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 Resumen: Desde el novedoso y reciente paradigma Abstract: From the recent, novel paradigm of the
 del andlisis microhistOrico de las "redes sociales" micro-historical analysis of "social networks, " an
 -que supera tanto al tradicional andlisis de las improvement on both the traditional analysis of
 "f'amilias" como a la aproximacion simplemente 'families" and thepurely prosopographyc approach, this
 prosopogrdfica-, este ensayo intenta explicar el rol essay attempts to explain the essential role played by the
 esencial desempefado por los oficiales de finanzas finance officers of seventeenth and eighteenth century
 de la Nueva Espana en los siglos xvni y xvii, asi como New Spain, as well as the complex transformations
 las transJormaciones complejas sufridas por ese undergone by this same stratum within the overall
 mismo estrato en el entramado global de la curva de framework of this curve in the history of New Spain.
 esa misma historia novohispana.
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 MODO DE INTRODUCCION, quizas no sea inutil precisar lo que ha llevado
 a un historiador de la sociedad colonial de la Nueva Espafia a recurrir a
 un planteamiento en terminos de redes cuando sus reflexiones iniciales no

 lo habian Ilevado en esta direcci6n en especial. El proyecto original era un estudio
 segun los criterios y el decurso de la prosopografia mas tradicional, metodologia in-
 ventada hace un siglo por los historiadores anglosajones y aplicada sobre todo para el
 estudio de las instituciones del imperio romano.2 Este tipo de enfoque hist6rico se
 define a travis de tres puntos metodologicos basicos.3 Lo primero que se propone
 un analisis de esta indole esjuntar datos biograficos de individuos que conforman un

 1 La reflexi6n metodologica propuesta aqui ha sido en parte conducida en el marco de un grupo de
 trabajo albergado por la M.S.H. en Paris bajo el nombre de "grupo red" y que debe desembocar en una
 publicaci6n colectiva mais extensa. La reflexi6n se nutri6 de encuentros regulares organizados desde
 enero de 1997 y se ha beneficiado de criticas, observaciones y sugerencias amistosas de sus miem-
 bros, en particular de las de J. P. Dedieu, Z. Moutoukias y J. Poloni-Simard.

 * Dirigir correspondencia a Universite de Toulouse, II, Le Mirail. Maison de la Recherche 5, AllEes
 Antonio Machado, 31058, Toulouse, Francia, tel.: 33-5-61-50-43-12; fax.: 33-5-61-50-49-25; e-mail:
 mbertran@univ-tlse2.fr.

 2 C. Nicolet, "Rome a l'epoque republicaine", AnnalesE.S.C., sep.-oct. 1970, num. 5, pp. 1212-1221;
 y M. Christol, "Prosopographie et histoire de l'Etat: le cas de l'Empire romain", en F. Autran (comp.),
 Prosopographie et genese de l'Etat moderne, Col. de l'Ecole Normale Superieure de Jeunes Filles, nfim. 30,
 Paris, 1986.

 3 Entre una bibliografia abundante, ademas del libro coordinado por F. Autrand, se puede citar los
 trabajos siguientes: A. Daumard, "Les ge6nalogies sociales un des fondements de l'histoire sociale
 comparative et quantitative", Annales de demographie historique, pp. 9-24, 1984; H. Miller, Infjrmatique
 et prosopographie, Paris, 1985, 360 pp.; L. Stone, El pasado y el presente, Fondo de Cultura Econ6mica,
 Mexico, 1981.
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 grupo social facilmente identificable. Dicho de otro modo, la prosopograffa se apli-
 c6 tradicionalmente al estudio de conjuntos sociales coherentes, teniendo en cuen-
 ta que los individuos que los componian compartian por lo menos varios caracteres
 de identidad, tales como actividad profesional, estatuto o rango social y responsabi-
 lidad politico-administrativa. De manera que la prosopograffa no es sino un medio
 que permite constituir colecciones de personajes a partir de sus datos biograficos.
 En un segundo tiempo, la prosopografia se propone medir, contar, sumar, restar o
 comparar los caracteres exteriores que sirvieron para identificar a los miembros del
 grupo estudiado, con el prop6sito de dibujar su perfil comun, asi como su compor-
 tamiento socioprofesional. Este objetivo supone por lo tanto la existencia y la iden-
 tificacion de un grupo de individuos que, a priori, pueda encajar con la aplicacion
 del metodo definido con anterioridad. Esta necesidad imperativa signific6 que la
 prosopografia se aplicara ante todo a cuerpos de funcionarios administrativos faci-
 les de identificar por su fuerte cohesi6n e identidad de caracter profesional, asf
 como por la abundancia de fuentes disponibles relacionadas con este tipo de indivi-
 duos.

 En este sentido, y siguiendo en ello las reglas del planteamiento prosopografico,
 se trata para nosotros, una vez identificado el corpus -los funcionarios de finanzas
 de la administraci6n colonial que hubieran ejercido el cargo en la Nueva Espana
 entre 1660 y 1780,4 o sea, 300 individuos-, de reconstruir su funcionamiento inter-
 no, sobre todo en lo que atane a su dimension profesional. Fue asi como, en parti-
 cular, se hizo posible circunscribir las etapas de la ubicaci6n progresiva de una "ca-
 rrera administrativa" en el marco de los servicios de finanzas del Estado colonial

 hispanoamericano en el transcurso del siglo XVIII.5 Esta transformaci6n se traducia
 en particular en la introduccion de nuevas formas de reclutamiento -desaparicion
 rapida de la venalidad de los cargos, mucho mas precoz de lo que admitfan en ge-
 neral los estudios anteriores-, insistencia sobre la profesionalizaci6n de los fun-
 cionarios o tambien tendencia a regular la especializacion administrativa. En otros
 terminos, este estudio permitia encontrar, aunque precisando y redisefiando la cro-
 nologia, la famosa reforma del aparato de Estado colonial en America en el trans-
 curso del siglo XVIII.

 No obstante, este primer planteamiento estrictamente prosopografico no permi-
 tia comprender la importancia ni sobre todo la permanencia de los bloqueos y de las
 disfunciones de un sector administrativo que conservaba sin embargo toda la atenci6n

 4 El periodo elegido corresponde a la fase preparatoria de las grandes reformas administrativas
 impuestas a partir de los afios 1780 con la implantaci6n de las Intendencias y que significa una acusaci6n
 profunda del lugar ocupado en el aparato administrativo por el grupo de los funcionarios de finanzas.
 A trav6s de esta cronologia, que rompe con la periodizaci6n tradicionalmente aceptada en este terreno,
 se trataba de poner a prueba la validez del esquema que hace comenzar el reformismo de los Borbones
 en America con el reino de Carlos III. M. Burkholder y D. Chandler, De la impotencia a la autoridad, la
 corona espaiiola y las audiencias en America, 1687-1808, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1984,
 478 pp.

 5 M. Bertrand, Grandeur el miseres de l'(ofice, les o/ficiers de finances de Nouvelle-Espagne, 1660-1780,
 Publications de la Sorbonne, Paris, 1999, 430 pp.
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 de la administracion metropolitana. Subrayaba, por el contrario, el desfase existen-
 te entre la politica de volver a tomar en la mano el mundo colonial conducido desde
 la metr6poli y su ubicacion en el universo pertinente. Ponia de manifiesto, en par-
 ticular, la aniquilaci6n de toda una cara de esta politica reformadora, centralizadora
 y autoritaria fundada en especial en la elecci6n de funcionarios exteriores en el
 entorno local con el fin de garantizar su fidelidad. La constatacion de numerosos
 abusos de los que esos funcionarios se declaraban culpables, no obstante haber sido
 reclutados de acuerdo con criterios cada vez mas precisos y rigurosos, llevaba a plan-
 tearse la pregunta de su integraci6n en la sociedad local. Este desfase entre una
 norma colonial que queria ser cada vez mas rigurosa y una practica administrativa
 que no se modificaba mas que muy lentamente,6 es lo que llev6 a interrogarse sobre
 los modos de sociabilidad de esos inmigrantes de la epoca colonial recurriendo a
 nuevos enfoques que seguian las evoluciones de los estudios prosopograficos reali-
 zados desde hace unos anos. Esta evolucion metodologica es lo que quisieramos
 volver a trazar aqui, subrayando sucesivamente los conceptos utilizados, asi como
 las fuentes disponibles para el historiador americanista con el fin de asegurarle su
 puesta en practica.

 I. DE LA PROSOPOGRAFIA AL "NETWORK ANALYSIS"

 Resumiendo estas evoluciones, se puede decir que la prosopografia ha ido cada vez
 mas hacia una importante diversificaci6n de su aplicaci6n.7 Por una parte, estos traba-
 jos que recurren sistematicamente a la herramienta informatica, han puesto el enfasis
 en estudiar grupos cada vez mas numerosos y diversos.8 Por otra parte, y de manera un
 poco contradictoria, ha surgido tambien una nueva preocupacion por integrar al ana-
 lisis prosopografico una dimensi6n de corte cualitativo.9 Esta ultima evolucion es la
 que G. Levy caracteriz6 como "prosopografia generalizada". Su aplicaci6n correspon-

 6 Situaci6n perfectamente expresada en el titulo del trabajo de L. K. Salvucci, "Costumbres viejas,
 hombres nuevos, Jose de Galvez y la burocracia fiscal novohispana (1754-1800) ", Historia Mexicana,
 nim. 130, vol. 32/2, pp. 225-264.

 7 Para un analisis mas desarrollado de estas evoluciones, vease M. Bertrand, "Grupos de poder en
 la Nueva Espafia: los oficiales reales de la Real Hacienda", en M. Menegus Borneman (comp.),
 Universidad y sociedad en el siglo xvlll, CESU-ULNAM, Mexico, en prensa.

 8 El proyecto Personal Administrativo y Politico Espaiol en el siglo XVIII (PAPE) coordinado porJ.
 P. Dedieu (M.P.I./Universidad de Burdeos 3),J. L. Castellano (Universidad de Granada) y M. V. L6pez
 Cord6n (Universidad Complutense de Madrid), constituye una ilustraci6n de esta tendencia. Los dos
 simposios organizados a esta luz hall dado lugar a la publicaci6n: J. L. Castellano (comp.), Sociedad,
 administracion y poder en la Espania del Antiguo Rigimen, Universidad de Granada/Diputaci6n Provincial
 de Granada, Granada, 1996; el segundo volumen esta por aparecer. Por ultimo, este mismo equipo ha
 organizado un seminario en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid
 en El Escorial con el titulo "Espafia 1750-1850: una transici6n desconocida", coordinado porJ. P. Dedieu
 y M. T. Navas, agosto de 1997.

 9 J. L. Castellano y J. P. Dedieu (coords.), Riseaux, families el pouvoirs dans le monde ibrique a la fin
 de I'Ancien Rigime, Col. Ameriques-Pays Iberiques, CNRS editions, Paris, 1998.
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 deria al estudio de grupos sociales que no tienen necesariamente una definici6n o
 un estatuto social juridicamente definido o una delimitacion clara para el observa-
 dor exterior. Su ambicion seria entonces tomar en cuenta aspectos diffciles de medir
 con un metodo estrictamente estadistico, pero muy importantes para la identifica-
 ci6n de todo grupo social. Dicho de otro modo, el analisis prosopografico tal y como
 se desarrolla hoy no se limita a sus preocupaciones tradicionales. Sin abandonar
 necesariamente la atenci6n puesta en la identificaci6n de los caracteres exteriores
 capaces de caracterizar a un grupo social, tambien aparece la necesidad de tomar
 en cuenta las ausencias o la desigual aparicion de algunos otros caracteres que vie-
 nen entonces a ser, por estas mismas razones, significativos. Por otra parte, esta evo-
 luci6n subraya la preocupacion por no limitarse a la reconstrucci6n de grupos socia-
 les que tengan necesariamente una estricta conformaci6n socioprofesional, juridica
 o administrativa. De la misma forma, son estas mismas preocupaciones las que se
 manifiestan cuando se intenta identificar las etapas, no solo de una vida profesional
 "normal" -o sea, la mas frecuente dentro del grupo escogido-, sino tambien aque-
 llos comportamientos que aparecen como excepcionales dentro del grupo consi-
 derado. Esta atencion prestada a diversos aspectos de tipo cualitativo y hasta aparen-
 temente marginales o secundarios, permite ofrecer una visi6n mas completa de la
 complejidad que caracteriza toda realidad social. En uiltima instancia, este enfoque
 metodologico significa abandonar la definici6n de un grupo social a partir de crite-
 rios exclusivamente estructurales -ya seanjuridicos, administrativos, economicos o
 profesionales- y reintroducir en el analisis al actor social. Por lo tanto, sin preten-
 der de ninguna manera negar la realidad de estas estructuras y la importancia que
 puedan desempenar, lo que viene a constituir el centro de este planteamiento son
 los procesos de dinamismo social que se manifiestan a traves de los cambios que
 afectan a un grupo social en funci6n de los distintos contextos en los que se encuen-
 tran involucrados sus miembros y del analisis, necesariamente parcial, que estos
 mismos actores hacen de ellos. Mas alla, lo que pretende perseguir el historiador es
 la capacidad de los miembros de un grupo social de actuar sin someterse siempre y
 en todo momento a lo que supondrian las normas impuestas por las estructuras.10

 La "prosopograffa generalizada", asi definida, viene entonces a acercarse muy
 estrechamente a lo que los historiadores italianos bautizaron como "microhistoria"
 y cuyos trabajos insisten precisamente en el interes fundamental, definido a traves
 del paradigma del indicio, de lo que parecia hasta entonces, a partir de plantea-
 mientos macrohist6ricos, poco significativo, anecd6tico y puntual.1l Como lo escri-
 bi6 G. Levy a proposito de lo que le llevo a interesarse en Giovan Battista, un exor-
 cista del pueblo piamontes de Santena en el siglo XVII:

 0) S. Cerruti, "La construction des categories sociales", en J. Boutier y D. Julia (coords.), Passes
 recomposes, champs et chantiers de I'histoire, Autrement, Paris, 1995, pp. 224-234.

