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Prólogo
José María Imízcoz Beunza

Es una gran satisfacción para mí prologar la obra de Yolanda Aranburu-
zabala. Este libro es la culminación de años de trabajo y de constancia por su 
parte; el fruto de una tenacidad admirable que, pasando por encima de las di-
ficultades, ha sabido vencer los obstáculos. Enhorabuena. La obra es también 
el resultado de un proyecto colectivo de largo aliento, en el que Yolanda, el 
director del trabajo que esto suscribe y los demás investigadores e investiga-
doras de sucesivos proyectos de investigación, financiados por la Universi-
dad del País Vasco, el Gobierno Vasco y el Gobierno de España, han coo-
perado intensamente y han compartido excelentes momentos de trabajo y de 
amistad. Por todo ello, hay que celebrar calurosamente el mérito y el tesón 
de Yolanda para culminar este proyecto.

Su investigación se centra en los caballeros vascos y navarros de las ór-
denes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava, y de la Orden de Car-
los III, entre 1700 y 1808. Para establecer un contexto general comparativo, 
el trabajo empieza cuantificando el total de caballeros de estas órdenes en 
el conjunto de los territorios de la Monarquía hispánica durante dicho pe-
riodo. Contabiliza un total de 5.650 hábitos y cruces para 5.588 individuos 
y analiza su distribución geográfica por lugares de nacimiento. La relación 
del número de caballeros con respecto a la población de cada región revela 
una clara sobrerrepresentación de los territorios del «norte hidalgo» de la pe-
nínsula: las provincias vascas, Navarra, Cantabria, el norte de Burgos o La 
Rioja; esto es, básicamente los territorios con fuerte proporción de hidalgos 
que fueron canteras principales de cuadros de la monarquía borbónica desde 
el reinado de Felipe V.

En esta línea, la investigación muestra un importante aumento neto y 
proporcional del número de caballeros naturales de las provincias vascas 
y del reino de Navarra con respecto al siglo XVII, lo que contrasta sensible-
mente con el fuerte descenso que se produjo al mismo tiempo en el con-
junto de España. Este aumento fue, ante todo, el resultado de algo que ya 
habíamos percibido cualitativamente: la elevación de numerosos natura-
les de estos territorios al gobierno de la monarquía y al servicio adminis-
trativo, militar y financiero de la Corona desde el reinado de Felipe V, en 
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12 PRÓLOGO

lo que hemos llamado «la hora del XVIII». La investigación contabiliza 637 
hábitos y cruces para 627 naturales de las provincias vascas y del reino 
de Navarra. En su mayoría, se trataba de hombres que servían al rey en el 
Ejército, principalmente, y en la Administración real, aunque los financie-
ros y comerciantes que prestaban servicios pecuniarios a la Corona tam-
bién se vieron recompensados.

Para tener una percepción más rica del fenómeno, el segundo capítulo 
aporta una visión del conjunto de honores que obtuvieron vascos y navarros 
en esta centuria; es decir, no solamente los hábitos y las cruces, sino los títu-
los de Castilla y las encomiendas de órdenes militares.

El tercer capítulo se centra específicamente en la cuantificación de los 
caballeros vascos y navarros. En él se observan los elementos de continuidad 
o de renovación con respecto a los siglos anteriores, se mide la evolución y 
débito de la obtención de hábitos de las diferentes órdenes a lo largo de la 
centuria, se analiza el perfil socioprofesional de los caballeros y se conecta 
la obtención de hábitos con los procesos de movilidad geográfica y social de 
sus familias.

En el cuarto capítulo, la investigación se adentra en un análisis más fino 
del reparto territorial de los caballeros en las provincias de Álava y Guipúz-
coa, en el señorío de Vizcaya y en el reino de Navarra. Este análisis mues-
tra que la obtención de honores de la Corona fue selectiva, diferencial. No se 
dio de manera uniforme en todos los territorios, sino que se concentró en las 
ciudades y villas principales (siguiendo una tradición anterior) y, de forma 
novedosa, en determinadas zonas rurales, aquellas que fueron las principales 
canteras de cuadros de la monarquía en el siglo XVIII, como el valle de Ayala, 
las Encartaciones de Vizcaya o el valle de Baztán. Esta fue la principal nove-
dad del siglo con respecto al origen geográfico de los caballeros.

La genealogía social de la que provenían estos individuos confirma cuan-
titativamente algo que habíamos observado de forma cualitativa: los conde-
corados procedían, en parte, de familias pertenecientes a la nobleza media 
del país que tenían trayectorias de servicio al rey desde antiguo, pero, más 
aún, de familias de elevación muy reciente. Muchas veces se trataba de mo-
destos hidalgos de origen rural que, tras procesos de ascenso social a través 
del comercio y de las Indias, en la segunda mitad del siglo XVII, se encum-
braron en el XVIII al gobierno de la monarquía de la mano del rey, en el con-
texto del cambio de reclutamiento que llevó a cabo Felipe V desde la guerra 
de Sucesión, que consistía en elevar políticamente —sobre todo en las insti-
tuciones del gobierno ministerial— a servidores que no tuvieran bases de po-
der propias y que debieran toda su posición al monarca.

