio de las visiones dicotomicas. Incluso desde
 las filas conservadoras, la vision social dualista marco el
 periodo 1874-1936: los escritos de Donoso Cortes, del
 padre Coloma, Balmes o Bravo Murillo se expresan en ter-
 minos de ricos y pobres -implicitamente de "nosotros" y
 "ellos"- para referirse a la amenaza revolucionaria y conju-
 rarla modificando las actitudes de la clase mas favorecida.
 Estas representaciones clasistas y dicotomicas acabaron
 incidiendo decisivamente sobre la realidad, pues permitie-
 ron formular y asumir programas e ideologias que determi-

 23 S. Julia, Madrid, 1931-34. De
 la fiesta popular a la lucha de
 clases. Siglo XXI, Madrid: 1984.
 Un planteamiento comparable es
 el que se deduce del trabajo de A.
 Shubert, Hacia la revolution.
 Origenes sociales del movimiento
 obrero en Asturias (1860-1934).
 Critica, Barcelona: 1984.
 24 M. Perez Ledesma, "Clases
 sociales e historia. Algunas preci-
 siones en torno a un concepto",
 en: J. L. Garcia Delgado (ed.),
 La crisis de la Restauracion: Es- I
 pana, entre la Primera Guerra I
 Mundial y la Segunda Repiiblica. I
 Siglo XXI, Madrid: 1986, pp. I
 417-429. I  59
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 narian el comportamiento de los actores sociales hasta la
 Guerra Civil, impulsando la efectiva partition de la socie-
 dad en dos bloques antagonicos con conciencia de clase. 25

 Cabe preguntarse por la definition de esa clase domi-
 nante que surge en Espana en el primer tercio del siglo xx.
 Ciertamente, su caracterizacion como propietarios de los
 medios de production ofrece un rasgo fundamental, el de
 su poder economico, aunque escamotea otros, como el de la
 diversidad de los capitales que poseian y la diversidad de
 actitudes ante la gestion de los mismos. Si esa caracteriza-
 cion resalta la ruptura con los desposeidos de las clases
 obreras y el campesinado, la caracterizacion como "pode-
 rosos" con acceso a cargos piiblicos resalta la frontera que
 les separaba del pueblo excluido del poder del Estado. Pero
 ninguno de los dos acercamientos explica suficientemente
 la cohesion del grupo ni su toma de conciencia como tal.

 La cohesion de una clase procede de los vinculos que
 unen a sus miembros unos con otros. La conciencia de clase

 resulta de la comunicacion intensa de ideas y de experien-
 cias en las relaciones personales, que permiten reconocer la
 cercania de intereses, puntos de vista y problematicas vita-
 les. La cultura comun de la clase se refiere al conjunto de
 los valores compartidos en virtud de su reception por cana-
 les de comunicacion directa, asi como de la vigilancia que
 parientes, amigos y vecinos ejercen dia a dia sobre la ade-
 cuacion de las conductas individuales a dicho sistema de

 valores. La clase no surge espontaneamente de una simili-
 tud de condiciones economicas, ni es el fruto automatico de
 una situation de conflicto; pero, ciertamente, la comunidad
 de condition facilita el que, ante un conflicto, se movilicen
 los recursos relacionales disponibles para afrontar la defen-
 sa de los intereses comunes. La familia y la amistad juegan
 entonces un papel primordial, uniendo a cada individuo con
 los demas en una vasta red de relaciones que se reconoce a
 si misma como clase. La historia social de la epoca liberal
 es la del proceso de conexion de esas redes que, en un
 momento historico concreto cristalizan en la formation de

 verdaderas clases por efecto de las luchas sociales.

 El oficio, la clase, la red

 El trabajo de la historia social ha girado tradicional-
 mente en torno al estudio de grupos humanos definidos por
 criterios de homogeneidad profesional o de ingresos. En
 unos casos los individuos aparecian agrupados en clases,

 I bien fuera bajo su conception marxista, bien en la acepcion
 I weberiana. En otros casos, huyendo de los problemas que
 I implicaba la division de las sociedades historicas en clases