 11 Carlo Ginzburg, "Signes, traces, pistes, Racines d'un paradigme de l'indice", Le Debat, num. 6,
 1980.
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 El tema de este libro no es ni una revuelta abierta ni una crisis definitiva, ni una herejia
 profunda ni una innovaci6n conmovedora, sino mais bien la vida politica, las relaciones
 sociales, las reglas econ6micas, las reacciones sociol6gicas de un pueblo normal que
 me permiten -o por lo menos asi lo espero- contar cuantas cosas importantes vemos
 producirse cuando aparentemente no pasa nada. Son las estrategias cotidianas de un
 fragmento del mundo campesino del siglo XVII: por comparaci6n, sugieren temas y pro-
 blemas generales y sacan a relucir algunas hip6tesis que una vision lejana, menos micros-
 c6pica, nos ha acostumbrado a aceptar [...] La documentaci6n se apoyaba pues en
 los datos habituales que permiten reconstituir una prosopografia generalizada.12

 Esta vertiente social de la microhistoria italiana, definida como una prosopografia
 generalizada, se alimenta de los planteamientos desarrollados desde hace anos por
 la antropologia o la sociologia antifuncionalistas, que desarrollaron sus reflexiones
 a partir del llamado network analysis. Sin pretender ofrecer aqui una presentaci6n
 exhaustiva de esta corriente muy fecunda de la antropologia social desde los afios
 cincuenta y sesenta, cabe subrayar la influencia decisiva de los trabajos de Frederik
 Barth sobre esta corriente historiografica. Sus reflexiones sobre los modelos de or-
 ganizaci6n social, su insistencia en el papel de las negociaciones entre los actores
 sociales, sobre si el papel decisivo del contexto como realidad cambiante asi como
 su nivel de analisis deliberadamente realizado a nivel micro constituyeran la base
 teorica,13 aunque escasamente desarrollada por ellos mismos, de los microhisto-
 riadores.14 Otros de los inspiradores de los nuevos planteamientos metodologi-
 cos propuestos por la microhistoria social se encuentran en los trabajos de aquellos
 antropologos y soci6logos interesados en reflexionar sobre los modos de sociabili-
 dad dentro de una sociedad y su estructuracion en terminos de red social.15 Siguien-
 do estos planteamientos abiertamente antifuncionalistas, la microhistoria social se

 12 G. Levy, Le pouvoir au village, histoire d'un exorciste dans le Pi6mont du XVIIeme siecle, Bibliotheque
 des histoires, Gallimard, Paris, 1989.

 13 F. Barth, Process and form in social life, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1981, 243 pp. Vease
 tambien el analisis critico sobre las relaciones mantenidas por la microstoria italiana y F. Barth propuesto
 por P. A. Rosental, "Construire le macro par le micro, F. Barth et la microstoria", enJ. Revel (comp.),J eux
 d'chelles, la micro-analyse a lexp&'eience, Col. Hautes Etudes, Gallimard-Le Seuil, Paris, 1996, pp. 141-
 161.

 14 Los diversos trabajos de estos historiadores italianos han dado lugar a algunos articulos programaticos
 al final de los afios setenta, la mayoria publicados en la revista Quaderni Storici, algunos de
 ellos traducidos al frances en la revista Le Debal a principios de los afos ochenta. Entre estos artfculos
 destacan: E. Grendi, "Micro-Analisi e storia sociale", Quaderni Storici, nfm. 35, 1977; Carlo Ginzburg y
 Carlo Poni, "Il nome e il come. Mercato storiografico e scambio disiguale", Quaderni Storici, n6m. 40,
 1979 (traducido en el n6m. 17 de Le Debat en 1981 bajo el titulo "La macro-histoire"). A estos traba-
 jos de tipo cientifico se puede agregar la interesante entrevista a G. Levi realizada por C. A. Aguirre Rojas
 y publicada en La Jornada, en la cual uno de los iniciadores de este proyecto lo sit6a en el contexto
 historiograifico y politico de la Italia de los afios setenta.

 l' Una excelente apreciaci6n de este planteamiento esta presentada en E. R. Wolf, B. Benedict,
 J. C. Mitchell,J. Loudon, A. C. Mayer, R. Frankenberg, Antropologia de las sociedades complejas, compilaci6n
 de M. Banton, Alianza Editorial, Madrid, 1980, 162 pp. Los fundamentos te6ricos de estos
 planteamientos y su utilizaci6n en una perspectiva hist6rica estan analizados en J. P. Dedieu y Z.
 Moutoukias, "Approche de la theorie des reseaux sociaux", en J. L. Castellano yJ.P. Dedieu (coords.),
 Reseaux, familles et pouvoirs..., op. cit, p. 7-30.
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 interesa entonces en la identificacion de las interacciones sociales y en la recons-
 truccion de las relaciones establecidas entre un grupo de actores que, a traves de sus
 relaciones sociales, conforman una entidad social, aunque esta no corresponda
 necesariamente a una forma ritualizada de socializacion.

 Estos nuevos planteamientos de historia social se han beneficiado recientemente
 de un eco significativo, muy especialmente en Francia, en torno a la revista de los Annales
 E.S.C.. La publicacion de dos numeros tematicos de la revista que proponen sucesi-
 vamente un analisis critico de la situacion de la investigacion hist6rica y despues de
 nuevas orientaciones de investigaciones sancionadas por la transformaci6n del nom-
 bre de la revista, marca sin duda el punto de cristalizaci6n de esas evoluciones enton-
 ces auin en gestacion.16 Tres obras vinieron en seguida a confirmar la riqueza de estas
 proposiciones, en particular en el terreno de la historia social, asi como la importancia
 de los debates realizados en torno a estas reorientaciones. El libro coordinado por B.
 Lepetit, con un subtitulo en forma de llamado programatico o de manifiesto,17 pre-
 tendia ser una respuesta al "autoencierro" en el que se situaba la historia social prisio-
 nera de paradigmas cientificos polvorientos y de la atraccion ejercida por un relativismo
 de oropel.18 Menos ambicioso tal vez, el libro coordinado porJ. Revel pretendia ser
 ante todo, como lo revela el subtitulo, la expresi6n de una reflexi6n y de ui debate
 cientificos sobre la validez del planteamiento microanalitico en historia social.19 En
 cuanto al ultimo, coordinado porJ. L. Castellano yJ. P. Dedieu, tal vez sea considerado
 la primera aplicaci6n sistematica a un espacio historico dado, en este caso el mun-
 do hispanico e hispanoamericano, de una andadura cientifica basada en un plantea-
 miento que asocia el analisis de red y la reflexion microhist6rica.2" En este trabajo,
 fruto de una reflexion colectiva, las redes sociales se convierten en el instrumento
 heuristico que ofirece una nueva iluminaci6n a la estructuraci6n del imperio espanol.

 Nuestra interrogaci6n inicial de orden socio-administrativo ha evolucionado na-
 turalmente y de un modo claro hacia esta perspectiva "de redes" y microhist6rica
 para interesarse en el analisis del comportamiento social de los miembros de las eli-
 tes locales a las que pertenecia plenamente el grupo de funcionarios de finanzas.
 Inevitablemente, esta nueva orientaci6n de la investigaci6n conducia a volver a
 situar las estrategias personales dictadas por las ambiciones -sociales, profesiona-
 les, economicas- de los miembros del corpus en su contexto socio-relacional y ante
 todo familiar. De hecho, los estudios actuales realizados sobre el mundo de las elites
 en la Peninsula Iberica de los siglos XVI al XVIII ilustran la importancia de este ancla-
 je familiar en el analisis de los fen6menos de mantenimiento asi como de movilidad

 16 "Histoire et sciences sociales: Le tournant critique", Annales, E.S.C., 1988/2 y 1989/6.
 17 B. Lepetit (coord.), Les /brmes de 1'experience, une autre hisloire sociale, Col. L'evolution de

 l'humanite, Albin Michel, Paris, 1995.
 1 B. Lepetit, "Histoire des pratiques, pratique de l'histoire", en ibid., pp. 9-23.
 9 J. Revel (coord.), jeux d'echelles..., op. cit., 243 pp.
 20J. L. Castellano yJ. P. Dedieu (coords.), Reseaux, familles et pouvoirs..., op. cit., 267 pp.
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 social.21 En cuanto a la sociedad colonial hispanoamericana, participa plenamente
 de este modelo social y familiar hispanico y mas ampliamente occidental: numero-
 sos estudios que tratan de las elites de diversas regiones del espacio colonial hispani-
 co tienen que ver a la vez con su presencia y funcionamiento.22

 No obstante, estos estudios insisten prioritariamente sobre la acepcion de lina-
 je de la palabra "familia". Ahora bien, si para los criollos la constituci6n y la viabili-
 dad de estas estructuras familiares no ofrecia un obstaculo particular, dque era para
 los metropolitanos recien desembarcados en America? Si bien el esquema propues-
 to por D. Brading para los comerciantes de Mexico23 brinda aqui una respuesta
 satisfactoria a esta pregunta, ~que sucedia en cuanto a los otros inmigrantes espafio-
 les, muy en especial los funcionarios de finanzas de la Nueva Espafia? Elegidos desde
 Madrid por la ausencia de vinculos conocidos con la region a la que estaban destina-
 dos, ~recreaban en el lugar, bajo que formas y mediante que recursos, la estructura
 de sociabilidad dejada en la metropoli? Es cierto que su partida no significaba nece-
 sariamente una ruptura total y definitiva con su entorno de origen. Pero los retrasos
 impuestos a los contactos por la importancia de las distancias no hacian menos ne-
 cesaria la construcci6n de un nuevo entorno, familiar y social, en America. En la
 elaboracion de este nuevo entorno en el que apoyarse, la construcci6n de nuevos
 lazos de linaje mantenia sin duda toda su importancia. No obstante, aunque s6lo
 fuera por el tiempo necesario para realizar esas conexiones, el emigrado no podia
 esperar su integracion de estas unicas relaciones familiares a reinventar o recons-
 truir. Tambien, y a pesar de su importancia, no podian ser exclusivas en la creaci6n
 de un nuevo marco de relaciones que imponia el fenomeno migratorio. Estas
 constataciones incitaban indiscutiblemente a ampliar la concepci6n y la dimensi6n
 de la "familia", mas alla de solo el linaje, a la del parentesco, fuera este consangui-
 neo o mas ampliamente de alianzas, tanto de matrimonio, de amistad y de protec-
 ci6n como espirituales.24

 A partir de lo anterior, parecio6 til ampliar, para el estudio del arraigo social de
 los funcionarios de finanzas en la sociedad colonial hispanoamericana, las herra-
 mientas conceptuales que permitieran analizar el entorno de relaciones de los emi-
 grantes espafioles aplicado al dato de los funcionarios reales. En esta etapa de la in-

 21j. P. Dedieu y Z. Moutoukias, "Approche de la th6orie des reseaux sociaux", enJ. L. Castellano yJ.
 P. Dedieu (coords.), Reseaux, jamriles et pouvoirs..., op. cit., pp. 22-23.

