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Resumen: El objetivo de esta investigación ha sido el desarrollo de un sistema software basado principalmente en bases de datos relacionales, 
que permita el registro y análisis de catastros históricos. 
En cuanto a requisitos funcionales, la base de datos debía ser lo suficientemente robusta como para soportar el almacenamiento simultáneo 
de catastros de diferentes poblaciones y épocas. La versión inicial del sistema debía aportar una funcionalidad completa y, al mismo tiempo, 
debía servir como núcleo sobre el que se pudieran desarrollar versiones más avanzadas en el futuro.
Por otro lado, los requisitos técnicos establecidos para el software también fueron exigentes. El sistema debía ser capaz de funcionar en un 
ordenador personal. Esto no debería impedir la escalabilidad del software, de modo que también pudiera ser instalado en servidores más 
potentes de una universidad o centro de investigación o, incluso, publicarse en Internet. El sistema se debería construir sobre tecnologías 
maduras, de amplio uso, como bases de datos relacionales y hojas de cálculo, para evitar problemas de pronta obsolescencia tecnológica. En 
la medida de lo posible se deberían seleccionar herramientas gratuitas para evitar costes de licencias.
Estos objetivos han sido alcanzados con el desarrollo de un sistema al que hemos denominado Ensenator y que ha sido validado con la carga 
del catastro de Ensenada de Arenas de San Juan (Ciudad Real) de 1752 y del catastro de Martín de Garay de El Escorial (Madrid) de 1818. En 
este artículo se describe el diseño y funcionamiento del sistema Ensenator.
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ENSENATOR, COMPUTER SYSTEM FOR THE STUDY OF HISTORICAL CADASTRES WITH RELATIONAL 
DATABASES
Abstract: The objective of this research has been the development of a software system, based mainly on relational databases, which allows 
the registration and analysis of historical cadastres. 
In terms of functional requirements, the database had to be robust enough to support the simultaneous storage of cadastres from different 
towns and periods. The initial version of the system had to provide full functionality and, at the same time, serve as a core to build more 
advanced versions in the future.
The technical requirements set for the software were also demanding. The system had to be capable of running on a personal computer. 
This should not prevent the scalability of the software, so that it could also be installed on more powerful servers in a university or research 
center or even published on the Internet. The system should be built on mature, widely used technologies, such as relational databases and 
spreadsheets, to avoid problems of early technological obsolescence. As far as possible, free tools should be selected to avoid license costs.
These objectives have been fully achieved with the development of a system that we have called Ensenator and that has been validated by 
loading the cadastre of Ensenada of 1752 of Arenas de San Juan (Ciudad Real) and the cadastre of Martín de Garay of 1818 of El Escorial 
(Madrid). This article will describe the design and operation of the Ensenator system.
Key words: Software system, Ensenada, Martín de Garay, Arenas de San Juan (Ciudad Real), El Escorial (Madrid), Historical cadastres.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de las fuentes geohistóricas, los documen-
tos catastrales y paracatastrales destacan por el enor-
me abanico de posibilidades que para su estudio se 
abren con la utilización de tecnologías informáticas. 
Hay muchos argumentos con los que se podría defen-
der esta afirmación. Sin pretender hacer una relación 
exhaustiva, podríamos afirmar, en primer lugar, que 
la naturaleza de los catastros, cuyo objetivo es in-
ventariar los diferentes bienes de los contribuyentes, 
obliga a registrar la información de forma organizada 
y estructurada que, por otra parte, es una condición 
intrínseca de los modernos sistemas informáticos de 
gestión (García y Aguilar, 2017; García, Vallina y Agui-
lar, 2018; García y Vallina, 2019; García Juan, 2020). 

Adicionalmente, los catastros, aunque sean de di-
ferentes épocas, tienen estructuras muy similares 
pues todos ellos acaban registrando personas, fincas 
rústicas, fincas urbanas, ganado, rentas, cargas, etc. 
Esta cierta uniformidad permite pensar que, en una 
única base de datos debidamente diseñada, se pue-
da almacenar información de multitud de catastros, 
incluso aunque pertenezcan a distintas épocas o a 
diferentes países.

Por otro lado, un catastro contiene una enorme 
cantidad de información numérica y muy repetitiva 
correspondiente a superficies, rentas, producciones, 
etc. De nuevo, encontramos otra característica típi-
ca de los sistemas informáticos que son capaces de 
procesar de forma muy eficaz enormes cantidades 
de datos.

No menos importante es el hecho de que en España 
contamos con una gran cantidad de documentación 
catastral digitalizada y publicada en Internet, lo que 
facilita el trabajo de diseño del sistema informático, 
ya que se puede acceder a las fuentes originales con 
la mayor facilidad y rapidez sin tener que desplazarse 
en busca de la documentación a múltiples archivos 
(García Juan et. al., 2011). La disponibilidad de tanta 
información es una oportunidad única para avanzar 
un paso más con el registro estructurado de estas va-
liosísimas fuentes documentales. 

Resulta llamativo que, a pesar de la universalización 
del acceso a las tecnologías informáticas y de los es-
fuerzos de investigaciones anteriores en esta misma 
línea (García Juan, 2015), no se disponga en la actuali-
dad de un sistema informático plenamente operativo 
que permita, no sólo registrar la información de los 
catastros históricos, sino también que facilite su aná-
lisis por parte de los investigadores. En este trabajo 

se muestran los primeros resultados obtenidos con el 
desarrollo de un sistema, al que hemos denominado 
Ensenator, aplicado a dos casos concretos: el catastro 
de Ensenada de la villa de Arenas de San Juan (Ciudad 
Real) de 1752 y el catastro de Martín de Garay de El 
Escorial (Madrid) de 1818. Pasamos a describir el dise-
ño y funcionamiento del sistema Ensenator.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Teniendo en mente estas ideas, se emprendió la 
ardua tarea de diseñar un sistema informático con 
dos objetivos principales: el primero que permitiera 
el registro de la información catastral de modo fácil e 
intuitivo y, el segundo, que ofreciese la capacidad de 
analizar de forma exhaustiva la información contenida 
en los catastros desde diferentes puntos de vista: de-
mográfico, económico, urbanístico, agrícola, ganade-
ro, etc. El cumplimiento de estos dos objetivos debía 
convertir al futuro sistema informático en un apoyo 
imprescindible para los geógrafos e historiadores in-
teresados en el estudio de los catastros históricos, 
proporcionándoles todo tipo de ayuda para interpre-
tar correctamente la enorme cantidad de información 
que aportan estas fuentes documentales.