 60 I definidas, se recurria a una unidad de analisis menos com-

 25 Este analisis procede de M.
 Perez Ledesma, "La imagen de
 la sociedad espanola a fines del
 siglo xix", en: J. L. GuEREftA y
 A. Tiana (eds.), Clases popula-
 res, cultura, education. Siglosxix-
 xx. Casa de Velazquez/ UNED,
 Madrid: 1989, pp. 97-109; y "Ri-
 cos y pobres; pueblo y oligarquia;
 explotadores y explotados. Las
 imagenes dicotomicas en el siglo
 xix espanol". Revista del Centro
 de Estudios Constitucionales, 10
 (1991), pp. 59-88.
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 prometida, y mas apegada al tenor literal de las fiientes: la
 categoria socioprofesional. Progresivamente, este segundo
 enfoque ha ido mostrando tambien sus limitaciones, deriva-
 das del caracter estrictamente local (y por lo tanto no com-
 parable) de muchas de las clasificaciones profesionales em-
 pleadas; derivadas tambien de la arbitrariedad de usar cate-
 gorias creadas por funcionarios y administradores con fines
 precisos distintos del analisis social; y derivadas -sobre
 todo- del significado cambiante del dato profesional a lo
 largo de la historia. La atribucion de un estatuto profesional
 tiene significaciones muy diferentes segun el contexto, sig-
 nificaciones que van cambiando con el tiempo y que resul-
 tan distintas para las sucesivas generaciones, de modo que
 decir "un abogado" o "un comerciante" no indica por si
 mismo situaciones identicas de pertenencia a un cuerpo in-
 mutable, sino un simple dato entre otros para ubicar a los
 individuos en la vida social. 26

 Por otro lado, el sentido comun nos lleva a admitir que
 los individuos tienen un papel protagonista en la historia
 aunque a lo largo de sus vidas formen parte de grupos e
 instituciones de forma consciente o inconsciente. Para man-

 tener la maxima vigilancia sobre el contenido de las catego-
 rias que utilizamos parece prudente recordar que solo cuan-

 26 En la linea apuntada por S. I
 Cerutti, La ville et les metiers. I
 Naissance d'un langage cor- I
 poratif (Turin, 17e-18e siecle). I
 EHESS, Paris: 1990. |
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 do un conjunto de individuos toma conciencia de su homo-
 geneidad de position social, moldea esta conciencia en una
 serie de experiencias colectivas, y la expresa en un lenguaje
 corporativo, entonces crean un sujeto historico colectivo
 derivado de esa experiencia. Los trabajos que analizan la
 historia de un grupo social han caido a veces en la "reifica-
 cion" del grupo en funcion de la existencia de un nombre
 que lo define; a partir de ahi, el colectivo se estudia como
 un cuerpo que se perpetiia con limites definidos, del cual
 los individuos no serian mas que miembros o participantes.
 Se trata de una inercia reduccionista que prescinde del
 hecho de que en cualquiera de los grupos estudiados convi-
 ven individuos con experiencias en parte diferentes y en
 parte compartidas.

 El problema, por tanto, es el de la insuficiencia de los
 analisis de historia social basados en la definition previa de
 unos limites que dividen a la poblacion en grupos sociales.
 La amplia bibliografia critica de este tipo de enfoques es re-
 flejo de la insatisfaccion de los sociologos e historiadores
 sociales con las dos versiones fundamentals de este punto
 de vista: la vision marxista traditional de la lucha de clases,

 por un lado; y por otro el estructural-funcionalismo, que
 presenta las sociedades humanas como sistemas de grupos
 que actiian de acuerdo con roles sostenidos por valores y
 sanciones que mantienen el equilibrio. Por el contrario, leer
 libros de historia nos lleva a adquirir la impresion creciente
 de que existen muchas conductas y relaciones sociales que
 no pueden ser explicadas en esos terminos, y que solo la
 atencion a los casos particulares, incluidos los casos extre-
 mos y excepcionales, nos puede acercar al conocimiento de
 como funcionan las relaciones entre las personas. De ahi la
 pertinencia de la propuesta microanalitica lanzada por
 Carlo Ginzburg y Carlo Poni en favor de una historia que
 siga al individuo concreto a traves de los diferentes contex-
 tos en los que se mueve, en lugar de subsumirlo en el ano-
 nimato de las series, los cuadros estadisticos y las estructu-
 ras abstractas. 27

 Un cambio de enfoque que supere las deficiencias de la
 historia social traditional deberia partir del analisis de per-
 sonas y relaciones, considerando que grupos, profesiones o
 clases deben ser mas bien un punto de llegada que un dato
 a priori. La conception teorica que subyace a este enfoque
 es que la relation social no es algo definido por un obser-
 vador externo segiin atributos homogeneos de caracter eco-
 nomico o cultural, sino que es una relation real experimen-
 tada por los individuos en sus vidas: la relation social re-
 de la interiorizacion de la experiencia del contacto con

 Isulta otros (uno a uno). Y parece necesario adaptar el metodo de
 estudio de las relaciones sociales a las caracteristicas de
 dicho objeto.