 22 En una bibliografia copiosa, se puede citar, limitandonos al caso mexicano y sin pretender la
 exhaustividad, D. Brading, Mineros y comerciantes en el Mexico borbonico, (1763-1810), ECE, Mexico, 1975,
 498 pp.; D. Ladd, La nobleza mexicana en la epoca de la independencia, 1780-1826, FCE, Mexico,
 1984, 351 pp.; J. E. Kicza, Empresarios coloniales, familias y negocios en la ciudad de Mexico durante
 los Borbones, FCE, Mexico, 1986, 285 pp.; J. Tutino, Creole Mexico; Spanish Elites, Haciendas and Indians
 Towns, 1750-1810, UMI, Ann Arbor, 19; L. Schell Hoberman, Mexico's Merchant Elite, 1590-1660, Duke
 University Press, Durham y Londres, 1991; F. Langue, Mines, terres et societe a Zacatecas (Mexique) de la
 fin du XVIIeme siecle a l'independance, Publications de la Sorbonne, Paris, 1992, 445 pp.

 23 D. Brading, Mineros y comerciantes..., op. cit.
 24 Eric R. Wolf, "Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas",

 en E. R: Wolf, B. Benedict, J. C. Mitchell, J. Loudon, A. C. Mayer, R. Frankenberg, Antr(pologia de las
 sociedades complejas, op. cit., pp. 19-40.
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 vestigaci6n y de la reflexi6n, la cuesti6n de las redes relacionales se convirtio en un
 punto central. En el metodo seguido, el planteamiento construido a partir de las
 redes hizo de estas un simple util metodologico al servicio de una andadura histori-
 ca que se esforzaba por reflejar -y responder a- los problemas sociales de una
 sociedad precisa y relativos a un grupo de actores en el marco de esta sociedad
 determinada. En otros terminos, la reflexion sobre las redes no pretende en ningun
 momento ser una discusi6n teorica, sino mas bien un examen de los triunfos y las
 limitaciones surgidas con la aplicaci6n de un analisis relativamente tradicional en
 otras ciencias sociales a un problema de historia social. No se busque aqui ninguna
 definicion de las redes sociales puesto que la abundante literatura sociologica sobre
 el tema suple y sirve aqul de base o de guia. Se trata antes bien de reflexionar so-
 bre las herramientas disponibles, tanto en terminos de conceptos como de fuentes,
 para comprender los modos de funcionamiento de una sociedad de Antiguo Regi-
 men en el espacio colonial europeo a partir de un analisis en terminos de red. De
 estas aclaraciones que delimitan un proyecto se desprenden dos opciones que pare-
 ce ftil desarrollar. En la perspectiva que hemos seguido aqui, la reconstituci6n de
 las redes no es en ningun momento un fin en si. En la medida en que las fuentes lo
 permiten, debe responder al problema planteado inicialmente. Sobre todo, el re-
 curso al planteamiento en redes se inscribe aqui en la logica de un analisis de tipo
 "micro" cuya red se convierte en una de las herramientas predilectas. En este terre-
 no, es necesario, en particular subrayar la importancia conferida al contexto para
 comprender la complejidad de losjuegos sociales a los que se entregan los actores.
 Este contexto debe ser comprendido no como un marco fijo de una vez por todas,
 sino por el contrario, como un dato cambiante, no homogeneo y sobre todo poroso.
 En este sentido, se puede decir que el contexto en el que se inscribe la reflexi6n
 realizada aqui sobre la sociedad colonial hispanoamericana esta concebido como si
 confiriera a los actores sociales importantes espacios intersticiales o de libertad que
 les ofrecen un margen real de elecci6n y de maniobra, aunque admitiendo tambien
 que sus decisiones actuian en retorno sobre este mismo contexto. En relacion con
 este ultimo, dichos actores sociales no estan para nada informados. No poseen una
 conciencia ni racional ni completa de lo que es efectivamente y su percepci6n deja
 una parte importante a la ignorancia, a las incertidumbres, a los errores de analisis
 de los actores mismos. No obstante, tales actores sociales se situan en el como ele-
 mentos que participan en una cadena de interdependencia, en el meollo de una o
 varias redes complejas, tanto de informaciones como de acciones. Es esta compleji-
 dad, son estas redes las que estructuran lo social y por medio de las cuales se infor-
 man y actuan los actores sociales que se trataba para nosotros de sacar a la luz recu-
 rriendo especialmente a un planteamiento de tipo microhist6rico.

 En este recurso al analisis en red, se debe subrayar aqui el desfase que puede
 aparecer por el hecho de la utilizacion de una andadura de esta clase por parte del
 historiador, que supone en efecto transportar m6todos de analisis y modelos de re-
 ferencia construidos por la andadura sociol6gica para las sociedades contempora-
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 neas. No se puede pues descartar el impacto que puede tener esta transferencia de
 un modelo de relacion social elaborado para el analisis de un tipo de sociedad dada
 hacia sociedades de Antiguo Regimen cuyas reglas de funcionamiento eran radical-
 mente diferentes. Ademas, el recurso a modos de encuestas que se basan en fuentes
 que no permiten un planteamiento o una aprehensi6n global del objeto de estudio,
 coloca al historiador en una posici6n muy diferente de la que goza el sociologo o el
 antropologo. Es decir, que no se puede evitar interrogarse sobre la pertinencia de
 esa transferencia metodologica que el recurso al analisis de red significa y sobre
 todo induce. En terminos triviales, se podria decir que existe un riesgo de placaje
 de un sistema de relaciones sociales exterior al mundo estudiado que nos conduci-
 ria a "descubrir" un sistema de relaciones que reconstruimos a partir de nuestros
 modelos de referencia y de nuestros postulados. En esta perspectiva, se podria te-
 mer que la red no fuera mas que un artefacto construido y producido por la propia
 andadura.

 Estos limites propios de la andadura historica y este temor al anacronismo incitan
 a identificar o subrayar al menos dos de los limites que pesan sobre el historiador
 deseoso de recurrir a un planteamiento en terminos de redes en una sociedad de
 Antiguo Regimen. El primero no es otro que el de las fuentes: a trav6s de ellas,
 identificamos con facilidad a los miembros de una red a partir del momento en que
 6sta entra en acci6n. Esto induce la necesaria consideracion del proyecto que con-
 duce a hacer que surja en las fuentes una u otra red, aun cuando se admita que una
 red no puede existir en lo absoluto, fuera de toda activaci6n, de una finalidad o de
 un proyecto particular.25 No obstante, es la naturaleza de un proyecto particular
 construido en un contexto preciso por actores sociales lo que hace que surja en las
 fuentes la red, que entonces se vuelve legible a nuestros ojos. El segundo limite a
 considerar reside en el espesor temporal de la red a la que siempre tenemos acceso
 a traves de las fuentes. Nos suele resultar dificil reconstituir la existencia de una red

 sin duracion, es decir, fuera del objeto que la ha hecho surgir en nuestras fuentes. Es
 decir que la pertenencia y/o la adhesion a una red permanece en algunos "momen-
 tos" mas o menos largos que fijan o fingen una situacion cuando habria que poder
 tomar en cuenta las recomposiciones eventuales de la red. En este sentido, las rup-
 turas y las enemistades que producen son tan significativas, en un analisis de red,
 como las adhesiones o las solidaridades a las que dan lugar. En otros terrminos, la
 reconstituci6n de redes propuesta aqui se limita en lo esencial a un planteamiento
 sincronico en detrimento con mucha frecuencia de la diacronfa.

 A pesar de estos obstaculos que vuelven nuestros analisis necesariamente incom-
 pletos si no es que fragiles, que los orientan en un sentido del que no somos siempre

 25 En otros terminos, esto introduce en la reconstituci6n de las redes una distinci6n entre las fases
 de activaci6n de vinculos constituidos en redes, y que nuestras fuentes revelan con fuerza, y las
 fases de latencia, a veces largas, durante las cuales los vinculos tramados no se traducen en ninguna
 movilizaci6n precisa, aunque son susceptibles de serlo en todo momento al servicio de un proyecto
 cualquiera. J. F. Padgett y C. K. Ansell, "Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434", American
 Journal of Sociology, vol. 98, nim. 6, mayo de 1993, pp. 1259-1319.
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 absolutamente los duenos y de los que tenemos que tener plena conciencia, el re-
 curso a la red puede permitir abordar una cierta complejidad de lo social. Pone en
 particular de manifiesto las posibilidades de elecci6n ofrecidas a los actores sociales
 frente a, o en, estructuras sociales englobantes, de la naturaleza que sean. Esto supo-
 ne, en un primer tiempo, identificar los uitiles te6ricos que permiten definir el contex-
 to en el que se inscribe el actor social objeto de nuestro analisis. Despues, en un se-
 gundo tiempo, nos abocamos a presentar las fuentes utilizadas en el marco de esta
 andadura aplicada al mundo de los funcionarios de finanzas de la Nueva Espana asi
 como la tipologia de los vinculos enl los que estas fuentes permiten desembocar.

 II. FAMILIA Y RED DE SOCIABILIDAD

 Reflexionando sobre una sociedad de Antiguo Regimen en un marco colonial en el
 seno de la cual los grupos que la constituyen corresponden a estructuras que les son
 en parte especificas, parece legitimo empezar por identificar los caracteres, los con-
 tenidos, los limites y en un momento dado los modos de funcionamiento especifi-
 cos.

 El primer aspecto a considerar, a partil del cual se situia todo individuo, parece que
 debe ser la familia, puesto que la afirmaci6n del individuo a costa del grupo parental
 al que se unia fue uno de los elementos decisivos en el pasaje de las sociedades de
 Antiguo Regimen hacia nuestras sociedades modernas. Hasta entonces, la pertenen-
 cia a ese grupo determinaba para sus miembros una buena parte de sus decisiones
 personales.26 La producci6n literaria de los siglos xvII y xvIII, al construirse hasta el
 exceso en las contradicciones entre la aspiraci6n individual y la necesaria sumisi6n a
 la ley del grupo, traduce el vigor de esos comportamientos. Este grupo parental con
 peso decisivo para la vida de sus miembros es bautizado con el nombre de "familia" en
 los documentos o fuentes de la epoca. Pero ?cual es el sentido dado a esta palabra
 en la epoca moderna? En frances,J. Nicot, a principios del siglo XVII, asimila "familia"
 a "grupo de parentesco". A. de Furetiere, un siglo despues, retoma esta asimilaci6n,
 aunque no limita su definici6n a este unico sentido. En castellano igualmente, la fami-
 lia se comprende en esa epoca como sin6nimo de linaje o de descendencia. Esta es
 especialmente la opini6n de S. de Cobarrubias, a principios del siglo XVII, que
 escribe:

 Ya no solo debaxo deste nombre se comprenden los hijos, pero tambien los padres y
 los abuelos y los demas ascendientes del linage.27

 26 Sobre el peso de la familia en las sociedades de Antiguo R6gimen, abundantemente subrayado por
 la bibliografia, se puede en particular remitir a los trabajos ya clasicos de J. L. Flandrin. Entre ellos es
 particularmente accesible en espafiol Origenes de lafamilia moderna. Lafamilia, elparentescoy la sexualidad
 en la sociedad tradicional Barcelona, 1979.

 27 S. de Cobarrubias, Tesoro de la lengua castellana o espanola (1611), Ediciones Turner, Madrid,
 1977, p. 584.
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 No obstante, agrega una segunda significaci6n calificada de "comuin" introduciendo
 la nocion de dependencia respecto de aquel que "alimenta" a todos los que viven
 bajo su techo. La familia aparece entonces como una asociacion de dos tipos de so-
 lidaridad: la de la sangre o del nombre; la del pan compartido. Es decir, en la socie-
 dad moderna occidental, el individuo se concebia como profundamente inserto en
 un tejido de vinculos familiares de los que le era dificil, y mas aun peligroso, escapar.
 Porque si esta "familia" de estilo antiguo se revela constrictiva, procuraba tambien
 protecciones, apoyos o ayudas frente a las amenazas o a las dificultades de todo
 orden. En realidad, la movilidad social de Antiguo Regimen, tanto ascendente como
 descendente, no se limitaba a un individuo, o a su familia restringida en el senti-
 do contemporaneo del termino. La movilidad repercutfa, en forma de ventajas o de
 obstaculos, sobre el conjunto de los miembros de su "familia".