Para explorar de forma microanalítica los mecanismos sociales que ex-
plican estos fenómenos, el trabajo se centra, en el capítulo 5, en el análisis 
cualitativo de los caballeros del valle de Ayala. La investigación demuestra 
que se trató básicamente de un amplio grupo de parentesco, de modo que los 
más de 60 caballeros naturales u originarios de dicho valle eran parientes de 
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 PRÓLOGO 13

parientes de sucesivas generaciones. Como hemos podido observar en otros 
territorios, la conclusión general es que estamos ante unos grupos de paren-
tesco cuyas cabezas motoras se elevaron a la Corte, al servicio de Felipe V, 
patrocinaron a sus parientes en la alta Administración, el Ejército, las finan-
zas de la Corona y el alto clero, y se reprodujeron en estas posiciones du-
rante varias generaciones, a través de mecanismos familiares y clientelares, 
acumulando recursos materiales y honores para sus familias.

La fuerte movilidad geográfica de los miembros de estos grupos de pa-
rentesco por todos los territorios del imperio explica, además, que un buen 
número de caballeros nacidos en muchas ciudades de la península y de las 
Indias provinieran también de estos grupos. Las categorías historiográficas 
clásicas los clasifican, según su lugar de nacimiento, como «madrileños», 
«andaluces», «criollos novohispanos», etc., pero su ascenso social y honorí-
fico tuvo mucho que ver con la dinámica grupal de estas redes sociales y con 
sus ramificaciones en la corte del rey.

La obtención de hábitos y cruces se insertaba en la dinámica de unos 
grupos de parentesco cuyas redes sociales conectaban especialmente con el 
monarca y sus ministros. Por ello, el reparto de hábitos y cruces revela, al 
mismo tiempo, el modo en el que los Borbones reconfiguraron las élites de 
los reinos por medio de la concesión de cargos y honores. Estos honores fue-
ron un elemento más del conjunto de recursos empleados por la Corona para 
favorecer la elevación de determinadas parentelas de servidores del rey y, 
más allá de estas parentelas específicas, para formar una clase política borbó-
nica con determinado perfil.

El último capítulo observa las repercusiones que tuvo la elevación de es-
tos caballeros que medraron al servicio del rey y en el imperio en las comu-
nidades de origen. Muestra cómo la riqueza y los honores obtenidos en el 
marco de la monarquía sirvieron a estas parentelas para construir hegemo-
nías locales en el país de origen, a través del patronazgo, de la mediación y 
del capital simbólico.

El trabajo se enriquece con abundantes tablas, gráficos, mapas y «geno-
gramas»: tablas de las encomiendas y de los títulos nobiliarios, de los caba-
lleros de las diferentes órdenes por territorios, de los perfiles profesionales y 
las carreras al servicio del rey, y de los lugares de nacimiento de los caballe-
ros descendientes de los diversos territorios; gráficos con la evolución de las 
concesiones de hábitos y cruces por reinados, por órdenes y por territorios; 
mapas de los orígenes geográficos de los caballeros de los diferentes territo-
rios; y genealogías familiares en las que se reconstruyen los vínculos de pa-
rentesco entre caballeros.

En cuanto a las fuentes, la investigación se apoya en una búsqueda do-
cumental amplia y variada. La base principal han sido los expedientes de las 
órdenes militares, las solicitudes de licencias para contraer matrimonio y los 
expedientes de la Orden de Carlos III. La información de los expedientes so-
bre los pretendientes, sus familias, sus antepasados y los méritos del linaje 
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14 PRÓLOGO

se ha completado con la búsqueda nominativa de las trayectorias y carreras 
de los caballeros en una pluralidad de archivos públicos y privados. Para in-
vestigar las relaciones entre los caballeros y sus lugares de origen, en parti-
cular el efecto en estos de su ascenso social y de su política donativa, se ha 
recurrido, en mayor o menor medida, a documentación provincial, municipal 
y eclesiástica. Por último, la información recogida en los archivos se ha cru-
zado con información de la base de datos Fichoz, que recoge las carreras de 
docenas de miles de servidores de la Corona en el siglo XVIII; una base cola-
borativa, coordinada por el profesor Jean-Pierre Dedieu, que nos ha enrique-
cido con los datos aportados por varias generaciones de historiadores y que, 
a su vez, hemos enriquecido con nuestras aportaciones.