 27 C. Ginzburg y C. Poni, "El
 nombre y el como: intercambio
 desigual y mercado historiografi-
 co" (1979). Historia Social 10
 (1991), pp. 63-70. 62
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 Si renunciamos a partir de una definicion estricta de las
 fronteras de los grupos sociales y a adjetivarlos con apelati-
 vos socioprofesionales que prejuzguen su comportamiento,
 es sobre todo para evitar proyectar hacia las sociedades del
 pasado categorias de pensamiento y formas de jerarquiza-
 cion social propias de otro contexto: o bien conceptos crea-
 dos con fines ideologico-politicos, o bien conceptos actua-
 les cuya trasposicion al pasado resulta anacronica. Para huir
 de este problema, hay que definir primero los vinculos so-
 ciales especificos que unen a unas personas con otras, re-
 construir las relaciones sociales concretas y tratar de definir
 su contenido, intensidad y demas caracteristicas relevantes.
 Esto es en sintesis lo que vienen haciendo desde los anos
 cincuenta los sociologos, antropologos y psicologos del lla-
 mado network analysis, de cuya experiencia han empezado
 a extraer los historiadores importantes enseiianzas para
 aplicar a la historia social.

 Analizando redes 28

 Los fundadores de este tipo de analisis propusieron es-
 tudiar como se estructuran las relaciones interpersonales,
 como pueden ser manipuladas para alcanzar fines y solu-
 cionar problemas de los individuos y como se organizan las
 coaliciones que estos construyen para alcanzar sus objeti-
 vos. Ello significa prestar una atencion preferente a la red
 de amigos, parientes, vecinos y companeros de trabajo y a
 los contactos, negociaciones, rumores y maniobras que se
 desarrollan entre ellos. Desde este punto de vista, el indivi-
 duo deja de ser un simple miembro de grupos e institucio-
 nes, que obedece pasivamente sus normas; por el contrario,
 adopta mas el aspecto de un empresario que manipula las
 normas y las relaciones para su propio beneficio.

 El principio basico del network analysis consiste en no
 utilizar clasificaciones a priori de los individuos en un cier-
 to niimero de categorias sociales basadas en atributos, sino
 mas bien partir de un conjunto de relaciones, de las cuales
 se derivaran conclusiones y tipologias sobre la estructura
 social. Efectivamente, las relaciones personales pueden ser
 consideradas como el principal factor de estratificacion so-
 cial. Los grupos socioprofesionales son mucho menos sig-
 nificativos, porque no definen los vinculos mas intensos
 experimentados por los individuos en sus propias vidas; es
 decir, que probablemente muchos espanoles de los siglos
 xix y xx no han reconocido como prioritaria su adscripcion
 a ninguno de los grupos en los que los historiadores han in-
 tentado encasillarlos, sino que mas bien definen su lugar en
 la sociedad partiendo de los vinculos concretos establecidos
 con otros individuos, como el parentesco, la vecindad, la

 28 Entre la bibliografla general
 del network analysis que conside-
 ro mas util, quiero subrayar los
 trabajos de J. C. Mitchell, ed.
 {Social Networks in Urban Situa-
 tions. Analyses of Personal Rela-
 tionship in Central African Towns.
 Manchester University Press, Man-
 chester: 1969), J. Bois-sevain y J.
 C. Mitchell, eds. {Network Ana-
 lysis: Studies in Human Interac-
 tion. Mouton, La Haya: 1973), J.
 Boissevain {Friends of Friends:
 Networks, Manipulators and Co-
 alitions. Blackwell, Oxford: 1974),
 R. S. Burt y M. J. Minor, eds.
 {Applied Network Analysis. A
 Methodological Introduction. Sa-
 ge, Beverly Hills: 1982) y B. I
 Wellman y S. D. Berkowitz, I
 eds. {Social Structures: A Net- I
 work Approach. Cambridge Uni- I
 versity Press, Cambridge: 1988). | 63
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 amistad, la comunidad religiosa, lingiiistica o politica, la
 edad o el genero. 29 De ahi la importancia de los enfrenta-
 mientos sociales debidos a razones religiosas, lingiiisticas,
 ideologicas o de identidad national, comparables en inten-
 sidad a los conflictos de raiz economica en los que la ads-
 cripcion socioprofesional puede ser representativa. La di-
 versidad de experiencias individuales, recorridos vitales,
 memorias familiares, etc., hace que la identidad de clase o
 de grupo socioprofesional no resulte algo evidente, sino
 una construction que aparece en un momento historico en
 virtud de circunstancias determinadas que hay que aclarar.
 La confianza entre los individuos, que es la base de su co-
 hesion en grupos y de su adhesion a las instituciones, es
 una situation que aparece solo cuando se dan ciertas condi-
 ciones, que deben ser estudiadas a partir de casos historicos
 concretos, en lugar de dar la confianza por supuesta.