 Este tipo de definici6n de la familia renmite claramente, en primer lugar, a la idea
 de linaje, es decir, a la identificacion, real o mitica, de un ancestro y en ocasiones de
 un lugar, una casa, la casa solariega de la Espafia del norte, comuin a todos los des-
 cendientes. El linaje, constituido entonces por relaci6n con una filiaci6n comun,
 asumida o reivindicada, segiin un orden que puede ser patrilineal o matrilineal y
 sobre la base de vinculos conocidos, puede entonces definirse como un grupo de
 filiaci6n.28 Este linaje, identificado con mucha frecuencia por su apellido, actuaba o
 pesaba directamente en la vida o en las elecciones de sus miembros porque servia de
 marco en la regulaci6n y el tratamiento de los aspectos importantes relaciona-
 dos con el funcionamiento interno del grupo. Determinaba especialmente algunas
 de las practicas juridicas esenciales, sirviendo sobre todo de apoyo a la identifica-
 ci6n de las prohibiciones matrimoniales a traves de la medida de los grados de con-
 sanguinidad tanto "agnatica" como "cognatica". De la misma manera, es en los mar-
 cos del linaje donde se dibujaba la reglamentacion de la transmision del patrirnonio
 familiar, con la institucion en particular del retracto de linaje o tambien la de la
 transmision de los mayorazgos en el mundo hispanico.29

 No obstante, la importanciajuridica de la dimensi6n de linaje de la familia no
 excluye por ello una segunda acepcion, a la vez rival y complementaria de la prece-
 dente, a traves de tomar en cuenta su dimensi6n en terminos de parentela, cuya
 importancia captaban los mismos contemporaneos, como lo muestra la definici6n
 de S. de Cobarrubias. Necesariamente bilineal, la parentela se desarrolla ante todo
 lateralmente, a diferencia del linaje que pone antes la filiaci6n y por tanto la suce-

 28 R. Fox, Sistemas de parentesco y matrimonio, AU n1um. 13, Alianza Editorial, Madrid, 1972.
 29 Sobre este ultimo aspecto, v6ase en particular el importante estudio de J. P. Dedieu, "Famille,

 majorats, r6seaux de pouvoir, Estremadure, XVeme-xvllleme siecle", en J. L. Castellano y J. P. Dedieu
 (coords.) Plseaux, families et pouvoirs..., op. cit., pp. 111-140. Mas ampliamente, sobre el funcionamien-
 to del sistema de linaje en el mundo hispanico, entre los numerosos estudios de caso que se multiplican
 desde hace algunos afios se puede sefialar los de L. M. Rubio Perez sobre los linajes maragatos y en
 particular Arrieros maragatos, poder; negocio, linaje y familia, siglos xvI-xIx, Fundaci6n Hulluera Vasco-
 Leonesa, Le6n, 1995 y Botas y salvadores, un linaje, una casta, una familia de arrieros maragatos, siglos
 xv-xlx, Le6n, 1995.
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 sion de las generaciones. Esta definicion incluye el conjunto de los parientes de un
 individuo determinado, ya se trate de lazos de parentesco fundados en la sangre, el
 apellido, la casa, la alianza matrimonial o espiritual.30 Todo individuo se encontraba
 pues inserto de alguna manera y en un momento dadojaloneado entre solidarida-
 des familiares complejas que le imponian limites reales, pero que le aseguraban
 tambien apoyos ocasionales y relevos en caso de necesidad. En esta perspectiva, es
 mas la proximidad de los individuos -que puede coincidir con una co-residencia
 sin por ello limitarse a ella, sino traducirse en una proximidad geografica, sobre
 todo en la escala urbana dentro del marco del barrio- asi vinculados y por tanto la
 capacidad de movilizarlos en caso de necesidad que la naturaleza intrinseca del vin-
 culo mismo -de linaje o de parentesco- que se imponia. En otros terminos, es la
 fuerza de la solidaridad basada en primer lugar en una proximidad relativa, ya sea
 afectiva o mas prosaicamente geografica, la que favorecia la intimidad de un vinculo
 en el marco de la familia asi definida. No obstante, esto no impedia para nada en
 todo momento, en caso de necesidad, reactivar los vinculos de parentesco mas leja-
 nos o mas laxos si el interes del grupo familiar o, mas simplemente, de uno de sus
 miembros se imponia.

 En esta perspectiva, la estructura familiar parece funcionar segun el principio de
 un determinismo de relaciones debil.31 Los limites que pesan sobre los miembros
 del grupo familiar no se imponen a el de manera absoluta. Por el contrario, les dejaban
 margenes reales de maniobra que podian situar en ganancia ya sea de una perspectiva
 individual, ya sea en nombre del inter6s de una parte del grupo familiar o hasta del
 conjunto. La familia asi definida no funcionaba pues segun las reglas de un modelo
 holista absoluto. Las obligaciones, muy reales, que el sistema familiar de Antiguo Regi-
 men imponia a sus miembros, se ejercian asi con una flexibilidad relativa, conce-
 diendo a los individuos una libertad relativa de elecci6n y de accion.

 Si la familia concebida como un vasto sistema de relaciones construido segun una
 doble l6gica de linaje y de parentesco se impone como uno de los marcos dentro del
 cual se desarrollan las relaciones sociales de una sociedad de Antiguo Regimen, no
 podria ser el unico instrumento operativo. No todas las relaciones sociales, de ayer
 como de hoy, pueden ser captadas en este solo y unico marco familiar, incluso si
 su definicion subraya su caracter particularmente amplio, flexible y extendido. Otros
 uitiles deben venir entonces a completar un primer planteamiento construido a partir
 de otros marcos sociales que los hombres de esa epoca se habian conferido a si mismos.
 En este sentido, el planteamiento en t6rminos de red puede permitir aportar una ilu-
 minaci6n complementaria a una reconstruccion de los sistemas de relaciones que
 operan en el seno de la sociedad colonial hispanoamericana, evitando aprisionarse
 en los esquemas ideologicos impuestos por y a esta misma sociedad.

 Con este fin, parece en primer lugar uitil definir el termino de red. Basandose en
 las definiciones, muy cercanas y relativamente amplias, propuestas por S. Nadel yJ.

 30 Eric R. Wolf, "Relaciones de parentesco, de amistad...", op. cit.
 31 E. Durkheim, De la division du travail social PUF, Paris, 1973.
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 C. Mitchell, se puede admitir que la noci6n de red comprende una doble acep-
 ci6n.32 La red remite en primer lugar a una estructura construida por la existencia
 de lazos o de relaciones entre diversos individuos. Esta primera caracterizaci6n re-
 mite a la determinaci6n de la red en terminos de morfologia y nos invita por tanto
 a reflexionar sobre su forma, sus limites y hasta sus articulaciones ocasionales en
 subredes. En la literatura sociologica, este planteamiento morfologico se traduce
 en la identificacion de tipologias de formas de redes, identificando formas de socia-
 bilidad. Estas podrian asi oscilar entre una red construida exclusivamente o de ma-
 nera dominante por o en torno a un individuo -la red personal egocentrada- que
 caracteriza una "sociabilidad individual", es decir, construida a partir de un solo y
 mismo individuo. En el otro extremo, existirian en cambio redes de relaciones frag-
 mentadas, estructuradas no en torno a un nucleo central sino en torno a varios
 centros y que dan nacimiento a una estructura polinodal. Construida con mucha
 frecuencia en el interior de un grupo que tiene una existencia previa a la red y que
 sirve de apoyo a las relaciones entre los miembros de la red, caracteriza una sociabi-
 lidad que los sociologos bautizan como "colectiva".33

 A los lados de esta dimensi6n estrictamente morfologica, el planteamiento en
 red remite a un segundo aspecto capaz de tomar en cuenta los intercambios que
 circulan en el interior de una red. En este sentido, la red seria tambien un sistema
 de intercambios en el seno del cual los vinculos o las relaciones permiten la realiza-
 ci6n de la circulacion de bienes o de servicios. Son estos intercambios realizados

 dentro de una red lo que se puede calificar de vinculos. Desde este punto de vista,
 los vinculos construidos en el marco de una red responden al menos a dos rasgos o
 caracteres particulares. Por una parte, su realizaci6n supone que los intercambios a
 los que dan lugar afectan no solamente a las dos personas directamente puestas en
 relaci6n en el marco del intercambio, sino que tambien repercuten mas alla en los
 vinculos y las relaciones adyacentes a los dos actores.34 Por otra parte, el vinculo asi
 definido remite tanto al estudio de las funciones de intercambio realizado como a

 su contenido. En otros terminos, no se podria disociar un vinculo del proyecto que
 lo motiva, de las intenciones y de las finalidades que lo subtienden. De la misma
 manera, el analisis de un vinculo supone tambien tomar en cuenta la transversalidad
 de los vinculos y de los lazos a los que dan lugar. Esto uiltimo es lo que constituye la
 especificidad de la red, a falta de lo cual nos volveriamos a encontrar en relaciones
 binarias que no exigen para nada el recurso al concepto de red para ser analizadas.

 32 S. F. Nadel, The Theory of Social Structure, Cohen and West, Londres, 1957 (traducci6n al espafiol de
 M. Sacristdn, Teoria de la estructura social, Editorial Guadarrama, Madrid, 1966) yJ. C. Mitchell, Social
 Network in Urban Situation, Manchester University Press, Manchester, 1969.

 33 Es a este tipo de estructura al que se puede aplicar la noci6n de "tramas de vinculos" tal como
 la defineJ. Poloni-Simard, "Liens personnels et milieux sociaux dans une societe coloniale de l'Audience
 de Quito, 1620-1680", en J. L. Castellano yJ.P. Dedieu (coords.), Rgseaux, families et pouvoirs..., op. cit.,
 pp. 132-191.

 34 A no ser que se encontrara en un sistema de camarilla correspondiente a un sistema relacional
 diferente al de las redes definidas porJ. C. Mitchell o S. F. Nadel.

 119



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA, NIM. 2, VOL. 61, ABRIL-JUNIO DE 1999

 Esta transversalidad se traduce o se acompafia tambien por una redundancia de los
 vinculos, aumentando con ello la importancia, si no es que la diversidad, de
 los intercambios realizados. En este sentido, la red consiste en un complejo sistema
 de vinculos que permiten la circulaci6n de bienes y servicios, materiales e inmateriales,
 en el marco de las relaciones establecidas entre sus miembros.

 Definida asi, en terminos a la vez de morfologia, de contenido y de dinamica
 interna, la red remite finalmente a un analisis capaz de tomar en cuenta las eleccio-
 nes efectuadas por los actores sociales en la movilizaci6n de sus relaciones para dar-
 les un contenido en terminos de vfnculo. Esta eleccion puede que no sea siempre ni
 sistematicamente expresada de manera consciente ni sobre todo racional: numero-
 sos parametros -tanto personales como afectivos, en los que no siempre tenemos
 conocimiento de los limites propios de nuestras fuentes- pueden de hecho inter-
 ferir para imponer una elecci6n o una decisi6n que puede que al observador no le
 parezca exterior ni evidente ni coherente en un primer acercamiento. A pesar de
 esta dificultad que tenemos en captar siempre y completamente las motivacio-
 nes de una eleccion en una estrategia de relaciones, se puede presuponer que todo
 vinculo se realiza en virtud de un proyecto mas o menos claramente explfcito, de
 intenciones y hasta de objetivos, que se fija el actor en la movilizaci6n de sus relacio-
 nes. A partir de este triple planteamiento, se puede entonces admitir que la noci6n
 de red y el analisis que resulta de ella permite por tanto identificar, mas alia de los
 tres aspectos esenciales que definen a un sistema de relaciones -su morfologia, el
 contenido del intercambio al que da lugar y su dinamica interna- si esto no es la
 finalidad, al menos de las intenciones o los proyectos que presiden la puesta en
 marcha de una red en un momento dado.