La metodología empleada ha cruzado la prosopografía relacional con la 
genealogía social, el análisis cuantitativo clásico con el análisis cualitativo 
de casos, y todo ello a partir de la observación nominativa de los actores so-
ciales.

En este sentido, el presente libro solo da cuenta de una parte de la inves-
tigación llevada a cabo. El corpus biográfico comprende las biografías de 
627 caballeros vascos y navarros. Por razones editoriales, resultaba imposi-
ble incluirlo aquí. Esperamos que pueda llegar a los investigadores y al pú-
blico por otros medios.

Hemos dicho que la presente obra es también el resultado de un trabajo 
colectivo de largo aliento, compartido a lo largo de sucesivos proyectos de 
investigación. Del mismo modo que un tapiz tiene sus nudos invisibles a 
la espalda, toda historia tiene los suyos. Recordar cómo se hicieron las co-
sas cobra, en este caso, un interés historiográfico que va más allá de lo pu-
ramente personal. Retomando la expresión de Marc Bloch, en L’étrange 
défaite, podemos decir que «la voz que grita en el desierto siempre puede 
hacerse justicia por haber gritado su fe». Que se me permita, pues, una re-
flexión personal sobre lo que ha supuesto el camino recorrido y, en particu-
lar, sobre la prehistoria de esta historia.

Cuando lanzamos, hacia 1998, nuestra línea de investigación sobre los 
vascos y navarros en la construcción de la Monarquía hispánica, sabíamos 
que había mucho por hacer, pero nunca pensamos que fuera tanto. Para esa 
fecha, había sentado las bases de este proyecto colectivo a partir del hilo 
conductor de la correspondencia epistolar de familias baztanesas en «la hora 
navarra del XVIII». Por entonces escribí varios textos que, aunque se publica-
ron más tarde, nos sirvieron de guía. A partir de ahí, miráramos donde mi-
rásemos, el horizonte de la participación de vascos y navarros en las estruc-
turas de la monarquía borbónica se dilataba sin cesar y parecía inabarcable. 
De familia en familia, de parentesco en parentesco, de lugar en lugar, detrás 
de cada árbol había un bosque: docenas, centenares, quizás miles de indivi-
duos. Con Rafael Guerrero, joven doctorando por aquel entonces, llegamos 
pronto a la convicción de que era necesario medir el fenómeno. «De lo con-
trario, nunca te creerán», me animaba Rafael. Era necesario identificarlos y 

Los caballeros vascos y navarros.indd   14Los caballeros vascos y navarros.indd   14 5/11/19   10:54:235/11/19   10:54:23



 PRÓLOGO 15

contarlos. Reflexionando sobre ello, llegamos a la conclusión de que el me-
jor modo de acercarnos a una perspectiva global del fenómeno era investigar 
sobre los caballeros que a lo largo de la centuria recibieron hábitos y cruces 
en atención a los méritos y servicios a la Corona. Con ello percibiríamos, al 
menos, el estrato superior de todos aquellos, muchos más numerosos, que sa-
lieron de su tierra para servir al rey y hacer carrera en la economía del impe-
rio. Solo así podríamos tener una percepción cuantitativa y cualitativa de los 
territorios en los que se produjo este fenómeno, de sus principales parentelas, 
de las carreras y actividades de sus miembros y de sus amplias ramificacio-
nes «a escala de imperio». Con este convencimiento, lanzamos el proyecto.

Después de leer sobre prosopografía, iniciamos una encuesta prosopo-
gráfica sobre los caballeros. Exploramos los catálogos de Cadenas y Vicent; 
ideamos una ficha de vaciado y comenzamos a sacar datos con un grupo de 
estudiantes. Entre ellos, se encontraba Yolanda Aranburuzabala. Luego ella 
retomaría el proyecto por su cuenta, hasta culminarlo.

Pero lo que me interesa señalar ahora de aquellos comienzos es el estado 
de cosas que nos encontramos al empezar. No cabe aquí un repaso historio-
gráfico (seguramente habrá que hacerlo algún día), pero un par de imágenes 
servirán para resumir cuál era la situación hacia 1998. Cuando fuimos a un 
archivo provincial (no diré cuál), no tenían los catálogos de Cadenas y Vi-
cent sobre la Orden de Carlos III. Pedimos la revista Hidalguía y un miem-
bro del personal, encantador y competente, por otra parte, nos preguntó, 
sorprendido: «¿Esa revista facha vais a utilizar?». Empezamos a hojear los 
catálogos de Cadenas y Vicent sobre la Orden de Santiago, pero las pági-
nas estaban pegadas, nunca se habían abierto. Pedimos un abrecartas y nos 
pusimos manos a la obra. Así comenzó nuestra línea de investigación. Digo 
todo esto sin ninguna acritud; al contrario: Rafael y yo todavía nos reímos al 
recordarlo. Estas experiencias fueron para nosotros un acicate poderoso, la 
convicción excitante de que estábamos descubriendo un nuevo mundo.