 Los vinculos de caracter primario que se establecen
 entre los individuos (amistad, parentesco, consanguinei-
 dad...) permiten reconstruir la estructura interna de un co-
 lectivo. Algunos estudios han mostrado que existen institu-
 ciones y asociaciones politicas que utilizan redes preexis-
 tentes (familiares, raciales...) para fundamentar su cohesion
 y su funcionamiento fluido; de manera que el analisis de las
 relaciones no solo sirve para estudiar grupos, sino tambien
 para estudiar instituciones, con importantes ventajas res-
 pecto al analisis tradicional en terminos de clase o de gru-
 pos socioprofesionales. La organization de los partidos
 progresista y moderado en la Espana de Isabel II, por ejem-
 plo, parece responder en gran medida a esta logica de redes
 personales, una vez descartada la hipotesis de una adscrip-
 cion socioprofesional distinta de las bases de ambos gru-
 pos; en muchas localidades moderados y progresistas eran
 solo etiquetas ideologicas que recubrian facciones o ligas
 preexistentes de familias notables, que venian rivalizando
 por el poder desde el Antiguo Regimen. 30

 En sintesis, pues, el analisis de redes de relaciones so-
 ciales consiste en estudiar los grupos humanos prestando
 atencion a los vinculos que existen entre ellos mas que a
 sus caracteristicas intrinsecas, y en utilizar el estudio de
 esos vinculos para explicar la conducta de las personas: las
 configuraciones sociales del tipo de coaliciones, grupos,
 instituciones o sociedades enteras, deben ser vistas como
 redes constituidas por individuos que compiten por unos re-
 cursos escasos. Esto no es una teoria social, sino una forma
 de ver las relaciones sociales; el conjunto de relaciones en
 las que un individuo esta comprometido se ve como una
 red, de modo que -abstrayendo mucho- podria representar-
 se graficamente como un conjunto de lineas (las relaciones)
 que ponen en contacto a puntos (los individuos).

 El ambito social de cada persona se representa en la red

 29 Una critica del valor de las ca-

 tegorias socioprofesionales puede
 encontrarse en M. Gribaudi y A.
 Blum, "Des categories aux liens
 individuels: l'analyse statistique
 de l'espace social". Annales ESC,
 6 (1990), pp. 1365-1402; tambien
 en Cerutti (La ville et les me-
 tiers). En un trabajo anterior de
 M. Gribaudi (Itineraires ouvriers.
 Espaces et groupes sociaux a
 Turin au debut du XXe siecle.

 EHESS, Paris: 1987) apuntaba ya
 esa critica de las categorias socio-
 profesionales.
 30 M. T. Perez Picazo, "Las
 transformaciones de la oligarquia
 murciana en el siglo xix", en M.
 Lambert-Gorges (coord.), Les
 elites locales et VEtat dans VEs-

 pagne moderne du XVIe au XIXs
 siecle. CNRS, Paris: 1993, pp.
 327-341. 64
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 como una estrella, cuyo centro es un punto que representa
 al individuo (ego) y del cual parten lineas hacia todas las
 personas con las que esta relacionado: estas constituyen su
 zona de primer orden o de relaciones primarias. A traves
 de las personas con las que esta directamente relacionado,
 ego puede acceder a otras, relacionadas con aquellas: cons-
 tituyen su zona de segundo orden (los "amigos de ami-
 gos"). Podrian anadirse zonas de tercer orden y sucesivos,
 hasta considerar el conjunto de la sociedad como una red
 centrada en torno a un individuo. Una red es un conjunto
 de vinculos latentes, que existe porque sus integrantes reco-
 nocen tener una serie de obligaciones entre si; solo en mo-
 mentos determinados esos "vinculos latentes" se activan,
 sirviendo entonces como vehiculo para la trasmision de
 bienes, servicios, information o afecto.