Objetivos y requisitos del sistema informático

Para realizar un correcto diseño del sistema había 
que convertir estos dos objetivos principales en un 
conjunto mucho más detallado de requisitos funcio-
nales y técnicos. Los principales requisitos funcionales 
que se identificaron fueron:

• Aunque existan diferencias estructurales en la 
elaboración de las fuentes catastrales a lo lar-
go del tiempo e incluso variaciones por zonas 
geográficas dentro de un mismo catastro, el 
modelo de datos debía ser lo suficientemente 
robusto como para soportar el almacenamien-
to simultáneo de catastros de diferentes pobla-
ciones y épocas (Ensenada, Patiño, Garay…). 
Este modelo de datos unificado facilitará enor-
memente el análisis posterior de la información 
y la comparación de diferentes catastros.

• La búsqueda de un modelo de datos común se 
debía compatibilizar con la capacidad del siste-
ma para reflejar todas las diferencias en aspec-
tos tales como unidades de medida, unidades 
monetarias, tipos de tierras, plantas, produc-
tos agrícolas e, incluso, en conceptos menos 
evidentes como el tipo de rentas recogidas en 
cada catastro. Por ejemplo, en unidades de me-
didas el sistema debía almacenar las unidades 
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originales utilizadas en cada territorio (fanegas 
con sus variaciones locales, estadales, ferra-
dos, celemines, etc.) y ser capaz de convertir 
estas magnitudes al Sistema Métrico Decimal. 
En cuanto a las rentas, hay que poner de mani-
fiesto que, cuando en los catastros se asigna un 
valor monetario a un bien, no siempre se está 
midiendo la misma magnitud. En el catastro de 
Ensenada, los importes asignados a fincas rús-
ticas se corresponden con el valor bruto de la 
producción calculado como la cosecha estima-
da multiplicada por el precio final del fruto. Sin 
embargo, en los catastros realizados por inicia-
tiva del ministro de Hacienda Martín de Garay, 
además de calcular el valor bruto de la produc-
ción, también se proporciona, para cada finca, 
el valor del activo y la renta neta, aplicando una 
deducción por los “capitales anticipados”. Para 
realizar una correcta explotación de la informa-
ción, hay que parametrizar estas variantes en la 
base de datos recogiendo toda su complejidad 
y diversidad.

• Una vez cargada la información, el sistema de-
bía proporcionar de forma inmediata, a través 
de un conjunto de informes, un análisis detalla-
do de las localidades catastradas desde diferen-
tes puntos de vista: demográfico, económico, 
urbanístico, agrícola, ganadero, etc. Estos in-
formes debían ser fácilmente exportables a for-
mato Excel o similar para posibilitar que, desde 
cualquier herramienta ofimática con todas las 
funcionalidades que ofrecen, los investigadores 
pudieran seguir profundizando en el análisis de 
la información.

• El sistema no sólo debería analizar catastros de 
forma individualizada, sino que, quizá incluso 
más importante, tendría que posibilitar la com-
paración entre diferentes catastros. En este 
sentido, sería muy esclarecedor poder compa-
rar la economía o el paisaje de localidades de 
similar tamaño de zonas geográficas diferen-
tes en un mismo periodo histórico o, incluso, 
para una misma población poder cotejar los 
resultados de catastros realizados en épocas 
diferentes. Por ejemplo, la comparación de un 
catastro de Ensenada y otro de Martín de Garay 
para una misma localidad permitiría conocer la 
evolución de la sociedad y la economía en un 
ámbito muy concreto en un periodo de tiempo 
de 70 años.

Por otro lado, era importante establecer requisitos 
de carácter técnico y, en este sentido, era fundamen-

tal tener en cuenta las limitaciones económicas. Nor-
malmente, los recursos con los que cuentan los inves-
tigadores son reducidos y esto es un condicionante 
muy relevante a la hora de diseñar el software. Esto 
obliga a proponer arquitecturas cuyos costes de licen-
cia y explotación fueran asumibles por presupuestos 
poco holgados. Teniendo presente estas limitaciones, 
los requisitos técnicos principales que se establecie-
ron para el futuro sistema fueron:

• El sistema se tendría que poder instalar y ejecu-
tar en un portátil u ordenador personal, por lo 
que sus requerimientos de hardware (memo-
ria, CPU, etc.) debían ser limitados.

• El requisito anterior se debía compatibilizar con 
la posibilidad de hacer funcionar el sistema en 
un servidor central de una universidad o centro 
de investigación o, incluso, publicarlo en Inter-
net para facilitar su difusión y uso compartido. 
En términos informáticos, el sistema debería 
ser escalable1 a cualquier entorno de ejecución 
y carga de trabajo.

• Se deberían utilizar tecnologías maduras de 
amplio uso como base de datos relacionales y 
hojas de cálculo con el objetivo último de alar-
gar su vida útil y evitar una rápida obsolescen-
cia tecnológica. 

• Se debía minimizar el coste de licencias con la 
utilización preferente de software gratuito o de 
bajo coste.

• La enorme cantidad de datos que hay que regis-
trar en cada catastro exige que, para que el sis-
tema sea utilizable, se defina un mecanismo de 
captura de datos lo más ágil e intuitivo posible.

• La arquitectura del sistema debería facilitar el 
trabajo colaborativo y concurrente de investi-
gadores en diferentes ubicaciones geográficas. 
En el mundo actual post pandemia, en el que 
se ha hecho común el teletrabajo y la colabora-
ción remota de equipos de trabajo ubicados en 
diferentes lugares del mundo, se deben diseñar 
sistemas que tengan en cuenta estos nuevos 
condicionantes y que, en este caso concreto, 
permitan aunar los esfuerzos de todos los his-
toriadores interesados en el estudio de catas-
tros históricos.