La historia está hecha de memoria y desmemoria. Como en arqueología, 
capas sucesivas de tierra y de sedimentos de tiempos y épocas se superponen 
y van cubriendo los hechos del pasado. Así, el paisaje que vemos nos revela 
tanto como nos oculta. Nada de lo que veíamos alrededor nos hacía sospe-
char lo que dormía bajo nuestros pies. Como en el actual escudo de Guipúz-
coa, solo se veía un paisaje de árboles en la orilla de la ribera, arcilla dócil 
que podemos modelar con nuestras ensoñaciones, una vez desaparecidos los 
cuarteles superiores, con el rey sentado en su trono —erregea, el rey de los 
vascos— y los doce cañones de Velate que los guipuzcoanos ganaron en la 
conquista de Navarra.
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Introducción

La coyuntura creada en torno al conflicto sucesorio, tras el fallecimiento 
de Carlos II y la llegada al trono español de Felipe V de Borbón, supuso una 
oportunidad excepcional para la entrada en los cuadros dirigentes de la mo-
narquía de hombres del extranjero y de la periferia peninsular, como vascos, 
navarros, cántabros y montañeses de Burgos, Soria y La Rioja.1 Norteños 
que disponían de hidalguía universal y que, en muchas ocasiones, formaban 
parte de empresas ligadas al comercio a través de las cuales configuraron re-
des mercantiles del norte de la península con Europa y América. A partir de 
la segunda mitad del siglo XVII, estas llegaron a dominar el circuito impe-
rial del comercio español, prolongándose hasta la siguiente centuria. Fueron 
hombres de negocios enriquecidos que tomaron parte en las finanzas reales, 
en los asientos con la Corona y en la administración de hacienda y que, en 
muchas ocasiones, terminaron instalándose entre los principales banqueros 
del rey.2 

Otras vías de acceso a la dirección del reino se vehiculizaron a través del 
Ejército, apoyando a Felipe V en el conflicto sucesorio y accediendo al ser-
vicio militar en las Guardias Reales, pero también sirviendo en los diversos 
ámbitos de la Administración real.3 Estas formas de acceso se encuentran en 
la base que permitió que un elevado número de vascos y navarros entraran a 
formar parte de los cuadros de dirección de la monarquía. Sobre estas bases 
iniciales, la política familiar de colocación de estas familias, apoyada en sus 

1 DEDIEU, J. P.: «Dinastía y élites de poder en el reinado de Felipe V», en FERNÁNDEZ 
ALBADALEJO, P. (ed.): Los Borbones. Dinastía y memoria de la nación en la España del si-
glo XVIII. Marcial Pons Historia/Casas de Velázquez, Madrid, 2001, pp. 381-400.

2 IMÍZCOZ BEUNZA J. M.ª: «La “hora del XVIII”. Cambios sociales y contrastes cultura-
les en la modernidad política española». Príncipe de Viana, 254. Pamplona, 2011, pp. 39-43; 
Ibid., «Servidores del rey, hombres de negocios, ilustrados. Las élites vascas y navarras en la 
monarquía borbónica», en Borja de Aguinagalde (ed.), El País Vasco, tierra de hidalgos y no-
bles, Fundación Banco de Santander, Madrid-Bilbao, 2016, pp. 125-187.

3 GUERRERO ELECALDE, R.: «Las élites vascas y navarras en el gobierno de la Mo-
narquía Borbónica. Redes sociales carreras y hegemonía en el siglo XVIII (1700-1746)». UPV/
EHU, Vitoria-Gasteiz, 2012.
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18 INTRODUCCIÓN

redes de relaciones privilegiadas en la corte y en las instituciones de la Co-
rona, facilitó el ascenso y la reproducción de amplios grupos de parentesco 
en las estructuras de gobierno de la monarquía a lo largo de todo el siglo. 
Así, encontramos a vascos y navarros desempeñando cargos en las secreta-
rías del Despacho, en los consejos, en el Ejército, en la Administración terri-
torial, en las casas reales y en la Iglesia a lo largo de toda la centuria.4 Esta 
dinámica permitió que se fueran consolidando nuevos grupos de poder fie-
les al rey, desplazando a la aristocracia tradicional castellana y creando un 
nuevo marco político.

La prestación de servicios a la Corona fue generosamente recompensada 
por los monarcas con los más elevados puestos, además de prebendas, gra-
cias, mercedes y honores, como hábitos, encomiendas de las órdenes milita-
res y títulos nobiliarios. Estos elementos configuraron un capital simbólico 
preciado e imprescindible en la materialización del ascenso social. Riqueza, 
poder, cercanía al rey y códigos culturales fueron los identificadores socia-
les para integrar en la élite a las nuevas familias, que no desaprovecharon su 
oportunidad cuando vieron la posibilidad de ver fructificar sus ambiciones. 