 Este concepto de red aparecio primero como una sim-
 ple metafora, que no suponia la aplicacion de ningiin ins-
 trumental especifico: como resultado de la insatisfaccion
 con otros modelos, se recurria a la imagen de la red para
 representar las interacciones de un sistema social. Hoy en
 dia este uso metaforico sigue siendo frecuente entre los his-
 toriadores, porque facilita una comprension inmediata de la
 idea de la prioridad de los vinculos personales directos
 frente a la definicion de los grupos mediante una frontera
 exterior. Pero, superando la simple metafora, el uso analiti-
 co del concepto comenzo en la antropologia social britani-
 ca, en vista de que los esquemas tradicionales estructural-
 funcionalistas parecian no adecuarse para estudiar socieda-
 des que no fueran del tipo de una pequeiia comunidad tribal
 aislada. Este nuevo analisis se fiie creando a partir de los
 anos cincuenta, apoyandose en tecnicas matematicas como
 la teoria de grafos, para estudiar las caracteristicas de con-
 juntos concretos de relaciones interpersonales.

 Los trabajos sobre redes sociales han ido acunando una
 serie de conceptos comunes y unos instrumentos de medida
 para formalizar el analisis y permitir una definicion no lite-
 raria de las caracteristicas de una red social. Asi se habla de

 tamano, anclaje, densidad, accesibilidad o conectividad,
 rango y grado de conexion de una red, se definen racimos o
 subredes dentro de ella y se mide la centralidad de sus
 componentes. En cuanto a los vinculos que forman la red,
 se habla de contenido transaccional, multiplicidad o simpli-
 cidad de la relation, direccion de la misma (si es equitativa,
 complementaria o desigual), intensidad ofrecuencia de ac-
 tivation del vinculo y duration de este a lo largo del tiem-
 po. Todos estos instrumentos, de los que existe una literatu-
 ra amplia, pueden utilizarse para analizar redes concretas. I

 Por lo que respecta a los trabajos propiamente histori- I
 cos, el analisis de redes sociales ha sido hasta ahora muy I
 minoritario, destacando su desarrollo por la historiografia | 65
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 italiana. Entre los trabajos pioneros podrian senalarse los
 realizados en los anos setenta por Blok -sobre la Edad Con-
 temporanea- y por Klapish-Zuber -sobre la Baja Edad
 Media-. 31 Ya en los ochenta, se amplian las posibilidades
 de utilization del instrumental del analisis de redes al apli-
 carlo a problemas de historia economica como los tratados
 por Levi o Banti, siempre referidos a la historia de Italia.

 En el libro de Giovanni Levi, verdaderamente emble-
 matico de este modo de hacer historia, el analisis de redes
 se aplica a cuestiones tan amplias como el funcionamiento
 de los mercados precapitalistas o la trasmision del poder
 social entre las generaciones. 32 Levi interpreta las redes de
 relaciones personales como instituciones sociales a las que
 los individuos se adhieren invirtiendo recursos, dentro de
 una estrategia gobal de biisqueda de la seguridad. La red se
 construye y se alimenta para conseguir mejor information
 sobre un medio incierto, para conseguir mas instruments
 de control sobre ese medio, o para acumular recursos que
 permitan contrarrestar eventuales situaciones de peligro
 (catastrofes naturales, inestabilidad politica o social, gue-
 rras...). Levi subraya en particular el papel del parentesco
 como niicleo duro de las relaciones sociales: no es un dato

 recibido, sino que la red familiar tambien se construye y se
 gestiona, adaptando las reglas del parentesco a las posibili-
 dades y necesidades del momento. Especialmente intere-
 sante es el analisis que hace Levi sobre el mercado de la
 tierra, a base de considerar las relaciones sociales que unian
 a los compradores y los vendedores: concluye que gran
 parte de las transacciones eran meramente instrumentales,
 que Servian para sancionar relaciones personales o estaban
 condicionadas por ellas; la norma general parece ser la reci-
 procidad, es decir, que las condiciones del intercambio se
 decidian en funcion del estatus de los individuos y de los
 vinculos que existieran entre ellos.