• Por último, la primera versión del sistema debía 
aportar una funcionalidad completa para el re-
gistro y análisis de catastros históricos y, al mis-
mo tiempo, diseñarse con la suficiente robustez 
como para ser la base sobre la que se pudieran 
construir futuras versiones más completas y 
potentes.

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154


Estudios Geográficos, 84 (295), julio-diciembre 2023, e149 ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154

MIGUEL ÁNGEL MAESO BUENASMAÑANAS

4

Propuesta de validación del sistema informático

En esta primera fase de conceptualización no sólo 
se establecieron los requisitos funcionales y técnicos, 
sino que, además, se fijaron las condiciones que debía 
cumplir el software una vez desarrollado para consi-
derar que se habían cumplido los objetivos marca-
dos. Se estableció que el hito fundamental que debía 
cumplir el sistema fuese el registro de dos catastros 
correspondientes a periodos históricos diferentes. 
Adicionalmente, los catastros debían registrarse en un 
único modelo de datos común para ambos y la capa 
de informes debía poder ejecutarse indistintamente 
sobre ambos catastros proporcionando información 
homogénea.

El siguiente paso fue la elección de los tipos de 
catastros con los que se validaría el sistema. En esta 
elección no podía faltar el catastro de Ensenada, ya 
que es, sin lugar a dudas, la fuente catastral más co-
nocida, mejor conservada y las más completa realiza-
da en España en tiempos pasados. Este catastro fue 
elaborado durante el reinado de Fernando VI, a pro-
puesta de don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 
I marqués de la Ensenada. Su propósito era registrar 
los bienes, rentas y cargas de los contribuyentes con 
el objetivo último de reformar en profundidad el sis-
tema impositivo, mediante la introducción de un im-
puesto directo conocido como Única Contribución. 
Este nuevo tributo debía sustituir a las denominadas 
rentas provinciales, un conjunto de impuestos, en su 
mayor parte indirectos, de gran complejidad recauda-
toria, ineficientes, ineficaces y que provocaban un re-
parto muy desigual de las cargas fiscales entre los con-
tribuyentes. El catastro se elaboró para todo el reino 
de Castilla entre 1749 y 1759 y produjo una enorme 
cantidad de información recogida en nada menos que 
80.000 volúmenes manuscritos (Camarero Bullón, 
1993; Camarero Bullón, 2002a-b).  

Para cada contribuyente se registraron sus propie-
dades urbanas, propiedades rústicas, ganadería, car-
gas y gastos, ingresos por actividades comerciales, in-
dustriales y financieras. Los trabajos del catastro tam-
bién incluyeron la elaboración de un completo censo 
seglar y eclesiástico de cabezas de familia o vecinos 
que, además, incluía a todas las personas depen-
dientes de éstos, ya fueran familiares o trabajadores. 
Aunque finalmente no se logró el objetivo de poner 
en funcionamiento la Única Contribución, la ingente 
tarea realizada con la elaboración del catastro ha pro-
porcionado una información valiosísima para conocer 
en detalle la economía y sociedad de la época, en un 
conjunto documental muy complejo de distintos ni-

veles de agregación y elaboración de la información 
acopiada (Camarero Bullón, 2002b: pp. 194).

El segundo tipo de catastro elegido para la valida-
ción del sistema fue el realizado entre los años 1818 y 
1820, durante el reinado de Fernando VII, por iniciati-
va del ministro de Hacienda Martín de Garay. Este ca-
tastro es mucho menos conocido que el de Ensenada 
y ha sido objeto de menos atención por parte de los 
historiadores, posiblemente porque las fuentes se ha-
llan muy dispersas en multitud de archivos municipa-
les y provinciales. Sin embargo, la documentación del 
catastro de Garay, en aquellos sitios para los que se ha 
conservado, aporta una información con un detalle y 
profundidad que se aproxima a la proporcionada por 
algunos de los documentos del catastro de Ensenada.

Los objetivos que se perseguían con la elaboración 
de los catastros de Garay eran muy similares a los que 
70 años antes habían inspirado al marqués de la Ense-
nada. La base del sistema tributario continuaba sien-
do las complejas y poco eficaces rentas provinciales. 
Durante los primeros años del reinado de Fernando 
VII, este sistema fiscal había demostrado ser insufi-
ciente para hacer frente a la enorme deuda pública 
acumulada tras décadas de guerras y al descenso de 
los ingresos fiscales a consecuencia de la emancipa-
ción de las colonias americanas. El objetivo de Marín 
de Garay era instaurar un nuevo impuesto, similar a 
la Única Contribución de Ensenada, al que denominó 
Contribución General del Reino. En esta ocasión sí que 
se llegó a poner en marcha este nuevo tributo y du-
rante sus tres años de vigencia (1818-1820) se elabo-
raron catastros con una estructura similar al de Ense-
nada en cuanto al registro de bienes y rentas, aunque, 
a diferencia del anterior, no incluyó la elaboración de 
información censal. 

Los catastros de Garay, denominados en la época 
como Estadística General del Reino, estaban forma-
dos por los apeos y los cuadernos generales de la ri-
queza. Los apeos son catastros textuales en los que 
se detallan las propiedades y bienes de todos los ve-
cinos e instituciones existentes en cada pueblo. No 
incluyen ninguna representación gráfica de las fincas 
rústicas ni urbanas por lo que debemos referirnos a 
estos apeos como catastros literales o paracatastros. 
Por otro lado, los cuadernos generales de la riqueza 
recogen una completa descripción estadística de las 
producciones y los ingresos que tenían su origen en 
las distintas actividades económicas (agrícolas, gana-
deras, oficios, comerciales, arriería, etc.) realizadas 
por vecinos y forasteros en cada uno de los núcleos 
de población. Ambos documentos complementan sus 
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Figura 1
PORTADA DEL LIBRO DE LO REAL DE LEGOS DE ARENAS DE SAN JUAN, 1752

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, catastro de Ensenada.

Figura 2
CUADERNO GENERAL DE LA RIQUEZA DE LA VILLA DE EL ESCORIAL, 1818

Fuente: Archivo municipal de El Escorial, sig. 3738-1.
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contenidos constituyendo una fuente geohistórica de 
enorme interés para abordar investigaciones desde 
los campos de la historia económica, la historia agra-
ria y la geografía histórica en la España de principios 
del siglo XIX (Bringas Gutiérrez, 2003 y 2008; Bringas 
Gutiérrez, et. al., 2018, 2019, 2021).