 Una definicion de este tipo significa que una red, por el simple juego de las elec-
 ciones y las estrategias de los actores, puede conocer un desarrollo tal que nos vuelve
 imposible en la practica reconstituirla en su globalidad. Este problema de las fronteras
 o los limites de una red se complica por el hecho de que, a pesar de la existencia de
 posibles relaciones entre los actores, estas ultimas no siempre dan necesariamente
 lugar a vinculos. Esto remite a una diferencia importante entre las relaciones efectivas
 -que se traducen de hecho en intercambios-vinculos- y las relaciones potenciales
 que pueden en todo momento ser movilizadas y dar lugar a intercambio. Es verdad que
 se puede recurrir, en la identificaci6n de los limites de una red, a la tentaci6n de la
 subdivision, dividiendo la red en subredes que serian el lugar de la circulaci6n de
 los intercambios mas intensa y mas regular entre los miembros de una red determina-
 da. No obstante, independientemente del hecho de que los limites mismos de estas
 subredes no pueden ser mas que cambiantes, parece que el recurso a esta noci6n
 de subdivisi6n efectivamente desplaza mas el problema de lo que lo resuelve de
 hecho. Parece pues masjusto postular nuestra incapacidad efectiva de reconstituir
 en su globalidad una red de relaciones, de la naturaleza o forma que sea y cuales-
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 quiera que sean el o los proyectos que la ponen de manifiesto.35 En consecuencia,
 se puede admitir que no son mas que fiagmentos de redes los que operan en mo-
 mentos dados que llegamos a identificar y a reconstituir a partir de nuestras fuen-
 tes. Una concepci6n minimalista de este tipo tiene el interes de la andadura. En
 realidad, significa sobre todo tomar en cuenta dos limitaciones esenciales. Al querer
 empujar los limites de una red lo mls lejos posible en un espacio social dado para
 reconstituir su globalidad en el interior de fronteras claramente identificadas, se
 corre el riesgo sobre todo de desembocar en una verdadera "apoplejia del concep-
 to".36 Para el historiador que trabaja en corpus relativamente extendidos, la noci6n
 de red completa puede significar muy pronto el encuentro de dificultades propia-
 mente insuperables. En su momento, esta busqueda de limites corre el riesgo de
 desembocar en la inevitable conclusion "todo el mundo esta en relacion con todo el

 mundo". Tambien parece mas pertinente, descartando esta cuestion espinosa de los
 limites, interesarse en la logica combinatoria que relaciones y vinculos permiten
 establecer entre los actores en el niarco de una red, mais que en el simple fenomeno
 acumulativo de los aportes poco operativos. En este sentido, del analisis en red no
 dedicaremos nuestra atenci6n, aunque tengamos conciencia del lfmite aportado al
 analisis que esto induce, mas que sobre los mecanismos en marcha en los fragmen-
 tos de red identificables a partir de fuentes en el mnomento en que sus miernbros se
 expresan y actuan.37

 En el centro del analisis construido aqui a partir de la teoria de las redes se situan,
 pues, no tanto la red en tanto tal, demasiado vasta para ser captada por las fuentes,
 sino fragmentos de red que funcionan en parte segun eso que los sociologos llaman
 los circulos sociales o de sociabilidad. Siguiendo en esto a la sociologia clasica,38 se
 puede admitir que "la pertenencia a un circulo influye en el comportamiento de sus
 miembros [...] Para hablar de circulo, es necesario que [sus miembros] se reconozcan
 como formando parte de un conjunto y que esta pertenencia influya en algunas de sus
 conductas".39 Sobre esta base, que se ajusta exactamente a la definicion de red que
 hemos visto antes, estos fragmentos o bloques de red, construidos a paltir de una
 estructura de relaciones y manifestados en el marco de intercambios realizados en
 el interior de redes mas vastas, incompletamente delimitadas pero de las que son ele-

 '3r En este terreno, el historiador no se encuentra en una postura mas inc6moda que la del soci6logo,
 que tambi6n se enfrenta a esta cuesti6n de los limites de las redes. Como lo escriben A. Degenne y M.
 Forse: "Les decoupages comportent, comme ceux evoques pour les reseaux personnels, une certaine
 dose d'arbitraire. Aucun r6seau en possidce de frontiere 'naturelle'. Cest le sociologue qui fixe les
 frontieres". Les rdseaux sociaux. Une analyse struclurale en sociolzoge, Armand Colin, Paris, 1994, p. 30.

 E) El anilisis sociol6gico considera que puede ser posible reconlstituir "redes completas", pero
 linicamente en el marco de estudios referentes a poblaciones restringidas. El estudio de las redes
 completas tiene su origen en la sociometria a principios del siglo XIX. J. L. Moreno, Fondement de le
 sociomrnerie, PUF, Paris, 1954.

 37 lsta es la elecci6n que hemos puesto en practica en el marco de nuestro estudio sobre los
 funcionarios de finanzas en el siglo XVIII. M. Bertrand, Grandeur et miseres de I'ofJice..., op. cil.

 38 C. Bougle, "Qu'est-ce que la sociologie? ", Revue de Paris, 1897.
 '9 A. Degenne y M. Fors6, Les reseaux sociaux..., op. cit., pp. 215-216.
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 mentos constitutivos, pueden ser identificados sobre la base de un triple analisis
 complementario. Una primera medida cuantitativa de las relaciones y vinculos se
 puede establecer mediante una simple contabilidad de la redundancia y de la
 interaccion a las que dan lugar en las relaciones entre los individuos. Este plantea-
 miento estrictamente cuantitativo permite medir lo que se podria calificar de "den-
 sidad relacional" en el interior de un sistema de relaciones.40 Esta densidad mas o

 menos fuerte, fundada sobre todo en la presencia de vinculos multiplejos, permite
 poner de manifiesto zonas de fuerte intensidad relacional que se desprenden en el
 interior de conjuntos de relaciones mas vastos pero tambien mais fragmentados.

 Mas alla de este aspecto cuantitativo, la participaci6n en dicho circulo de sociabi-
 lidad puede suponer tambien en sus miembros la existencia de una elecci6n o de
 una andadura voluntaria que, incitandoles a entrar en relaci6n con un individuo,
 los conduzca a integrarse en una estructura de este tipo y que determine en parte su
 conducta. En el extremo, esta andadura voluntarista, sin traducirse en la existen-
 cia de una verdadera conciencia de pertenencia propiamente ajena a la noci6n misma
 de red, puede traducirse en la existencia de un reconocimiento entre algunos de los
 que se consideran como miembros de esa red. Los fundamentos de esto uiltimo
 pueden ser multiples, yendo del principio de identidad al de la voluntad de
 reforzamiento de la cohesion y pasando por la conciencia de la complementariedad
 necesaria de papeles ocupados por los diversos miembros del circulo. No obstante,
 lo esencial para nosotros no reside en la identificaci6n de lo que sirve de base a la
 construcci6n o a la instauraci6n de estos circulos. Al contrario, es sobre todo la ex-
 presi6n de una voluntad, a traves de una andadura particular, de integracion a un
 grupo por parte de un individuo lo que se convierte en significativo y pertinente, asi
 como la aceptacion de esta integraci6n por los miembros que componen previa-
 mente el grupo en cuesti6n. Transportado al marco de una red, el circulo de so-
 ciabilidad podra entonces ser el lugar de relaciones y de vinculos elegidos, o bien de
 afinidades, y activados en un momento dado por uno de los miembros de una red,
 en funci6n del analisis de los intereses del momento, pero tambien en funci6n de
 las jerarquias o de las limitaciones que pueden pesar sobre ellos en virtud del o
 de los proyectos que se fijan.

 Un illtimo aspecto puede ser entrar en la identificaci6n de un circulo de sociabi-
 lidad como componente de una red. Se trata de la dimensi6n cualitativa inherente
 a toda relaci6n y a todo vinculo. Este ultimo planteamiento en la identificaci6n de
 los elementos constitutivos de un sistema de relaciones remite en realidad a la no-

 cion de la calidad del vinculo movilizado a traves de una relaci6n que da lugar a
 intercambio. Esta remite a la relaci6n establecida entre vinculos llamados "fuertes"

 y otros "debiles".41 El surgimiento de esta distincion se ha podido establecer en un

 40 La densidad de una red consiste en la proporci6n de vinculos existentes en relaci6n con los vinculos
 posibles. A. Degenne y M. Forse, Les reseaux sociaux..., op. cit., p. 59.

 41 M. S. Granovetter, "The Strength of Weak Ties", AmericanJournal of Sociology, vol. 78, num. 6, 1973,
 pp. 1360-1380.
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 contexto totalmente diferente por su "inventor",42 lo que no impide que pueda ser
 transportada al marco de un sistema de relaciones que funciona sobre bases muy
 diferentes, conservando lo que constituye el interes de esta diferenciaci6n.43 Mas
 alla de la cuesti6n de las distinciones cualitativas de los vinculos y del lugar mas o
 menos preponderante que pueden ocupar unos y otros en uno u otro sistema re-
 lacional,44 permite en particular identificar en el interior de cada una de estas redes
 a individuos que ocupan un lugar particular en relacion con el resto del grupo. En
 el esquema construido por M. Granovetter, estos individuos permiten constituir
 puentes entre conjuntos coherentes estructurados en torno a vinculos fuertes
 y, mediante este juego entre vinculos fuertes y vinculos d6biles, ocupan posicio-
 nes de centralidad intermediaria. En otros terminos, gracias a las relaciones cons-
 truidas sobre la base de vinculos d6biles, se convierten, por esta posicion de inter-
 mediarios, en verdaderos mediadores al contacto entre dos conjuntos constituidos
 por la dominacion de vinculos fuertes. Estos individuos goznes -verdaderos brokers
 que ejercen sus funciones entre grupos que sin ellos no podrian entrar en contac-
 to- desempefian muy particularmente el papel de pasaje obligado en el interior de
 un grupo de sociabilidad, vinculando conjuntos que sin ellos funcionarian de mane-
 ra aut6noma.45 Esta funci6n de mediacion puede asimilarse mucho mas a menudo
 a una misi6n de coordinacion que a una verdadera posici6n de autoridad que pesa
 sobre los individuos vinculados. Es decir que el papel de intermediario no va nece-
 sariamente a la par con el ejercicio efectivo de una responsabilidad que signifique
 una autoridad o poder cualquiera sobre el resto de los miembros del circulo.

 Asi, los fragmentos de redes, como funcionan en parte segun las reglas de los
 circulos de sociabilidad, permiten desprender un cierto numero de rasgos que orien-
 tan el analisis a la vez hacia los individuos goznes, hacia las estrategias de perte-
 nencia y hacia las zonas de intensidad nmaxima del intercambio relacional. Estos
 conjuntos relacionales suponen, de parte de todos los actores que participan en
 ellos, un dominio minimo de las posibles contradicciones que pueden surgir
 en todo momento por su presencia ocasional simultanea en los circulos relacionales
 que pueden entrar en conflicto. Estos conjuntos pueden llegar hasta significar, para
 los individuos colocados en vilo, la obligacion de elegir entre los conjuntos conver-
 tidos en contradictorios, lo cual significa una recomposicion parcial de su sistema de
 relaciones. Estos circulos de relaciones pueden por ultimo ser considerados como

 42 Recordemos aqui brevemente que su analisis se referia a las estrategias de b6squeda de empleo en
 el mundo de los cuadros de la regi6n de Boston.

 43 M. Granovetter distingue entre los vinculos interpersonales cuatro criterios capaces de ofrecer una
 clasificaci6n de ellos: la duraci6n de la relaci6n concebida sobre todo en terminos de antigiiedad, la
 intensidad emocional que se le atribuye, la intimidad y, por ultimo, el intercambio de servicios a los que
 estos vinculos dan lugar. Ibid., p. 1361.

 44 M. Granovetter subraya en su anilisis la transitividad de los vinculos fuertes y, al contrario, la
 inexistencia o la intensidad debil de un vinculo d6bil, ibid., p. 1362.

 45 Ibid., p. 1373 y siguientes.
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 "el capital social" que vamos a reconstituir para cada individuo que vemos actuar
 cuando lo moviliza para responder a las situaciones a las que desea hacer frente y
 que nos revelan nuestras fuentes.

 En el marco de una sociedad de Antiguo Regimen, y teniendo en cuenta el lugar
 ocupado por el sistema familiar tal como lo hemos definido con anterioridad, pode-
 mos constatar que estos fragmentos de redes se construyen muchas veces a partir o
 en torno de una dimensi6n familiar que les sirve con mucha frecuencia de esquele-
 to o de apoyo. Es en primer lugar en este marco donde se estructuran en una socie-
 dad de Antiguo Regimen los vinculos de identidad -en torno al apellido- asi como
 los vinculos de afinidad. En este sentido, el anailisis en terminos de redes considera-
 do aqui se funda en estructuras previas a la red misma y tomando en cuenta las
 relaciones ritualizadas. En este marco particular, estas se organizan en primer lugar
 a partir de vinculos fuertes -aun cuando todos los vinculos familiares posibles no
 participan en el ni necesaria ni obligatoriamente ni de manera definitiva- y dibu-
 jan una zona de fuerte densidad relacional. Sobre esta primera estructura se injer-
 tan relaciones anudadas fuera del marco estrictamente familiar. Apelando a vincu-
 los fuertes y a vinculos debiles contribuyen a ampliar, enriquecer y densificar el espacio
 relacional identificado con anterioridad. Esos fragmentos de redes que funcionan
 en el marco de una sociedad de Antiguo R6gimen pueden por tanto ser considera-
 dos como espacios de vinculos y de relaciones construidos segun el modelo de los
 circulos de sociabilidad identificados antes. No obstante, teniendo en cuenta el marco
 social en el que se inscriben, estos fragmentos de redes funcionan con algunas
 especificidades en comparaci6n con los circulos sobre cuyo modelo hemos podido
 identificarlos. La principal entre ellas reside en que la estructura familiar y las reglas
 que la organizan pesan inevitablemente sobre el funcionamiento del conjunto. En
 este sentido, estos fragmentos de redes aparecen como espacios limitados, en el
 interior de los cuales la libertad de eleccion o de iniciativa de los actores no podria
 ser absoluta. Identificados sobre la base de los circulos de sociabilidad que les sirven

 de alguna manera de modelos, aunque se diferencian notablemente porque las re-
 laciones que operan en ellos no funcionan exactamente segun sus reglas, llama-
 remos a estas estructuras relacionales con el nombre de "redes de sociabilidad". A

 nuestros ojos, el inter6s principal de esta definici6n un poco restrictiva de red no es
 buscar -tanto como proponer- una imposible sintesis entre dos planteamientos
 tradicionalmente opuestos, uno holista y otro atomista, sino inscribir nuestro plan-
 teamiento de las sociedades de Antiguo Regimen en el seno de las cuales el peso de
 las estructuras, sobre todo las familiares, era particularmente fuerte, en el nuevo
 paradigma que constituye el analisis estructural de las redes. En otros t6rminos, la
 noci6n de red de sociabilidad asi definida aparece al poner de manifiesto el
 "interaccionismo estructural"46 susceptible de desplazar, si no es que de rebasar, las
 contradicciones tradicionales entre estructura y actor social.