4 IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª; GUERRERO ELECALDE, R.: «Familias en la monar-
quía: la política familiar de las élites vascas y navarras en el imperio de los Borbones», en 
IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª (ed.): Casa familia y sociedad: (País Vasco, España y América, 
siglos XV-XIX). Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004; «A escala de Imperio. Familias ca-
rreras y empresas de las élites vascas y navarras en la Monarquía borbónica», en IMÍZCOZ 
BEUNZA J. M.ª (dir.): Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social 
del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX). Bilbao, 2001, pp. 175-201; 
IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª: «Parentesco, amistad y patronazgo. La economía de las rela-
ciones familiares en la Hora Navarra del siglo XVIII», en FERNÁNDEZ, C.; MORENO, A. 
(dirs.): Familia y cambio social en Navarra y País Vasco siglos XII-XX. Instituto de Cien-
cias para la Familia, Pamplona, 2003, pp. 165-216; «Élites administrativas, redes cortesa-
nas y captación de recursos en la construcción social del Estado moderno». Trocadero, 19. 
Universidad de Cádiz, 2007, pp. 11-30. IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª (dir.): Élites, poder y 
red social. Las élites del País Vasco y Navarra y la Edad Moderna. Estado de la cuestión y 
perspectivas. UPV/EHU, Bilbao, 1996; «Patronos y mediadores. Redes familiares en la mo-
narquía y patronazgo en la aldea: las hegemonías de las élites baztanesas en el siglo XVIII», 
en IMÍZCOZ BEUNZA J. M.ª (dir.): Redes familiares y patronazgo…, op. cit. pp. 225-261; 
«Las élites vasco-navarras y la Monarquía hispánica: construcciones sociales políticas y cul-
turales en la Edad Moderna». Cuadernos de Historia Moderna, 33, 2008, pp. 89-119. GUE-
RRERO ELECALDE, R.: «Los hombres del rey. Redes, poder y surgimiento de nuevas éli-
tes gobernantes durante la guerra de sucesión española (1700-1714)». Prohistoria, año XIII, 
13. Rosario, Argentina, primavera 2009, pp. 81-101; «Reclutamiento, socialización y pa-
trocinio de los nuevos servidores del rey. El caso de las élites vascas en el reinado de Fe-
lipe V», en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª; CHAPARRO SÁINZ, A. (coords.): Educación, re-
des y reproducción de élites en el siglo XVIII. Sílex, Madrid, 2013. ARTOLA RENEDO, A.: 
De Madrid a Roma. La fidelidad del episcopado en España (1760-1833). Trea, Gijón, 2013; 
«Roles eclesiásticos seculares en el gobierno doméstico de las élites vascas (1700-1837): 
Algunas notas e hipótesis», en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª; OLIVERI KORTA, O. (co-
ords.): Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen. Sílex, Madrid, 2010, 
pp. 419-444. 
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El rey, por su parte, fidelizaba a los grupos de poder que se gestaban bajo sus 
directrices y que podían serle útiles para su gobierno. 

Desde el observatorio del reparto de la gracia real, elemento de estruc-
turación política, a través de dos de los honores más preciados, como fueron 
el hábito de las órdenes militares y la cruz de Carlos III, vamos a analizar el 
fenómeno de elevación que afectó a individuos y familias de las provincias 
vascas y del reino de Navarra. Sin lugar a dudas, hábitos y cruces fueron los 
protagonistas de un proceso diferenciador, en el que estos fueron utilizados 
como recompensa para quienes proporcionaban servicios a la Corona que, a 
su vez, implicaban una reciprocidad que comprometía y soldaba fidelidades.5 
En un territorio tan amplio como la Monarquía hispánica, el rey necesitaba 
asegurar servidores en todos los ámbitos de gobierno, para lo que era preciso 
crear una cadena de relaciones fiables que le conectaran desde el centro de 
poder hasta el lugar más básico y más alejado. El sistema de intercambios de 
mercedes por servicios formaba parte de un juego a diferentes escalas, desde 
el imperio a la comunidad, a través de las familias a las cuales el favor regio 
reforzaba el estatus y la posición en sus territorios.6

El grueso principal de la investigación es el corpus de caballeros confec-
cionado a partir de la identificación y cuantificación de los hombres que ob-
tuvieron los hábitos y cruces de las órdenes militares y de Carlos III, corpus 
que hemos completado con los individuos que obtuvieron una encomienda 
y un título nobiliario. El período de estudio acotado es 1700-1808 y el ám-
bito de actuación, la geografía vasca y navarra. Con ello pretendemos medir 
la magnitud del fenómeno, obtener una cuantificación y un registro de los in-
dividuos que participan en este proceso de elevación para, a partir de ahí, de-
tectar qué elementos tienen en común o les diferencian, qué carreras siguen 
y qué estrategias emplean. Todo ello se llevará a cabo analizando sus genea-

5 DEDIEU, J. P.: Aprés le roi. Essai sur l´effondrement de la monarchie espagnole. Casa 
de Velázquez Madrid, 2010, pp. 14-20.