El último paso, una vez elegidas los dos tipos de fuentes 
catastrales, era seleccionar las poblaciones cuyos catas-
tros se registrarían en la base de datos. En este punto ha-
bía que llegar a un compromiso para seleccionar pobla-
ciones con una economía relativamente compleja, pero 
con un tamaño mediano o pequeño para evitar dedicar 
excesivo tiempo al proceso de captura de la información 
y poder focalizar la mayor parte de los esfuerzos en el de-
sarrollo del software. Con estos criterios, se seleccionó el 
catastro de la Ensenada de Arenas de San Juan (Ciudad 
Real) de 1752 (Figura 1) y el catastro de Martín de Garay 
de El Escorial (Madrid) de 1818 (Figura 2).

En el primero de los catastros se incluye informa-
ción de la propia Arenas de San Juan y de las locali-

dades vecinas de Puerto Lápice, Las Labores y de El 
Encinar.2 Estas poblaciones están situadas en el norte 
de la provincia de Ciudad Real, justo en el límite con 
Toledo. De hecho, en la época en la que se elaboró 
el Catastro de Ensenada pertenecían a la provincia de 
Toledo, siendo parte de los territorios de la orden mi-
litar de San Juan (Figura 3). Contaban con un conside-
rable término municipal, que en el catastro se refleja 
con el registro de fincas rústicas con una superficie 
total de 13.826 hectáreas. Desde un punto de vista 
geográfico, el término municipal presenta dos zonas 
diferenciadas. El noroeste es una zona montañosa en 
las estribaciones de los montes de Toledo y el resto 
del término se ubica en la llanura manchega. Las fin-
cas registradas en el catastro como monte o dehesa 
suponen más de un 65 % de la superficie, los cultivos 
de secano casi un 29 %, siendo los regadíos práctica-
mente inexistentes y esto a pesar de que el río Cigüela 
atraviesa el término de este a oeste. La actividad eco-
nómica principal era la agricultura que aportaba un 
87,73 % de las rentas. Las producciones más impor-

Figura 3
MAPA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO DEL ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA DE TOMÁS LÓPEZ (1768)

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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tantes en cuanto a su valor económico eran, por este 
orden, cebada (162.972 reales), trigo (79.051 reales), 
aceite (42.171 reales), centeno (35.174 reales), cáña-
mo y cañamón (9.360 reales), melón (5.349 reales) y 
vino (4.416 reales). Al margen de la agricultura, po-
demos destacar la existencia de ventas y mesones 
en Puerto Lápice que generaban casi un 5 % de las 
rentas totales. Esto era posible gracias a la estratégica 
ubicación de esta población en el camino de Madrid 
a Andalucía. En cuanto a los datos demográficos, las 
cuatro localidades en su conjunto tenían 75 cabezas 
de familia, con una población total de 301 habitantes. 
Adicionalmente, existían 162 forasteros con propieda-
des o arrendamientos en dichas localidades. 

En el caso del segundo de los catastros nos encon-
tramos con una población, El Escorial, de menor ta-
maño (117 cabezas de familia y una superficie rústica 
de 1.203 hectáreas) ubicada en la vertiente meridio-
nal de la Sierra de Guadarrama. Su situación geográ-
fica en zona montañosa y la cercanía del monasterio 
de San Lorenzo del Escorial determinaban que conta-
se con una economía muy diferente a la de Arenas de 
San Juan. La agricultura sólo representaba un 45 % de 
la renta siendo la ganadería, sobre todo vacuna, muy 
relevante con una contribución del 32 %. También era 
una economía más diversificada en la que la artesanía, 
el comercio o los servicios tenían un peso mucho más 
relevante generando un 20 % de las rentas. Entre los 
vecinos encontramos profesionales cualificados como 
cirujanos y maestros y artesanos como carpinteros, he-
rreros, carreteros, zapateros, etc.3 La documentación 
de este catastro se ha localizado en el Archivo Munici-
pal de El Escorial. Se conserva el cuaderno general de 

la riqueza de 1818, los precios de los productos agrí-
colas y ganaderos en el partido de Valdemorillo entre 
1813 y 1817 (modelo 1) y un resumen estadístico de 
1820 (modelo 3), pero, desagraciadamente, no ha sido 
posible localizar el apeo. Las 72 páginas del cuaderno, 
perfectamente estructuradas siguiendo la normativa 
vigente en la época, proporcionan una visión detallada 
de la actividad económica de El Escorial (Bringas Gutié-
rrez y Camarero Bullón, 2022). 

EL SISTEMA ENSENATOR

Una vez establecidos los requisitos, se emprendió la 
fase de desarrollo que ha tenido como resultado final 
la creación de un novedoso sistema informático. Ha 
sido bautizado con el nombre de Ensenator, en mere-
cido homenaje al marqués de la Ensenada que, como 
ya se ha dicho, fue el artífice del más importante ca-
tastro realizado en España en el siglo XVIII. Durante la 
fase de desarrollo ha sido fundamental el apoyo de un 
selecto grupo de investigadores, cuyos profundos co-
nocimientos sobre los catastros históricos, han contri-
buido a realizar una correcta interpretación de estas 
fuentes y a tomar las mejores decisiones en el diseño 
del software. Podemos afirmar que el sistema Ense-
nator cumple sobradamente con todos los requisitos 
previamente establecidos y ha superado satisfactoria-
mente la fase de validación con el registro íntegro de 
los dos catastros seleccionados. Pensamos que este 
sistema, plenamente operativo desde esta versión 
inicial, representa una importante innovación ya que, 
al menos en el ámbito español, no conocemos otros 
sistemas en funcionamiento que permitan el estudio 
y análisis en profundidad de estas fuentes históricas.