 46 A. Degenne y M. Fors6, Les reseaux sociaux..., p. cit., p. 16.
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 Conservar esta concepci6n de la red de sociabilidad se traduce en la identifica-
 ci6n de un cierto numero de rasgos que actuan sobre el funcionamiento de esta
 estructura. Esta concepci6n significa en primer lugar que, aunque fundada o cons-
 truida en torno a una estructura como la familia, esta red no determina para nada
 de manera necesaria las elecciones de los actores. Mas simplemente, la red de socia-
 bilidad, por sus caracteres y estructuras propias, puede pesar sobre sus decisiones
 porque las vuelve mnis ficiles de lograr o auin mas econ6micas en terminos de rela-
 ci6n costo/eficacia. En otros terminos, la red asi definida'no podria ser percibida
 como una estructura que actuaria a traves del individuo y su relacion con los otros,
 imponiendose a los actores sociales. En cambio, la red de sociabilidad debe ser
 percibida como un util al servicio de elecciones efectuadas por el actor sin que por
 ello las oriente de manera exclusiva. En el mismo sentido, el peso de la estructura
 familiar no podria ser tambien decisivo hasta el punto de imponerse a traves de sus
 normas y reglas de funcionamiento. En otros terminos, la red de sociabilidad no
 presupone para nada una sobre-socializaci6n de los actores sociales por intermedio
 o en el marco de la sola estructura familiar, sino mas simplemente una utilizacion de
 la estructura familiar presente en la red de sociabilidad en funcion de objetivos o
 de proyectos definidos por los actores sociales mismos. Son pues mas bien una con-
 cepcion y un planteamiento que subrayan la dialectica que actuia entre la estructu-
 ra, de una parte, y el actor social de otra lo que pone de manifiesto la nocion de red
 de sociabilidad. Ademas, se debe subrayar que la red de sociabilidad, construida a
 partir de un armazon familiar, tiene que ver con una sociabilidad formal y ritualizada.
 Esto significa que se basa en una estructura en parte preexistente, definida a traves
 de la forma tomada por el concepto de familia. El lugar de esta ultima lleva a subra-
 yar la presencia de relaciones y de vinculos no exclusivamente de afinidad o electi-
 vos. Estos ultimos distan mucho de ocupar un lugar importante y ni siquiera domi-
 nante, pero no podrian ejercer una funci6n secundaria en la red de sociabilidad
 dados los caracteres a partir de los cuales se estructura esta ultima. Es pues en la com-
 binaci6n de dos tipos de relaciones y de vinculos, tanto de afinidad como de no afini-
 dad, que el actor social, inserto en una red de sociabilidad, encuentra los medios para
 expresar y despu6s lograr sus propias aspiraciones. Por ultimo, no es in6til subrayar
 que esta red de sociabilidad aparece por excelencia como el lugar de los vinculos fuer-
 tes, como el espacio de fuertes densidades relacionales asi como la expresi6n de una
 fuerte conciencia de pertenencia, fundada especialmente en referencias o "mitos fa-
 miliares" compartidos, sean cuales fueren la forma o el contenido. En este sentido, la
 intimidad de los vinculos anudados en su seno muchas veces se va a traducir en una

 multiplicacion de relaciones que contribuyen a una redundancia de los vinculos cons-
 truidos tanto en torno como a partir de la estructura familiar. No obstante, el pasaje de
 la estructura familiar a la red de sociabilidad supone que no podria limitarse a la iden-
 tificaci6n de esos unicos vinculos por importantes que sean. En este sentido, la
 identificaci6n de una red de sociabilidad supone la presencia de esos mediadores
 que, estableciendo relaciones con diversos conjuntos coherentes y estructurados en
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 torno a vfnculos fuertes, se manifiestan capaces de establecer la comunicacion entre
 diversas estructuras de este tipo por el sesgo de vinculos debiles. En otros terminos, es
 la presencia de esos mediadores lo que hace pasar de la estructura estrictamente fami-
 liar -de linaje y de parentesco- a la red de sociabilidad.

 III. FUENTES Y TIPOS DE VINCULOS

 El analisis que concierne a las redes de sociabilidad asi definidas ha sido aplicado a
 un corpus preciso -el mundo de los funcionarios de finanzas de la Nueva Espaia
 entre 1660 y 1780-, cuyos limites habian sido dibujados a partir de fuentes propias
 de la prosopografia y que permiten la reconstitucion de un grupo segiin sus caracte-
 res externos comunes. Ahora bien, el pasaje al estudio de las redes de sociabilidad
 de los miembros de este corpus significaba un cambio radical de problematica y por
 lo tanto de fuentes susceptibles de responder a ella. Separandonos de criterios ex-
 ternos que habrian permitido reagrupar a los individuos considerados, habia que
 tratar por el contrario de encontrar entre los actores testimonios de sus elecciones,
 personales o familiares, en la instauraci6n de sus sistemas de relaciones en el marco
 de las funciones o cargos que ejercian. El objetivo fue pues, en un segundo tiempo,
 encontrar otros tipos de fuentes que permitieran reconstituir las redes de sociabili-
 dad de los actores identificados anteriormente sobre bases y seguin criterios total-
 mente diferentes.

 El limite de la dispersi6n geografica de estos funcionarios a escala de un virreinato
 americano impuso en un primer tiempo la obligacion de una elecci6n de los espacios
 geograficos susceptibles de ser cubiertos. La caracteristica de la estructura de la admi-
 nistraci6n de las finanzas coloniales consiste, en efecto, en una organizaci6n construi-
 da sobre una base regional.47 Encargado ante todo de la percepci6n de los diversos
 impuestos debidos al rey -en particular el quinto que pesaba sobre los metales pre-
 ciosos-, la malla de esta administraci6n sigui6 muy de cerca la avanzada de la coloni-
 zaci6n espafiola, es decir, sobre todo la de la valorizacion de los espacios septentriona-
 les conjuntamente al descubrimiento o la explotaci6n de nuevos sitios mineros. El
 espacio del virreinato se dividi6 rapidamente en una docena de circunscripciones y
 cada una de ellas con una caja real a la cabeza y en su seno un personal de funcionarios
 encargados de asegurar su funcionamiento. La conservacion desigual de los archi-
 vos locales, asi como el proyecto irrealista de un analisis exhaustivo de las redes del
 conjunto de los funcionarios de finanzas a escala del virreinato, han incitado a no esco-
 ger mas que algunas de las cajas reales para tratar de hacer la reconstituci6n de las
 redes de sociabilidad en ellas. Si bien tomar en cuenta a los funcionarios de Mexico

 se imponia por si mismo -se encontraria en efecto ademais de la caja matriz todo
 un conjunto de otros servicios de finanzas igualmente importante y que representa-
 ba varias decenas de funcionarios simultaneamente en el puesto-, la elecci6n de

 47 M. Bertrand, Grandeur et miseres de l'office..., op. cit., cap. 2.
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 dos circunscripciones mineras importantes de la Nueva Espana del siglo XVIII, a sa-
 ber, Zacatecas y Guanajuato, se impuso rapidamente como el espacio inevitable en
 el que conducir el analisis de constituci6n ademas de funcionamiento de redes de
 sociabilidad. El estudio de las redes de sociabilidad de los funcionarios de finanzas

 afecta pues a un centenar de funcionarios que han ejercido en uno de los tres cen-
 tros principales administrativos de finanzas coloniales y por ello en relaci6n, profe-
 sional sobre todo pero no exclusivamente, con una gran parte del resto del aparato
 administrativo colonial, y mas ampliamente con los principales actores de la vida
 politica, econ6mica y social del virreinato del siglo XVIII.

 Como no se disponia respecto de estos individuos de una documentacion prove-
 niente de archivos privados, se trato ante todo de investigar y de utilizar tipos de docu-
 mentos encontrados en los archivos notariales de estas tres ciudades.48 A los clasicos y
 preciosos testamentos fue posible afiadir otros documentos caracteristicos de la histo-
 ria familiar, a saber, los contratos de matrimonio asl como las cartas de estableci-
 miento de dotes. Esta triple documentaci6n permitia reconstituir con una gran pre-
 cisi6n las estrategias relacionales y familiares de esos funcionarios, prestando particular
 atencion tanto a las alianzas entabladas o reveladas por estas fuentes como a los testi-
 gos invitados a garantizar la validez juridica de los actos. Se agregaba a ello los
 inventarios de bienes elaborados en diversos momentos de la existencia -segundo
 matrimonio y fallecimientos en particular- que permiten, mas alla de la estructura
 patrimonial, encontrar la lista de deudores y acreedores de estos funcionarios. Por
 ultimo, los diversos contratos firmados ante notarios y que involucran de una u otra
 manera a un funcionario de finanzas, permiten reconstituir la participaci6n de esos
 miembros de las elites urbanas coloniales a la vida socioecon6mica de su regi6n y
 mas alla de su capacidad a tener en cuenta, gracias a sus redes de socios o de corres-
 ponsales, el devenir de sus inversiones econ6micas mas o menos lejanas. En este
 terreno de la actividad socioeconomica de los funcionarios de finanzas, a los clasicos
 documentos notariales se acabaron agregando las cesiones de poderes dados o reci-
 bidos por estos ultimos. Esta documentaci6n presenta en particular el inter6s de
 sefialar con precision, ademas de su beneficiario y del estatuto socioprofesional
 de los contratantes, el objeto de la procuraci6n, su duraci6n, sus posibles restriccio-
 nes asi como ocasionalmente la naturaleza del vinculo que unia a las personas
 involucradas por el contrato celebrado.

 48 Su accesibilidad es muy desigual de una ciudad a otra. En Mexico, el gran numero de estudios
 notariales que funcionan simultaneamente proporciona un acceso dificil a las fuentes si se ignora
 el notario ante el cual se hicieron las actas de la vida familiar de los funcionarios de finanzas. Aqui nos
 ha sonreido la suerte al permitirnos descubrir que estos funcionarios recurrian casi sistematicamente,
 para hacer testamentos y contratos, a los notarios agregados a su servicio administrativo con el titulo de
 escribano forense de la Real Hacienda. En Zacatecas, el escaso numero de estudios -dos o tres
 unicamente- ha permitido un examen casi sistemdtico de la documentaci6n, por otra parte muy accesible
 porque estd perfectamente clasificada. Por iltimo, en Guanajuato, el examen previo relativamente
 modesto de estos fondos por los propios archivistas permite recurrir a un fichero sumamente valioso.
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 La documentacion notarial utilizada, relativamente homogenea, permiti6 de he-
 cho aprehender las estrategias relacionales de los actores estudiados en un doble con-
 texto: el de la familia y mas ampliamente el del linaje y de la parentela; el de la compa-
 fifa y de la asociacion econ6micas. Es capacidad de los funcionarios asociar, separar
 o distinguir estos dos "mundos" que es particularmente interesante seguir.49 No
 obstante, esta documentaci6n no corresponde mas que a momentos de la historia
 individual o familiar de estos funcionarios, momentos sin duda importantes, matri-
 monio y defuncion en lo esencial, pero no exclusivos: nos deja completamente en la
 sombra sobre las vueltas, adaptaciones o rupturas a las que estas historias de vida
 han podido dar lugar y de las que nosotros no percibimos en la mayoria de los casos
 mas que indicios tenues.

 Habia por lo tanto que completar la documentaci6n notarial de naturaleza familiar
 y esto pudo hacerse utilmente recurriendo a los repertorios de diversas 6rdenes mili-
 tares espafolas. El acceso a dichas 6rdenes suponia en efecto para el impetrante pro-
 bar la "pureza de su sangre" mediante la reconstituci6n de su linaje tanto materno
 como paterno, remontandose de tres a cuatro generaciones.50 El interes esencial de
 esta documentaci6n reside en particular en la profundidad temporal que permite
 reconstituir en lo que respecta a la historia de las familias consideradas. Ademas, otro
 triunfo no menos importante de esta documentaci6n se encuentra en la posibilidad
 de encontrar, tanto en el caso de las familias de funcionarios como en las de sus alle-
 gados y aliados, sus desarrollos de linaje o de parentela con sus ramificaciones a escala
 del imperio.