 Banti, por su parte, aspira en su libro a desvelar el fun-
 cionamiento global de la elite piacentina del xix, con la im-
 portante peculiaridad de que lo hace aplicando formalmente
 los instrumentos de la sociologia de redes, a diferencia de
 los restantes trabajos citados, que hacen mas bien un uso
 metaforico de la idea de red. 33 En particular, demuestra el
 papel esencial de las redes personales en la modernization
 de la agricultura de la llanura del Po. Para ello reconstruye
 las redes de los compradores de fertilizantes y muestra que
 la logica de difusion de esta innovation fundamental no era
 casual, ni fruto de ninguna "propension" especial a innovar,
 sino del contacto con personajes concretos de los que pro-

 I cedia aquella novedad tecnica. La conclusion es que la difu-
 I sion de las innovaciones no encuentra sus principales apo-
 I yos en los labradores mas ricos ni en los que tienen mas di-
 | ficultades (que eran las dos hipotesis barajadas por los

 31 A. Blok, The Mafia of a Sici-
 lian Village, 1860-1960. Black-
 well, Oxford: 1974; Ch. Kla-
 pisch-Zuber, "Parenti, amici e vi-
 cini. II territorio urbano d'una fa-

 miglia mercantile nel xv secolo".
 Quaderni Storici, 33 (1976), pp.
 953-982.

 32 Levi, La herencia inmaterial.
 33 Banti, Terra e denaro. 66
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 teoricos de la innovation), sino en los labradores mejor re-
 lacionados, que ocupan una position mas central en las
 redes sociales. En otros capitulos, Banti muestra como las
 redes sociales proveen la estructura basica de las asociacio-
 nes agricolas y de las instituciones politicas del territorio
 estudiado.

 En la historiografia espanola no conozco ninguna inves-
 tigation publicada que formalice el estudio de las relacio-
 nes sociales con los instrumentos suministrados por el ana-
 lisis de redes; dos trabajos que se aproximan a este punto de
 vista son los de Moutoukias y McDonnogh, dos autores for-
 mados fuera del pais. Zacharias Moutoukias ha utilizado
 conceptos de la sociologia de redes para dar cuenta del fun-
 cionamiento de las elites del Rio de la Plata al final del pe-
 riodo colonial, en dos ambitos sociales concretos, como son
 el comercio trasatlantico y la corte virreinal, aunque el uso
 que se hace de la idea de red de relaciones es mas metafori-
 co que formal. 34 Su tesis es que las redes de relaciones pri-
 marias tejidas en torno a un patriarca suministraban la es-
 tructura esencial para organizar los negocios en el Buenos
 Aires de la segunda mitad del siglo xvm. A partir del itine-
 rario biografico de algunos comerciantes, Moutoukias con-
 cluye que las redes de parentesco y amistad no solo consti-

 34 Z. Moutoukias, "Reseaux per- I
 sonnels et autorite coloniale: les I
 negotiants de Buenos Aires au I
 XVIIP siecle". Annales ESC, 4-5 I
 (1992), pp. 889-915. |  B7
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 tuian las verdaderas "empresas" de la epoca, sino que tam-
 bien eran esas mismas redes -y no la pertenencia a ningiin
 grupo socioprofesional- las que llevaban a los individuos a
 comprometerse en acciones piiblicas. Asi, sugiere que du-
 rante la guerra de independencia argentina los personajes
 estudiados se alinearon en funcion de los compromisos que
 tenian adquiridos con parientes, amigos, socios, etc.; e in-
 cluso en el primer periodo de la Argentina independiente
 fueron esas redes de relaciones personales las que sirvieron
 para articular el poder politico, ademas de los negocios y la
 vida social.

 Por su parte el libro de McDonnogh recurre ocasional-
 mente a la metafora de las redes para presentar la vida so-
 cial de la elite barcelonesa del siglo xix, insistiendo en el
 valor simbolico de la position relacional para ser admitido
 por la elite de poder establecida. 35

 Este tipo de acercamientos a la historia social lleva a
 poner en primer piano conceptos como el de estrategia de
 los actores sociales. Ciertamente, la red de relaciones so-
 ciales de un individuo tiene una parte que le viene dada por
 el medio (familia, vecinos...) y otra parte que es resultado
 de una construccion del propio individuo, que busca entrar
 en contacto con determinadas personas, alimenta unos vin-
 culos (invirtiendo recursos de tiempo, esfuerzo, riqueza...)
 y deja caer otros. Esa construccion no se hace al azar, sino
 persiguiendo objetivos de cada persona.