Figura 4
PRINCIPALES PROCESOS DEL SISTEMA ENSENATOR

Fuente: Elaboración propia.
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En este apartado se va a explicar el funcionamiento 
de Ensenator, ilustrándolo con datos reales extraídos 
del sistema, lo que esperamos posibilite una mejor 
comprensión del potencial del software. Ensenator se 
compone de tres procesos principales, como se des-
cribe en la figura 4, que se explicarán detalladamente 
en los siguientes apartados.

Captura de la información catastral en Excel

La captura de la información es, sin lugar a dudas, el 
proceso más laborioso, ya que requiere, por parte del 
investigador, la lectura detallada del catastro, regis-
trando todos los datos susceptibles de ser almacena-
dos. Para dar soporte este proceso se debía elegir una 
herramienta informática que facilitase lo máximo po-
sible el trabajo, que permitiera una rápida introduc-
ción de la información y en la medida de lo posible, 
que validase los datos registrados para minimizar los 
errores.  Teniendo en cuenta estas premisas, se optó 
por utilizar una hoja de cálculo, ya que este tipo de he-
rramientas destacan precisamente por su versatilidad, 
potencia para el manejo de grandes cantidades de 
datos y facilidad de uso. Adicionalmente, la carga de 
información en hojas de cálculo también contribuye 
a facilitar el trabajo en remoto de diferentes equipos. 
Cualquier investigador puede empezar de forma autó-
noma con el registro de un catastro trabajando desde 
su propio portátil, sin necesidad en esta primera fase 
de más interacciones con el núcleo del sistema. Se ha 
optado por seleccionar Microsoft Excel como hoja cál-
culo ya que es la más conocida y utilizada en la actua-
lidad, aunque no habría habido inconveniente técnico 
en utilizar otros productos compatibles y gratuitos, 
como las hojas de cálculo de Google. 

Como parte del sistema Ensenator se ha definido 
una plantilla en Excel que soporta el almacenamien-
to de la información contenida en un catastro histó-
rico.  La plantilla está formada por ocho hojas prin-
cipales de introducción de información, una serie de 
hojas auxiliares que contienen datos maestros (po-
blaciones, unidades de medida, tipos de fincas, etc.) 
y una última hoja que genera de forma automática 
sentencias SQL4 que permitirán la carga automática 
de toda la información registrada en una base de da-
tos relacional. En este apartado, dedicado al proceso 
de carga de la información catastral, se describirá el 
formato y funcionamiento de las hojas de introduc-
ción de información y de las hojas auxiliares de da-
tos maestros, dejando para el siguiente apartado la 
explicación del proceso de carga en la base de datos 
relacional.

Hojas de introducción de datos

La primera de las hojas, denominada “General”, 
permite la introducción de datos globales, como el 
tipo de catastro (Ensenada o Garay), la fecha de ela-
boración, las poblaciones catastradas, las unidades de 
medida, las producciones medias por tipo de cultivo, 
los precios de los productos agrícolas, rendimientos 
del ganado, etc. Esta información se utilizará princi-
palmente en la fase de análisis para poder hacer una 
correcta interpretación de la información. Por ejem-
plo, para calcular correctamente las superficies es 
imprescindible conocer con exactitud las unidades de 
medida utilizadas en la época y su conversión al Sis-
tema Métrico Decimal. En la figura 5 se muestra un 
ejemplo de esta primera hoja rellenada para el catas-
tro de Ensenada de Arenas de San Juan.

La mayor parte de esta información puede obte-
nerse, en el caso del Catastro de Ensenada, del docu-
mento resultante de las respuestas al interrogatorio 
de la letra A (Respuestas generales). Por ejemplo, la 
respuesta novena proporciona información sobre las 
unidades de medida de superficie o en la duodécima 
se detallan las producciones medias por cada tipo de 
tierra (secano, huertas, viña, olivar, etc.). En el caso 
del catastro de Martín de Garay es el modelo 1 el que 
proporciona los precios de los productos agrícolas. Es 
importante resaltar que no en todos los casos será im-
prescindible rellenar toda la información requerida en 
esta primera hoja del Excel. Esto dependerá del tipo 
de catastro con el que se esté trabajando. Por ejem-
plo, en el caso del catastro de Ensenada de Arenas 
de San Juan, al no disponer de producciones reales, 
sí que es necesario registrar las producciones medias 
para que el sistema pueda hacer una estimación de 
las cosechas. Por el contrario, en el catastro de Garay 
de El Escorial se detalla para cada finca su producción 
real, por lo que no será necesario rellenar las produc-
ciones medias por tipo de tierra. 

La segunda de las hojas de introducción de datos, 
denominada “Persona”, está destinada al registro de 
todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, que 
aparezcan en los catastros. En el caso del catastro 
de Ensenada se incluye a los cabezas de familias, 
sus familiares y trabajadores y a los propietarios y 
arrendatarios forasteros con bienes en la localidad. 
El catastro de Garay aporta menos información en 
este caso, ya que no se registraban a los familiares y 
trabajadores y los datos incluidos sobre los cabezas 
de familia y forasteros son menos detallados, limi-
tándose al nombre, lugar de residencia y, en algunos 
casos, el oficio.
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Figura 5
ASPECTO DE LA HOJA “GENERAL”, RELLENADA PARA ARENAS DE SAN JUAN, 1752

Fuente: Excel de carga de información del Sistema Ensenator.

En Ensenator se ha optado por permitir almacenar 
el mayor número de datos posible de cada persona y 
que, dependiendo del tipo de catastro, se puede omi-
tir la carga de aquella información no disponible. En 
concreto, la información que podría llegar a almace-
narse para cada persona, como puede observarse en 
la figura 6, es:

• Nombre.
• Estado (seglar o eclesiástico).
• Tipo persona (jurídica o física).
• Población de residencia.
• Sexo.
• Estado civil.
• Edad.
• Si es cabeza de familia o, por el contrario, de-

pende de otra persona.
• En caso de que dependa de otra persona, tipo 

de relación (cónyuge, hijo, trabajador, etc.).
• Profesión.
• Título nobiliario.
• Trazabilidad (documento y número de página).