 Un segundo y gran conjunto documental relacionado con los individuos estudia-
 dos se encuentra en los archivosjudiciales. Los funcionarios de finanzas de la Nueva
 Espana -y en particular los de los tres grandes centros considerados- han sido obje-
 to de multiples e incesantes inspecciones administrativas que desembocan regular-
 mente en investigacionesjudiciales que preludian verdaderos procesosjuzgados en
 lo civil. Estas vastas y con frecuencia largas operaciones de inspeccion se desarrollaban
 a manera de una verdadera investigacion policial cubierta con el sello del secreto. Eran
 entonces la inevitable ocasi6n de denuncias, acusaciones y arreglos de cuentas de lo
 mas diversos.51 Sin profundizar aqui en la formajuridica variada que podian asumir

 4) L. Boltanski y M. Thevenot, De lajustification: les conomies de la grandeur, Col. NRF ensayos, Gallimard,
 Paris, 1991.

 50 Desafortunadamente, los repertorios no estai completos respecto al conjunto de.6rdenes militares
 existentes. Para los americanos miembros de estas 6rdenes se dispone de repertorios establecidos por
 L. Martinez Cosfo (1946) y G. Lohman Villena (1947, reed. 1993). Para el conjunto de miembros, sea
 cual fuere su lugar de nacimiento, se dispone de los enumerados por V. Vignau y F. de Uhag6n (1903)
 y V. Cadenas y Vicent (1979-1992) para las 6rdenes de Calatrava, Carlos II, Alcantara y Santiago.

 51 Esta documentaci6n judicial se encuentra en lo esencial en la serie Escribania de Cdmara del
 Archivo General de Indias. En nuestro caso, ha representado 20 legajos a los que se agregaron
 puntualmente legajos dispersos encontrados en otras series como Audiencia. Se puede subrayar una
 particularidad: una parte de la documentaci6n relativa a la visita de Jose de Galvez, en especial en lo
 que se refiere a las sanciones impuestas a los funcionarios de la administraci6n de finanzas, no se
 encuentra en Sevilla sino en Madrid, en la serie Consejos del Archivo Hist6rico Nacional. Por ultimo,
 se puede hacer notar que las fuentes de este tipo encontradas en el Archivo General de la Naci6n de
 Mexico fileron en suma escasas.
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 estas investigaciones, es importante senalar el desarrollo tipo de estas inspecciones.
 Comenzaban con la mayor frecuencia con una denuncia, a veces an6nima, lanzada contra
 uno de los funcionarios de finanzas en el puesto. En seguida se nombraba a un ins-
 pector, dotado de una orden de comision muy precisa. Una vez en el lugar, se encar-
 gaba de escuchar secretamente a los testigos de cargo antes de recibir a los testigos
 de descargo que defendian la causa del sospechoso. Estos largos procedimien-
 tos desembocaban bien en la clasificacion del asunto, bien en la redaccion de un
 acta de inculpacion transmitida de inmediato al virrey. Se comprende entonces que
 el acto de atestiguar en esas condiciones tenia un significado particularmente im-
 portante. Los sospechosos necesitaban a toda costa movilizar al conjunto de sus re-
 laciones de toda naturaleza en su circunscripci6n, incluso en el exterior, para tratar
 de evitar la redacci6n de un informe negativo en su contra. En cambio, sus enemi-
 gos y rivales tenian el placer de acusar al sospechoso y denunciar sus relaciones con
 el medio local, causa central, a sus ojos, de todos los abusos que se complacian ine-
 vitablemente en detallar. Estos largos folios, en los que estan registrados los
 interrogatorios elaborados por el encuestador y que pueden representar varias de-
 cenas de personas, ven en realidad desfilar y expresarse ante el juez a lo esencial
 de las elites socioeconomicas de las ciudades consideradas y de sus clientelas. Estas
 encuestas, que se suelen prolongar en un verdadero proceso en la buena y debida
 forma, constituyen entonces una fuente incomparable para la reconstitucion de las
 redes rivales que se enfrentaban por el control del poder y de las riquezas locales en
 el mundo colonial.

 Un iltimo conjunto documental es el que esta constituido por la documentaci6n
 producida por los servicios financieros de la administracion colonial en el marco de
 sus actividades. La correspondencia constituye la parte esencial: correspondencia entre
 la caja principal -Mexico- y las otras cajas del virreinato; correspondencia entre los
 servicios de cada una de las cajas -tesoreria, contabilidad y "factoreria"-; correspon-
 dencia entre cada una de las cajas y su instancia de control presente en el lugar, en
 Mexico, a saber: el tribunal o audiencia de cuentas, verdadera corte de las cuentas con
 sede en Mexico; correspondencia entre las cajas y otros servicios administrativos terri-
 toriales: municipalidades, audiencia, virrey, Consejo de Indias y sobre todo su secreta-
 riado para la Nueva Espana. En esta correspondencia sumamente abundante, estan
 reconstituidos los modos de funcionamiento efectivos de una administracion

 cuyas reglas tendian a volverse cada vez mas exigentes a lo largo del siglo XVIII. Permite
 en particular encontrar las redes de funcionarios de finanzas que tratan en el marco
 de sus actividades profesionales y a traves de los cuales se realizan con la mayor fre-
 cuencia sus abusos y, mas generalmente, poner de manifiesto practicas administrativas
 muy alejadas de las normas oficiales.52 Entre las informaciones mas preciosas en la

 52 Sobre este tema de la "corrupci6n" y de las discusiones suscitadas por recurrir al concepto en una
 estructura eslatal preweberiana, vease P. Pietschmann, "Corrupci6n en las Indias espafiolas: revisi6n
 de un debate en la historiografia sobre Hispanoamerica colonial", en M. GonzAilez Jimenez, -I.
 Pietschmann, F. Comin,J. Perez, Inslilucionesy corrupcion en la Historia, Instituto Universitario de Historia
 de Simancas, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998.
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 perspectiva de un analisis en terminos de redes estan tal vez las listas de garantes
 presentadas por cada funcionario de finanzas cuando entro en el cargo y renovadas
 regularmente -normalmente a los tres o cinco afnos- a lo largo del ejercicio de su
 cargo, que son las que presentan el mayor interes. Son entre quince y treinta indivi-
 duos por funcionario -su numero depende del monto de la caucion de garantia
 impuesta a los funcionarios que es proporcional a la actividad economica de la re-
 gion y por tanto a las retenciones fiscales efectuadas por la caja en nombre del rey-
 que son propuestos regularmente para hacerse fiadores de la honestidad profesio-
 nal de los funcionarios de finanzas del rey. No es extrano que sean precisadas, por
 numerosos fiadores, sus actividades socioprofesionales y hasta sus cargos y titulos,
 sobre todo cuando se trata de miembros de las administraciones municipales.

 Otro tipo de correspondencia es el que afecta a la dirigida por los particulares a
 las instancias administrativas superiores, en Nueva Espana y en la metr6poli. Se trata
 aqui muy frecuentemente de denuncias, a veces an6nimas, que acusan a los funcio-
 narios de finanzas. Entre los argumentos de acusacion mas frecuentes aparece con
 mucha regularidad el de las relaciones -amistosas, familiares, de proteccion o de
 compadrazgo- sostenidas por uno u otro funcionario con habitantes de su circuns-
 cripci6n de ejercicio. Sin que estos datos se puedan utilizar siempre porque a veces
 son falsos y a veces estan deformados en su presentaci6n, es posible reconstituir,
 despues de comprobar los hechos, las redes relacionales en las que se banaban los
 funcionarios de finanzas de la Nueva Espana.

 A partir de estas fuentes diversas, de naturaleza diferente pero claramente com-
 plementarias, es posible volver a situar a los miembros de la administraci6n de finan-
 zas en sus diversos entornos de relaciones. Entonces se puede distinguir los tipos de
 vinculos constitutivos de redes de sociabilidad de funcionarios de finanzas con base

 en sus gradaciones, es decir, en su intensidad desigual. El establecimiento de esta
 jerarquia de relaciones merece no obstante algunas precisiones metodologicas pre-
 vias. Un contraste tal de las relaciones sociales es una tarea dificil, a falta de medidas
 "objetivas" precisas y del cuestionamiento posible por los actores, al estilo de la en-
 cuesta sociologica. Tampoco se puede hacer caso omiso del caracter variable en el
 tiempo de este tipo de relaciones, dificil de medir para nosotros porque nuestras
 reconstituciones de las redes tienen que ver sobre todo con el instante que respon-
 de a un momento dado en una situacion precisa. No obstante, en parte es posible
 compensar estas fuertes limitaciones mediante las apreciaciones que los propios
 actores tienen sobre la naturaleza cualitativa de los vinculos -amistosos, de paren-
 tesco o de enemistad- sostenidos por unos y por otros. Por otra parte, gracias a la
 masa documental utilizada y a su diversidad, se puede ver actuar o activar esos dife-
 rentes vfnculos mantenidos por una u otra persona en situaciones que permi-
 ten deducir de ellas la naturaleza y sobre todo la calidad del vfnculo mantenido. A
 riesgo de imponer algunas distorsiones en las fuentes, se puede pues reagrupar esos
 vinculos o relaciones dando lugar a un intercambio en torno a tres grandes tipos.
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 Los mas cercanos, aquellos con los que la relaci6n es mas estrecha y por lo tanto
 mas fuerte, son lo que se puede designar como amigos sobre la base del calificativo
 de "amigo intimo" que se les suele atribuir. Este intimo reside con frecuencia bajo el
 techo de su pr6ximo, sin que se trate no obstante de una regla sistematica. Puede
 asimismo tener con el funcionario un vinculo de parentesco sin que esto sea un dato
 ni necesario ni obligatorio. En cambio, la intimidad de los vinculos sostenidos se
 prolonga puntualmente mediante la existencia de vfnculos de compadrazgo entre
 los dos actores. Este iultimo caracter confiere entonces a los vinculos identificados

 una dimensi6n espiritual que provee la intimidad de la relaci6n de amistad con una
 garantia de solidez y de fidelidad dificil de desdenar. La solidez de los vinculos man-
 tenidos hace de esos intimos los hombres de paja de los funcionarios en los asuntos
 que realizan. Es a ellos a los que confian el comercio que mantienen en la ilegali-
 dad. Es ante ellos que depositan las sumas de dinero que quieren invertir discreta-
 mente en una u otra actividad econ6mica. Es finalmente, a menudo, con ellos que
 se prolonga esta relaci6n solida mediante el establecimiento de lazos familiares cuan-
 do no existen de antemano, sobre todo recurriendo a matrimonios celebrados en-
 tre sus hijos. Es por tanto en este primer circulo donde amigos y parientes, el linaje,
 la amistad y la parentela tienden con mayor frecuencia a coincidir si no es que hasta
 a confundirse.

 Un segundo circulo de la amistad lo constituyen los que se puede calificar de
 "socios" de los funcionarios de finanzas. Su rasgo comun consiste generalmente en
 su pertenencia al mundo econ6mico o financiero. La relacion mantenida se inscri-
 be ante todo en un marco puramente profesional y no exige necesariamente pro-
 longaciones afectivas fuertes ni reforzamiento sobre la base de alianzas, sean estas
 familiares o espirituales. Su principal caracteristica reside en que implica un conte-
 nido material importante, que descansa en apuestas econ6micas esenciales para ambas
 partes. Y en particular, entre ellos es donde el funcionario de finanzas recluta a sus
 fiadores o garantes. Es entre ellos, en el ejercicio de sus atribuciones y a cambio del
 sost6n inicial obtenido, donde distribuira sus favores, privilegios y atropellos. Es por
 ultimo entre ellos donde situa a todos aquellos con los que mantiene relaciones
 comerciales o financieras: acreedores y deudores cuya lista suele establecer con una
 gran precisi6n en su testamento; corresponsales o intermediarios que residen en un
 puerto, una ciudad del virreinato o en otra parte. Unos y otros son mencionados
 uno por uno, con la cantidad correspondiente al intercambio realizado. No obstan-
 te, desafortunadamente no es raro que el funcionario se contente con recordar la
 existencia de estas relaciones financieras de una manera global remitiendo a los
 diversos papeles personales a los que no tenemos acceso y que precisan la naturaleza
 de los asuntos que mantienen.