 Este aspecto de "construccion humana" que tiene la red
 de relaciones sociales nos lleva a considerar las trayectorias
 personales como resultado de estrategias, lo cual nos situa
 en un termino medio entre el determinismo de las circuns-

 tancias y la ingenuidad de pensar que los individuos eligen
 su destino con entera libertad. Las estrategias son trayecto-
 rias anticipadas para alcanzar ciertos fines; en general no
 suelen ser el reflejo fiel de un plan a largo plazo, sino el re-
 sultado de una acumulacion de decisiones concretas que in-
 tentan aprovechar las oportunidades que ofrece el medio o
 solucionar los conflictos que plantea, decisiones que se
 toman bajo condiciones de incertidumbre y de racionalidad
 limitada. Sean cuales sean los objetivos de los individuos,
 las familias y los grupos, en sus estrategias hay una politica
 determinada de gestion de las relaciones sociales; la rele-
 vancia del analisis de las redes depende de su utilidad para
 poner de manifiesto esa politica.

 ESPACIO SOCIAL, ESPACIO DE RELACI6N

 I La historiografia ha venido privilegiando hasta ahora
 I una definition de las elites de tipo economico y juridico-

 B8 I politico; de lo que se trata no es de eliminar ese tipo de
 35 McDonnogh, Las buenas fa-
 milias.
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 considerations, evidentemente importantes para definir un
 estatus social superior, sino de interpretarlas en combina-
 tion con la logica especificamente social de la definition
 de las elites, ese dominio ambiguo de las normas no escri-
 tas y los juicios subjetivos. Un acercamiento mas flexible y
 pluridimensional a las elites de la Espafia liberal exige
 tomar en consideration todos los factores que definian el
 espacio social de aquella epoca; las lealtades personales,
 los grupos de parientes, amigos y clientes, resultan esencia-
 les para explicar el funcionamiento de las instituciones y la
 imposition de las normas. 36

 Si aceptamos que la estratificacion social se produce en
 el ambito de las relaciones entre las personas y no en el de
 la production de mercancias, el corolario inmediato es que
 las elites vienen definidas por la situation de sus miembros
 en las redes de relation y de comunicacion que forman el
 entramado social. Destacan en una sociedad y adquieren
 poder en ella quienes poseen un "capital relational" mayor
 y mejor. El siglo xix estuvo marcado en Europa por la cons-
 truction del sistema economico capitalista y del Estado-na-
 cion liberal; fue, pues, una epoca de intensos cambios, en la
 que la incertidumbre acerca del futuro era la linica regla se-
 gura. Y esa incertidumbre era mayor en paises perifericos y
 atrasados como Espaiia, alejados de los grandes centros de
 decision y sometidos a los vaivenes de unos mercados mun-
 diales y una politica international incontrolables. Es en ese
 marco historico en donde adquiere toda su importancia el
 disponer de una buena red de relaciones de la cual obtener
 information sobre el entorno, de la cual servirse para bus-
 car apoyo en los momentos de dificultad o para ejercer in-
 fluencia sobre las instituciones. Es en ese marco donde se
 comprende mejor la importancia de la sociabilidad de las
 elites, de la pertenencia a clubes, circulos y casinos, de la
 asistencia a fiestas y salones, como medio para tejer vincu-
 los y redes sociales que, a la larga, acabarian produciendo
 una identification de clase. Es en ese marco donde adquie-
 re todo su sentido la idea de un "capital relational", que se
 alimenta -claro esta- con la inversion de recursos materia-
 les (bienes y servicios) e inmateriales (favores politicos
 prestados desde una position institutional, o tambien honor
 y poder simbolico comunicado por el contacto con nobles y
 gente "distinguida"); el dato patrimonial, el dato juridico
 y el dato politico, pues, eran esenciales para adquirir y re-
 producir una position de elite en el siglo xix, pero no pue-
 den entenderse sino en un espacio social que venia definido
 por la vida de relation.

 36 E. R. Wolf, "Relaciones de
 parentesco, de amistad y de pa-
 tronazgo en las sociedades com-
 plejas", en M. Banton, Antropo-
 logia social de las sociedades
 complejas. Alianza, Madrid: 1980,
 pp. 36-37.

 I.
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