En las hojas de captura de datos se añade en to-
das las filas dos campos de trazabilidad que permiti-
rán que, para cualquier dato registrado, se indique el 
documento original del que se ha obtenido la infor-
mación. En concreto, estos campos son el nombre del 
documento y el número de página. Por ejemplo, en 
caso del catastro de Ensenada los documentos posi-

bles podrían ser: personal de legos o seglares y per-
sonal de eclesiásticos (denominado según provincias, 
de vecindario, de cabezas de casa, etc.), registro de 
bienes de legos o seglares, registro de bienes de ecle-
siásticos (también denominados libro real, libro de lo 
raíz, etc.), etc. Estos campos de trazabilidad son fun-
damentales para poder verificar en cualquier momen-
to, consultando las fuentes originales, la exactitud de 
la información registrada en el Excel.

La tercera de las hojas de introducción de datos 
“Edific.” está destinada al registro de edificaciones, 
tales como casas, pajares, corrales, mesones, casas de 
campo, etc. En este caso, la información que se alma-
cena para cada edificio es:

• Propietario y el porcentaje de propiedad.
• Tipo de finca (casa, pajares, eras, mesones, ca-

sas de campo, etc.)
• Ubicación (población y calle).
• Dimensiones (frente, fondo o superficie)
• Valor en unidades monetarias (valor del activo, 

producto, alquiler, renta neta, etc.)
• Trazabilidad (documento y número de página).

Respecto al valor en unidades monetarios es in-
teresante resaltar la diferente información que nos 
ofrecen los catastros de Ensenada y Martín de Garay. 
Mientras en el primero sólo se registra el producto 
anual generado por los edificios calculado normal-
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Figura 6
ASPECTO DE LA HOJA “PERSONA”, RELLENADA PARA ARENAS DE SAN JUAN, 1752

Fuente: Excel de carga de información del Sistema Ensenator.

Figura 7
VISTA PARCIAL DE LA HOJA “EDIFIC.”, RELLENADA PARA EL ESCORIAL, 1818

Fuente: Excel de carga de información del Sistema Ensenator.

mente como el alquiler que se obtendría en caso de 
estar arrendado, en el catastro de Martín de Garay se 
ofrece una información mucho más detallada. En con-
creto, en el catastro de El Escorial se dispone del valor 
del activo, del producto generado en caso de que el 
edificio esté a disposición del propietario o el alquiler 
cobrado en caso de que estuviera arrendado, las de-
ducciones aplicadas en concepto de “capitales antici-
pados” y la renta neta, calculada como la resta entre 
el producto generado o el alquiler menos las deduc-
ciones. Esta diferencia en la forma de valorar los edifi-
cios entre ambos tipos de catastros aplica también al 
resto de bienes catastrados (fincas rústicas, ganado, 
etc.). Como se puede apreciar en la figura 7, el Excel 
diseñado permite capturar todos estos diferentes va-
lores para un mismo bien.

La cuarta hoja de introducción de datos “Fincas” 
permite el registro de toda la información relativa a 
las fincas rústicas. Para cada finca permite registrar los 
siguientes campos (figura 8):

• Propietario.
• Arrendatario, en el caso de estar arrendada.
• Tipo de finca (huerta, secano, olivar, viña, dehesa, 

erial, etc.)
• Ubicación.
• Superficie total y desglose de la superficie según la 

calidad de la tierra (buena, mediana, inferior, etc.)
• Valor en unidades monetarias (valor del activo, 

producto, alquiler, renta neta, etc.)
• Producción (trigo, cebada, centeno, vino, aceite, 

etc.) en unidades de peso o volumen y en unida-
des monetarias. Esta información sólo está dispo-
nible en los catastros de Garay.

• Número de plantas en caso de cultivos leñosos 
como vides, olivares o frutales.

• Trazabilidad (documento y número de página).

En cuanto a las fincas rústicas, es relevante poner de 
manifiesto el diferente tratamiento que tienen los arren-
damientos en los dos catastros analizados. En el catastro 
de Ensenada de Arenas de San Juan se especifica para 
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cada finca de forma individualiza quién es el propietario 
y quién es el arrendatario en caso de estar alquilada.5 De 
esta forma, una finca sólo puede aparecer una vez en 
el catastro.  Sin embargo, el caso del catastro de Garay 
de El Escorial las fincas arrendadas aparecen dos veces 
ya que se incluyen de forma diferenciada tanto para el 
propietario como para el arrendador. Tampoco se pue-
de determinar la correspondencia de las fincas entre el 
propietario y el arrendador, ya que en muchas ocasiones 
se agrupan todos los arrendamientos de una persona sin 
especificar quienes son los propietarios. 

Esta forma de registrar la información en el caso 
del catastro de El Escorial puede llevar a conclusiones 
equivocadas en el análisis de superficies agrícolas, 
producciones… obteniendo datos superiores a los rea-
les ya que, como se ha explicado, las fincas arrendadas 
están duplicadas. Por ejemplo, si se quiere calcular la 
superficie total cultivada se deberá tener en cuenta 
únicamente las fincas registradas desde el punto de 
vista del propietario. Para evitar estos errores se ha 
habilitado en el Excel una quinta hoja, denominada 
“Fincas Arren.” con la misma estructura que la hoja 
de “Fincas”, pero que sólo se utilizará para registrar 
las fincas desde la visión del arrendatario en aquellos 
catastros, como es el caso de El Escorial, en los que 
exista esta duplicidad en el registro de las parcelas 
alquiladas. La capa de informes de Ensenator se ha 
desarrollado teniendo en cuenta esta casuística para 
que, dependiendo del catastro y del tipo de informe, 
se utilice la información que proceda en cada caso, ya 
sea la visión del propietario o del arrendador.

La sexta hoja de introducción de datos “Ganado” 
está destinada al registro de la ganadería. En este 
caso, la información que se puede registrar es:

• Propietario.
• Tipo de ganado. Por ejemplo, en el caso del ga-

nado vacuno se pueden rellenar valores como 
vaca, toro, buey, novillo, ternero, etc.

• Número de cabezas.
• Valor en unidades monetarias (valor del activo, 

producto, renta neta, etc.)
• Trazabilidad (documento y número de página).