 El ultimo circulo de la sociabilidad esta constituido por vinculos que tienen que
 ver con relaciones de tipo clientelista, que recubren vinculos organizados vertical-
 mente segin esquemas que poseen una gran racionalidad interna y que se basan en
 relaciones de dependencia establecidas entre un patr6n y sus deudores. El vinculo
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 identificado en este caso es por naturaleza el de una amistad instrumental que pre-
 supone necesariamente una desigualdad fundamental entre los socios. Para los fun-
 cionarios de finanzas, estos dependientes se identifican prioritariamente en el mar-
 co de sus actividades profesionales con los funcionarios subalternos que reclutan
 con toda libertad y de acuerdo con su buena voluntad para ayudarles en su trabajo
 administrativo. Es a ellos a quienes se confia la realizacion del ingrato trabajo de
 escritura en los registros de contabilidad de su servicios. Pero son tambien estos
 mismos subalternos los que constituyen su mano de obra en la realizaci6n de las
 obras inferiores destinadas a eludir los rigores de la ley -descarga ilegal de navios,
 redacci6n de falsos documentos de aduanas, inspecci6n incompleta de los bultos
 descargados, etc. Estos dependientes se encuentran tambi6n entre sus domesticos o
 ayudantes diversos de los que el funcionario, como todo miembro de la elite colo-
 nial, gusta rodearse. Estos hombres o estas mujeres son aquellos en particular a los
 que ha inscrito, cuando parti6 de Cadiz, en su licencia de embarque. Son tambien
 los que viven bajo su techo y a los que alimenta a carnbio de servicios menores. Son
 por ultimo aquellos o aquellas de los que se preocupa,j6venes recogidos en particu-
 lar a los que se ocupa de dotar para garantizarles un estatus.

 Al mismo tiempo, el funcionario de finanzas esta inserto en uno o varios sistemas
 de dependencia que le aseguran la proteccion necesaria y lo colocan en posici6n de
 cliente. Independientemente de la preocupaci6n permanente por evitar las contra-
 dicciones posibles entre las diversas protecciones enumeradas, los protectores son
 necesariamente individuos que por su posici6n, prestigio y riqueza garantizan al
 protegido beneficios que el no podrfa alcanzar sin su apoyo, ayuda o sost6n. En el
 caso que nos interesa aqui, estos protectores buscados por los funcionarios tienen
 prioridad entre dos categorias muy precisas: los altos funcionarios reales que ejer-
 cen indiferentemente en Espana o en America -virrey, oidores, miembros de algu-
 na autoridad en los Consejos, miembros del alto clero- y las grandes familias de la
 elite econ6mica colonial, bajo cuya proteccion tiene a menudo necesidad de colo-
 carse para poder rentabilizar el cargo obtenido en America.

 Estos tres tipos de vinculos, que podriamos representar graficamente como circu-
 los concentricos que tienen como centro un funcionario de finanzas, no cons-
 tituyen tal cual redes de sociabilidad, sino mas bien sistemas relacionales individua-
 les, egocentrados y yuxtapuestos que descansan sobre el doble fundamento de las
 afinidades electivas y de las no electivas. Su estructura circular no es mas que el re-
 flejo directo y burdo de la informaci6n recogida en las fuentes utilizadas y de una
 interrogaci6n construida a partir de los funcionarios de finanzas. En realidad, todos
 estos vinculos no se confunden: en particular, su proximidad con el centro se pue-
 de establecer en funcion de la calidad y de la intensidad de la relaci6n mantenida,
 que se traducen en t6rminos de duplicaci6n de los vinculos. El pasaje a la recons-
 trucci6n de la red supone entonces para nosotros, a partir de esos sistemas de
 relaciones, la identificaci6n entre todos los individuos enumerados de los que ocu-
 pan la funci6n de pasarelas o de intermediarios, los que permiten reconstituir las
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 relaciones que pueden existir entre los miembros de los tres grupos o circulos sin
 que por ello el centro -es decir, el funcionario de finanzas- deje de intervenir ni
 sistematica ni necesariamente de una manera u otra en la relacion de transversalidad.

 Entonces se puede considerar que la red reconstituida a partir de los funcionarios
 de finanzas puede evitar una reconstruccion de las relaciones que seguirfa presa a la
 vez de la andadura seguida y de las fuentes utilizadas que, tanto una como las otras,
 colocan con cierta arbitrariedad en el meollo de la reflexi6n al grupo de funciona-
 rios de finanzas. Finalmente, lo que se puede obtener entonces es la reconstitucion
 de las redes de sociabilidad en las que se situan y en las que participan los funciona-
 rios de finanzas de la Nueva Espana.

 CONCLUSION: FAMILIAS, REDES DE SOCIABILIDAD Y ESTADO COLONIAL

 La reflexion sobre la aplicabilidad del analisis en terminos de redes a una problemni-
 tica social relativa a la Nueva Espana, ha permitido demostrar su aportacion significati-
 va en un estudio referente a las elites coloniales. Construidos por demasiado tiempo
 a partir de un planteamiento elaborado en terminos de estructuras y de grupos
 socioprofesionales, estos estudios no lograban mas que de una manera muy incoml-
 pleta hacer legible la complejidad de losjuegos sociales a los que se entregaban los
 actores considerados. El planteamiento holista de la sociedad colonial presupone
 en efecto que las categorias sociales a traves de las cuales el historiador la reconstituye
 permitan conferirle un analisis pertinente. iPero es esto tan cierto? iNo se puede
 considerar en efecto que la idea de un reagrupamiento de individuos segun criterios
 definidos en t6rminos de sector de actividad no tiene nada de natural? De hecho, un

 reagrupamiento de este tipo presupone en efecto una coherencia interna del grupo
 considerado sin que uno se interrogue efectivamente sobre la validez de este tipo de
 clasificacion para los actores sociales mismos. EEs tan seguro que el hecho de ejercer
 el mismo oficio o de pertenecer al mismo grupo social presuponga que se comparten
 los mismos intereses, los mismos ideales, los mismos objetivos? Esta convenci6n tacita
 es la que el planteamiento en terminos de redes propone cuestionar sin negar de
 ninguna manera el impacto de las estructuras en las elecciones de los actores sociales.
 En otros terminos, el planteamiento "de redes" pretende ante todo desprender los
 dinamismos sociales en los que un grupo de actores, en este caso el de los funciona-
 rios de finanzas de la Nueva Espana, se encontraba asociado e integrado al resto del
 mundo de las elites coloniales. En este sentido, la reflexi6n que hemos llevado a cabo
 aquf quiere ser una apertura susceptible de proponer profundizaciones ocasionales a
 los analisis relativos a las elites de la sociedad colonial realizados con el exito que se
 conoce desde hace una treintena de anos. La reflexi6n propuesta aqui quiere ser
 ante todo una incitaci6n a un empleo ya no estrictamente metaf6rico del concepto
 de red, aun demasiado frecuente, sino a su transposici6n efectiva a partir de mode-

 133



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA, NUM. 2, VOL. 61, ABRIL-JUNIO DE 1999

 los elaborados por la sociologia de las redes a espacios sociales y a contextos histori-
 cos mas antiguos.

 Por otra parte, en este analisis en terminos de redes aplicado a la sociedad colo-
 nial hispanica, el historiador se encuentra muy pronto, inevitablemente, frente a la
 importancia del lugar ocupado por la familia. Es con mucha frecuencia y en primer
 lugar en su seno que el actor social trata de encontrar y obtener los apoyos o los
 enlaces de los que siente necesidad. Esta importancia del grupo familiar no preten-
 de enmascarar, ignorar ni minimizar las tensiones o conflictos de los que es el lugar
 predilecto. Hay que recordar como estos odios intrafamiliares que nutren pueden
 ser los mas inextinguibles para significar que la importancia conferida a la familia
 no va para nada a la par con la afirmaci6n de una coherencia o solidaridad "natu-
 ral".53 Pero no obsta para que sea en primer lugar en el seno de esta familia, por la
 proximidad de los vinculos y de las relaciones que permite establecer, donde se va a
 buscar y encontrar los apoyos necesarios y disponibles para la realizacion de un pro-
 yecto determinado. En otros terminos, la importancia conferida a la familia y a los
 vinculos que se tejen en ella no es necesariamente mas que la constataci6n de
 las facilidades que ofrece al actor social en el marco de una sociedad de Antiguo
 Regimen: los apoyos y los enlaces en ella resultan mas facilmente accesibles que en
 el exterior del sistema familiar en relaci6n con la inversi6n necesaria para su acti-
 vaci6n y con una eficacia que les es por lo menos igual. De la misma manera, la
 atenci6n prestada a la familia se apoya tambien en el hecho de que era en primer
 lugar en su seno donde se realizaban los fenomenos de movilidad social en una
 sociedad de orden: las estrategias personales se inscribian pues en la convicci6n de
 que el efecto de las decisiones tomadas repercutia ampliamente en los miembros
 del grupo familiar. Esta constataci6n reforzaba la solidaridad del grupo y del exito
 o del fracaso de las estrategias emprendidas dependia el devenir de los intereses
 comunes.54

 Al mismo tiempo, sobre todo en el caso de grupos familiares de elite, en los que
 muchos de sus miembros detentaban, en forma de cargos o de titulos, palancas de
 poder, esas familias mantenian con la estructura estatal relaciones particularmente
 estrechas. Las formas de acceso a esos cargos -venalidad, nepotismo, clientelismo-
 reforzaban en los que los detentaban la identificaci6n entre la funci6n, las prerroga-
 tivas que estaban vinculadas a ella y sus intereses familiares y patrimoniales. No
 obstante iequivale esto a decir que el Estado era victima de estas practicas sin vislum-
 brar respuestas eficaces para ir en contra de ellas? La historiografia ha insistido mucho
 tiempo en esta visi6n dual de intereses que oponen al Estado espaniol con sus agen-
 tes coloniales y hasta con las reformas impuestas en el transcurso de la segunda

 3J. P. Dedieu y Z. Moutoukias, "Approche de la theorie des reseaux sociaux", enJ. L. Castellano yJ.
 P. Dedieu (coords.), Reseaux, Jamilles et pouvoirs..., op. cit., p. 15.

 54 J. M. Imizcoz Beunza, "Comunidad, red social y elites, un analisis de la vertebraci6n social en el
 Antiguo Regimen", en J. M. Imizcoz Beunza (coord.), Elites, poder y red social, las elites del Pais Vasco y
 Navarra en la Edad Moderna, p. 31 y siguientes, servicio editorial Universidad del Pais Vasco, Vitoria,
 1996.
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 mitad del siglo XVIII, una de las causas profundas del origen de las independencias
 porque venian a contrarrestar los intereses de las familias criollas de la elite.55 Este
 planteamiento ha sido puesto en tela dejuicio progresivamente a partir de la cons-
 tataci6n de que las practicas "corruptoras" constituian de hecho la norma del ejerci-
 cio del poder, sin que por ello amenazaran la estabilidad del sistema. Por el contra-
 rio, contribuian a ello garantizando el funcionamiento de un sistema administrativo
 sometido a limitaciones estructurales diffciles de superar. En este sentido, no eran
 tanto los abusos lo que se ponia en duda, porque eran percibidos como un mal
 menor, sino sus excesos los que eran condenables y condenados en ocasion de las
 visitas generales organizadas regularmente a todo lo largo del periodo colonial.56
 En cuanto a los propios funcionarios, esta situacion no les parecia para nada que
 mereciera una atenci6n particular, puesto que sus comportamientos se inscribian
 en la yuxtaposici6n de varios sistemas de valores, entre los cuales no percibian una
 contradicci6n real.57 Ademais, a traves de sus redes de sociabilidad, estos funciona-
 rios contribuian activamente a regular esas practicas cuyo exceso era tan peligroso
 para la estabilidad del sistema como para sus beneficiarios. En este sentido, mas alla
 de las redes de sociabilidad parecia que los grupos familiares desempefiaban el pa-
 pel de instancias reguladoras de la sociedad colonial, preocupadas por apoyarse en
 la estructura estatal colocandose a su servicio, aunque entraran en rivalidad con ella
 cuando sus intereses Ilegaban a divergir. En este sentido, el analisis en terminos de
 redes equivale a interrogarse sobre la cuesti6n de la reforma del Estado colonial en
 el siglo xvIII. Sin negar su realidad, permite proponer una nueva perspectiva desde
 la practica social, y al hacerlo asi, propone una evaluaci6n critica de la aparicion
 de una concepci6n weberiana del Estado, aceptada con demasiada facilidad por la
 historiograffa. Incita por ultimo a replantear, desde otras perspectivas, la cuesti6n
 de las independencias en America y la de la crisis del Estado colonial.

 Traduccion: Isabel Vericat

 55 M. Burkholder y D. Chandler, De la impotencia a la autoridad..., op. cit.
 56 M. Bertrand, Grandeur et miseres de l'office..., op. cit., cap. 7.
 57 H. Pietschmann, "Estado colonial y mentalidad social: el ejercicio del poder frente a distintos

 sistemas de valores, siglo xvIII", en A. Annino, M. Carmagnani et al. (coords.), America Latina, dallo Stato
 coloniale allo Stato nazione (1 750-1940), vol. 2, pp. 427-447.
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