6 IMÍZCOZ BEUNZA J. M.ª; GARCÍA DEL SER, M. V.: «El alto clero vasco y nava-
rro en la Monarquía hispánica del siglo XVIII. Bases familiares, economía del parentesco y 
patronazgo», en AGUIRRE SALVADOR, R.; ENRÍQUEZ AGRAZAR, L. (eds.): La Igle-
sia hispanoamericana, de la colonia a la república. México, Instituto de Investigaciones so-
bre la Universidad y la Educación (IISUE), UNAM, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Plaza y Valdés Eds., México, pp. 125-187. IMÍZCOZ BEUNZA J. M.ª; ARTOLA RENEDO 
A.: «Vínculos verticales, entramado social y lealtad política. Reflexiones a modo de presen-
tación», en IMÍZCOZ BEUNZA J. M.ª; ARTOLA RENEDO, A. (coords.): Patronazgo y 
clientelismo en la Monarquía hispánica (siglos XIX- XIX). UPV/EHU, Bilbao, 2016, pp. 9-15. 
IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª: «Las relaciones de patronazgo y clientelismo. Declinación de la 
desigualdad social», en IMÍZCOZ BEUNZA J. M.ª; ARTOLA RENEDO, A. (coords.): Patro-
nazgo y clientelismo…, op. cit., pp. 20-41. ARTOLA RENEDO, A.: «Contextos globales y he-
gemonía local (Bilbao, siglo XVIII)». Bidebarrieta, 24. Bilbao, 2013, pp. 7-19. ARANBURU-
ZABALA, Y.; GORRAIZ, N.; ARTOLA RENEDO, A.: «Honores de la Corona, honores de 
la comunidad. Monarquía, movilidad social y hegemonía local en tierras vascas». Historia So-
cial. Núm. 89, 2017. pp. 103-121.
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20 INTRODUCCIÓN

logías sociales, sus dinámicas familiares y sus trayectorias personales en las 
instituciones y territorios de la monarquía. Finalmente se analizarán los efec-
tos de los ascensos y honores recibidos en las comunidades de origen.

El resultado es un conjunto heterogéneo de la élite vasca y navarra del 
siglo XVIII, en el que se mezclan individuos provenientes de diferentes sec-
tores, con diferentes orígenes y dinámicas. Unos forman parte de la nobleza 
más tradicional de las provincias; familias que no participan en las nuevas 
carreras al servicio del rey y que solicitan el hábito como tradición y manera 
de renovar un estatus antiguo. Pero muchos otros forman parte del sector so-
cial que nos interesa más directamente aquí: el de las familias que se elevan 
socialmente al servicio del rey durante el siglo XVIII.

El mapa de los honores resultante escenifica a la perfección la particular 
implicación de vascos y navarros en los órganos de la monarquía y en el ac-
ceso al rey y a su entorno. Pero, esta elevación de los naturales de las provin-
cias vascas y de Navarra, ¿es privativa de estos territorios? ¿Qué ocurre en 
ese momento en otras regiones y reinos? Llegados a este punto, nos pareció 
necesario comparar. Así, una vez obtenido el grueso de caballeros vascos y 
navarros, y ante la falta de estudios, creímos interesante determinar su peso 
específico respecto al conjunto de los territorios que componen la Corona. 
Esta necesidad nos llevó a realizar una cuantificación global de todos los ca-
balleros premiados por el rey en el siglo XVIII, lo que nos ha permitido con-
textualizar y valorar mejor el estudio de los caballeros vascos y navarros en 
el conjunto de caballeros de la Monarquía hispánica.

Por otro lado, al hilo de nuestra búsqueda, hemos acumulado abundante in-
formación sobre los descendientes de naturales vascos y navarros que obtuvie-
ron hábitos y nacieron fuera de los territorios paternos. Y, efectivamente, son 
muchas las obras que hablan de la emigración de vascos y navarros en busca 
de nuevos horizontes en los cuales mejorar sus economías y obtener honores. 
En este caso, la información que aportamos certifica una salida con una eleva-
ción efectiva digna de tener en cuenta. Los hombres y familias que observamos 
se caracterizaron por una gran movilidad geográfica que llevó pareja una fuerte 
elevación. Nuestro sondeo nos permite conocer la genealogía social de la que 
proceden, su lugar de nacimiento y los territorios de acogida en los que sus pa-
dres se instalaron y desde los cuales estos proyectaron la promoción exitosa de 
sus hijos. Aunque nacidos en otras regiones y, por tanto, con una idiosincrasia 
específica diferente, la promoción de estos vástagos no se puede entender sin 
el capital relacional de las redes sociales de sus familias. 