La séptima hoja “Ingresos” permite el registro de los 
ingresos que no están asociados a activos como las 
fincas rústicas, edificios o ganado. Los conceptos in-
cluidos en este apartado son muy variados: artesanía, 
industria, comercio, servicios, ingresos financieros por 
censos, diezmos cobrados por instituciones religiosas, 
impuestos y rentas municipales, etc. Por ejemplo, en 
el catastro de El Escorial, en este apartado encontra-
mos los ingresos obtenidos por cirujanos, maestros, 
molineros, carpinteros, carreteros, herradores, etc. La 
información que se permite registrar en el Excel rela-
tiva a los ingresos es:

• Beneficiario.
• Actividad con la descripción exacta que se haya 

incluido en el catastro.
• Tipo de actividad económica.
• Valor en unidades monetarias (producto, renta 

neta, etc.).
• Trazabilidad (documento y número de página).

Figura 8
VISTA PARCIAL DE LA HOJA “FINCAS”, RELLENADA PARA EL ESCORIAL, 1818

Fuente: Excel de carga de información del Sistema Ensenator.

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154


Estudios Geográficos, 84 (295), julio-diciembre 2023, e149 ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154

MIGUEL ÁNGEL MAESO BUENASMAÑANAS

12

Respecto al tipo de actividad económica, se ha rea-
lizado en Ensenator una tipificación en varios niveles 
que permitirán hacer en la capa de informes un aná-
lisis detallado de los ingresos con agrupaciones por 
sectores o subsectores económicos. Por ejemplo, el 
primer nivel de esta tipificación se desglosa en sector 
primario, secundario y terciario. Si nos centramos en 
el sector terciario, el segundo nivel estaría formado 
por comercio y servicios. En el caso de los servicios, el 
siguiente nivel se desglosaría en servicios educativos, 
jurídicos, sanitarios, transporte, etc. Esa tipificación es 
parametrizable y puede ampliarse conforme se vayan 
registrando nuevos catastros en Ensenator. Es impor-
tante destacar que el objetivo es tener agrupaciones 
de actividades económicas compartidas para todos 
los catastros, ya que esto facilitará la comparación de 
la información entre diferentes poblaciones y perio-
dos históricos.

La última de las hojas de introducción de datos 
“Gastos” está destinada al registro de los gastos y car-
gas. Las partidas de este tipo más comunes que se han 
encontrado en los dos catastros analizados han sido: 
intereses pagados por censos, gastos de custodia del 
ganado y gastos de tipo religioso, por ejemplo, por mi-
sas cantadas o rezadas. En este caso la información 
almacenada se limita a los siguientes datos:

• Deudor.
• Gastos o carga con la descripción exacta que se 

haya incluido en el catastro.
• Valor en unidades monetarias.
• Trazabilidad (documento y número de página).

Figura 9
DETALLE DE LA INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍ-

COLAS A PARTIR DE UN DESPLEGABLE

Fuente: Excel de carga de información del Sistema Ensenator.

Figura 10
ASPECTO DE UNA DE LAS HOJAS AUXILIARES DE DATOS MAESTROS

Fuente: Excel de carga de información del Sistema Ensenator.

Hojas auxiliares de datos maestros

En todas las hojas de introducción de datos descri-
tas anteriormente hay muchos de los campos que se 
rellenan seleccionando un valor a partir de una lista 
desplegable. Son campos cuyos posibles valores están 
acotados. Ejemplos de listas desplegables serían los 
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tipos de edificaciones, los tipos de fincas, las localida-
des o los oficios. Esta forma de introducir los datos a 
partir de listas acotadas de valores evita errores en el 
registro de la información y facilita enormemente el 
análisis posterior de la información catastral (figura 9).

Identificar de forma previa todos los posibles va-
lores de estos campos que se pueden encontrar en 
cualquier catastro es una misión imposible. Por ello, el 
propio Excel permite añadir a las listas nuevos valores 
conforme se vayan encontrando en el registro de los 
catastros. Estas listas se pueden consultar y ampliar 
en las hojas que se han denominado como “auxiliares 
de datos maestros” (figura 10).

Carga de la información en la base de datos relacional

Una vez terminada la fase de registro en el Excel, el 
siguiente proceso de Ensenator se corresponde con la 
carga de toda la información recopilada en una base de 
datos relacional. Este paso es fundamental ya que es la 
base de datos la que va a proporcionar toda la potencia 
de análisis que permita hacer un estudio detallado de la 
información catastral. El gestor de base de datos elegi-
do ha sido MySQL, propiedad de Oracle Corporation, ya 
que sus características son especialmente compatibles 
con los requisitos técnicos definidos para el sistema. 

MySQL puede ejecutarse tanto en un portátil como 
en un potente servidor. Además, la mayoría de las em-

presas de hosting en Internet ofrecen la posibilidad 
de utilizar bases de datos MySQL. Estas características 
cumplen plenamente con los requisitos técnicos esta-
blecidos sobre la escalabilidad del sistema.

En el cambiante mundo del desarrollo de software 
quizá sean las bases de datos relacionales una de las 
tecnologías más estables y consolidadas. El concepto 
de base de datos se acuñó en el año 1963, pero no fue 
hasta el año 1970 cuando Edgar Frank Cood desarrolló 
el modelo teórico sobre el que se sustentaron todos los 
productos comerciales de tipo relacional que en años 
posteriores salieron al mercado (Codd, 1970). La base 
de datos relacional más conocida quizá sea Oracle, cuya 
primera versión es del año 1977 y que 45 años después 
sigue en uso y se ha convertido en un auténtico están-
dar en entornos empresariales. Por su parte, MySQL fue 
lanzada al mercado en 1996 por una empresa finlandesa 
como software libre y gratuito. En 2009 MySQL pasó a 
ser propiedad de Oracle Corporation, que mantuvo su 
comercialización con una licencia gratuita de tipo GPL.6 

El apoyo de Oracle Corporation ha posibilitado que 
MySQL se convierta en una de las bases de datos gra-
tuitas más populares en todo el mundo, siendo uti-
lizada en webs tan importantes como Wikipedia. En 
este sentido, la apuesta por una base de datos relacio-
nal como núcleo de Ensenator, y en concreto la elec-
ción de MySQL, garantiza sobradamente el requisito 
de utilizar tecnologías maduras, que alarguen la vida 

Figura 11
VISTA PARCIAL DE LA HOJA DE GENERACIÓN DE SENTENCIAS SQL

Fuente: Excel de carga de información del Sistema Ensenator.
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útil del sistema y que eviten los riesgos de una rápida 
obsolescencia tecnológica. Adicionalmente, su licen-
ciamiento gratuito contribuye a minimizar los costes 
de explotación de Ensenator, cumpliendo otro de los 
requisitos previamente establecidos.