Para finalizar, hemos colocado la lupa sobre una pequeña comarca de Álava, 
la tierra de Ayala, para estudiar un fenómeno global desde el punto de vista lo-
cal y observar las repercusiones de los recursos y honores obtenidos al servicio 
del rey en las comunidades vecinales. Este análisis mostrará los factores que es-
tán en la base de este fenómeno y lo explican desde abajo, evidenciando los me-
canismos familiares y relacionales. Así mismo, detectar si las instituciones loca-
les fueron sensibles a los ascensos y nombramientos de sus prohombres y valorar 
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los efectos que este fenómeno tuvo en la comunidad. Observar, en la medida de 
lo posible, sus consecuencias: si dejaron huellas culturales; si los beneficios ob-
tenidos a escala de imperio revirtieron en la comunidad y de qué forma, y si tal 
elevación contribuyó a la construcción de hegemonías locales. 

Las distintas partes de todo lo expuesto componen este trabajo, cuyo co-
metido es aportar respuestas y datos fiables que permitan avanzar en el es-
tudio de la configuración de las élites y de la influencia y la hegemonía de 
ciertos grupos de poder. La percepción de los caballeros de hábito nos per-
mite realizar una cartografía de los individuos y de los grupos de parentesco 
que se elevaron en las instituciones de la monarquía y participaron en los 
procesos de ascenso social de forma general, para luego pasar a analizar las 
dinámicas y los mecanismos que obraron en aquel fenómeno y permiten ex-
plicarlo; todo ello a partir de la observación de casos individuales y locales. 
Los trabajos de José María Imízcoz, Rafael Guerrero o Andoni Artola, entre 
otros, han demostrado la importancia de reconstruir familias y vínculos so-
ciales más allá de la aldea, de la consanguinidad y del paisanaje para com-
prender las amplias redes de poder y comunicación a escala de imperio.

La metodología utilizada combina la prosopografía relacional, la genea-
logía social, el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo y biográfico, con 
lo que se pretende obtener una visión amplia del grupo, perfilando la identi-
dad de los individuos que lo componen, describiendo sus trayectorias vitales 
y clasificando y conectando la población de estudio7. Un fenómeno general 

7 IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª: «Actores de procesos de cambio. Reflexiones metodológicas 
desde el “análisis relacional”», en Teresa Nava Rodríguez (ed.), De ilustrados a patriotas. Indivi-
duo y cambio histórico en la Monarquía española, Madrid, Silex, 2017, pp. 19-40; ibid., «El para-
digma relacional. Actores, redes, procesos para una historia global», en Michel Bertrand, Francisco 
Andújar, Thomas Glesener (eds.), Gobernar y reformar la monarquía. Los agentes políticos y ad-
ministrativos en España y América (siglos XVI-XIX), Valencia, Álbatros, 2017, pp. 65-80. La proso-
pografía es «la retrospectiva de las características comunes a un grupo de protagonistas históricos, 
mediante un estudio colectivo de sus vidas» STONE, L.: El pasado y el presente. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1986. Este trabajo puede considerarse un estudio con claros tintes prosopográ-
ficos, puesto que persigue conocer las biografías de varios cientos de personajes con características 
comunes entre sí, conocer sus diferentes rasgos, los cuales, puestos en orden y siendo convenien-
temente interpretados, dan buena cuenta de una realidad histórica. No se trata de reunir biografías 
de manera aleatoria e ilógica, sino en base a unas pautas o límites preestablecidos. Los trabajos en-
cabezados por Janine Fayard y Didier Ozanam supusieron un gran paso en esta metodología den-
tro de un camino muy largo, trabajos que tuvieron continuidad en otros autores. 7 OZANAM, D., 
ABBAD, F.: «Para una historia de los intendentes españoles en el siglo XVIII». Actas del IV Sym-
posium de Historia de la Administración. Alcalá de Henares, 1983, pp. 579-612. OZANAM, D.: 
«La diplomacia de los primeros Borbones (1714-1759)». Cuadernos de Investigación Histórica, 
6. Fundación Universitaria Española, 1982, pp. 169-194. FAYARD, J.: Los miembros del Consejo 
de Castilla: (1621-1746). Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1982. CASTELLANO, J. L. (ed.): 
Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen. Universidad de Granada, Di-
putación provincial de Granada, Estudios Históricos Chronica Nova, Granada, 1996. DEDIEU, J. 
P.: «El grupo personal político y administrativo español del siglo XVIII», en CARASA SOTO, P. 
(coord.): Élites: Prosopografía contemporánea. Universidad de Valladolid, 1994, pp. 315-327.
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que se llevará a lo particular siguiendo a los actores individuales en contex-
tos globales que conectan las comunidades con el mundo exterior. 

Sin embargo, nuestro trabajo no es una prosopografía encerrada en el corsé 
de una categoría predeterminada, sino que está atento a las conexiones de los 
caballeros con una pluralidad de actores y de esferas —desde la Corte a la co-
munidad local— que desbordan ampliamente la categoría inicial y que cons-
tituyen una clave sustancial y novedosa de análisis. Partimos de la unidad del 
sujeto, de los actores sociales como actores de una historia global, obviando 
categorías preestablecidas más o menos cerradas —económicas, estamentales, 
ideológicas o de cualquier otra índole—, para, desde la observación empírica 
del sujeto histórico —de sus acciones y de sus interacciones—, observar sus 
configuraciones colectivas y sus dinámicas plurales, intentando deducir las ca-
tegorías analíticas pertinentes de la propia observación empírica. El individuo 
como actor social conectado —con otros actores y con los contextos— ha sido 
el referente que hemos intentado seguir en nuestra investigación. Se trata de 
«partir de los hombres y mujeres como protagonistas de su historia para descu-
brir cómo, en sus experiencias y dinámicas, se relacionan las diferentes dimen-
siones de la realidad y cómo se produce el cambio histórico».8

En cuanto a las fuentes, hemos efectuado una búsqueda documental amplia 
y variada. La base principal han sido los expedientes de las órdenes militares y 
los de la Orden de Carlos III. Asimismo, hemos utilizado las solicitudes de li-
cencias para contraer matrimonio. La información de los expedientes sobre los 
pretendientes, sus familias, sus antepasados y los méritos del linaje se ha com-
pletado con la búsqueda nominativa de las trayectorias y carreras de los caba-
lleros en una pluralidad de archivos públicos y privados. Para investigar las re-
laciones entre los caballeros y sus lugares de origen, en particular el efecto en 
estos de su ascenso social y de su política donativa, hemos recurrido, en mayor 
o menor medida, a documentación provincial, municipal y eclesiástica.

Para llevar a cabo este estudio, hemos confeccionado una base de da-
tos que nos ha permitido realizar cuantificaciones, clasificaciones y conexio-
nes interesantes y fiables, una vez identificados los componentes y procesa-
dos sus datos.9 En este sentido, hemos cruzado los datos de los expedientes 
de los caballeros y nuestra información de archivo con los datos biográfi-
cos y de carrera que se recogen en la base de datos Fichoz, base colaborativa 
creada por el profesor J. P. Dedieu, a quien agradecemos su generosidad.10 

8 Propuestas metodológicas que se recogen en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.ª: «Actores, re-
des, procesos: reflexiones para una historia más global». Revista da Facultad de Letras, Histo-
ria, III serie, volumen 5. Universidad do Porto, Porto, 2004, pp. 115-140; «Comunidad red so-
cial y élites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen», en Élites poder y 
red social: las élites..., op. cit. 

9 SÁNCHEZ, J. E.: Espacio, economía y sociedad. Siglo Veintiuno, Barcelona, 1990.
10 DEDIEU, J. P.: «Un instrumento para la historia social: la base de datos Ozanam», 

Cuadernos de Historia Moderna, 2000, n.º 24, pp. 11-31.
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La tarea se acompaña de una función descriptiva que permite, con su análi-
sis, reagrupar información, ordenarla y hacer cálculos y cuadros, con el fin 
de identificar sus características particulares. A través de representaciones 
gráficas, pretendemos mostrar un fenómeno en un momento dado y elaborar 
una línea cronológica, así como relacionar componentes del fenómeno con el 
fin de proporcionar una lectura integral de la evolución a lo largo del siglo. 

Finalmente, para ofrecer la información de manera útil y práctica, hemos 
confeccionado un listado o índice de los caballeros de toda la monarquía, que 
recogemos en la parte final del libro. Esperamos poder realizar una segunda 
publicación con las reseñas biográficas de los caballeros de las provincias 
vascas y del reino de Navarra. 

Antes de concluir estas líneas es menester destacar que la realización de 
este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de una serie de perso-
nas. Entre todas ellas, destacan mi maestro, José M.ª Imízcoz Beunza, y mis 
compañeros del grupo de investigación,11 con quienes he compartido fatigas 
y satisfacciones. A todos eskerrik asko. 

 

11 El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de investigación del MINECO 
HAR2017-84226-C6-5-P. «Los cambios de la modernidad y las resistencias al cambio. Redes 
sociales, transformaciones culturales y conflictos, siglos XVI-XIX» y de Grupo de Investigación 
del Sistema Universitario Vasco IT896-16 «Sociedad Poder y Cultura. Siglos XIV a XVIII».
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