Por último, la potencia que ofrece una base de da-
tos relacional para la explotación de la información 
permite desarrollar una versión inicial del sistema con 
funcionalidad completa y, además, es una sólida base 
sobre la que construir en el futuro nuevas versiones.

Una vez descritos los motivos de la elección de MyS-
QL, pasaremos a explicar el funcionamiento del proce-
so de carga de información. Este proceso extrae toda 
la información registrada en el Excel y la carga en la 
base de datos MySQL. En el Excel hay una última hoja, 
que sólo se ha mencionado en el apartado anterior sin 
entrar en más detalle, que está destinada a facilitar 
este proceso de carga (figura 11). En esta hoja, gra-
cias a un complejo sistema de fórmulas, se generan 
de forma automática todas las sentencias de inserción 
en lenguaje SQL que permitirán convertir los datos del 
Excel en registros de la base de datos relacional. La 
ejecución del proceso es muy sencilla, ya que consiste 
simplemente en copiar todas las sentencias SQL ge-
neradas en el Excel y lanzarlas sobre la base de datos 
MySQL. Este proceso apenas tarda unos segundos en 
realizarse y puede ejecutarse cuantas veces sea nece-
sario, ya que las sentencias generadas comienzan bo-
rrando la información cargada en la base de datos en 
ejecuciones anteriores. Esta última característica, de 
permitir repetir el proceso de carga, es de mucha uti-
lidad para, por ejemplo, corregir errores que se hayan 
detectado en la transcripción de los datos en el Excel 
o para posibilitar comenzar la fase de análisis sin ne-
cesidad de completar el registro íntegro del catastro. 

Análisis y explotación de la información sobre la 
base de datos relacional

Este último proceso es, sin lugar a dudas, el más in-
teresante para el investigador, ya que es el que va a po-
sibilitar hacer un análisis en detalle y obtener conclu-
siones relevantes sobre la información catastral. Esto 
es factible gracias a que en Ensenator se ha creado un 
completo conjunto de informes, casi un centenar, que 
diseccionan los catastros desde diferentes puntos de 
vista: demográfico, urbanístico y económico.

Estos informes se han creado como vistas SQL en la 
base de datos y están accesibles para su ejecución a 
petición del usuario de forma online. Los tiempos de 
ejecución de cada uno de los informes son mínimos, 

apenas unos segundos, lo que permite acceder rápi-
damente a cualquier información que se precise. A 
su vez, el resultado de los informes puede exportarse 
en diferentes formatos, por ejemplo, para Microsoft 
Excel, lo que permite al investigador profundizar en 
el análisis de la información con todas las funciona-
lidades adicionales que pueda ofrecer una hoja de 
cálculo. 

Adicionalmente, el modelo de datos de Ensenator 
es abierto y accesible, lo que permitiría a los usuarios 
con conocimientos en SQL crear sus propios informes 
o modificar los ya existentes según sus preferencias.

A continuación, se detallan los informes más rele-
vantes con el objetivo de poner de manifiesto la po-
tencia de análisis que ofrece el sistema Ensenator. 

Informes demográficos

En cuanto a los informes demográficos es importan-
te destacar que son de especial aplicación en el caso 
de Ensenada, ya que en los libros de personal de le-
gos y eclesiásticos que forman parte de este catastro 
se proporciona información detallada (edad, estado 
civil, profesión, etc.) tanto de los cabezas de familia 
o vecinos como de las personas dependientes de los 
anteriores (parientes y trabajadores). Sin embargo, 
en los catastros de Garay la información registrada se 
limita en ocasiones a los nombres de los vecinos sin 
entrar en mayor detalle. Realizada esta aclaración, los 
principales informes demográficos que proporciona 
Ensenator son:

• Informe “Habitantes \ Vecinos”: muestra el 
número de habitantes y vecinos para cada una 
de las poblaciones incluidas en el catastro, sin 
tener en cuenta obviamente a los propietarios 
o arrendatarios forasteros. A partir de esta in-
formación, el informe calcula el coeficiente de 
conversión de vecinos en habitantes. Como 
puede apreciarse en la figura 12, en aquellas 
poblaciones más representativas por el tamaño 
de su población, como Arenas de San Juan y Las 
Labores, el coeficiente de conversión tiene un 
valor de 3,7647 y 3,9444 respectivamente. Es-
tos resultados están alineados con el valor 3,8 
calculado para este coeficiente para el conjunto 
de la corona de Castilla a partir del Vecindario 
y del Censo de Ensenada, dos documentos me-
tacatastrales, elaborados a partir de los datos 
del catastro (Camarero Bullón y Campos, 1991, 
Camarero Bullón, Aguilar Cuesta y García Juan, 
2020 y Rodríguez Espinosa y Rodríguez Domé-
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nech, 2021).  En el caso del catastro de Garay 
de El Escorial, el valor que se obtiene para el 
coeficiente no es significativo ya que sólo se 
dispone de información de los vecinos.

• Informe “Pirámide de población”: Número de 
habitantes clasificados por sexo y edad para 
cada una de las poblaciones incluidas en el ca-
tastro (figura 13).

• Informes “Población activa”: conjunto de infor-
mes que calculan el número de trabajadores 
en cada sector económico. Adicionalmente, se 
ofrece un desglose por subsectores económi-
cos y profesiones para poder tener una visión 
detallada de la distribución de la población acti-
va. Este cálculo de la población activa se puede 
realizar de dos formas diferentes: con la profe-
sión declarada en el catastro y con los ingresos 
realmente obtenidos en cada actividad econó-
mica. Este segundo cálculo creemos que es más 
representativo de la realidad ya que las personas 
en siglos pasados no tenían una especialización 
laboral tan marcada como en la actualidad y era 
habitual que sus ingresos se obtuvieran de di-
ferentes actividades económicas. Por ejemplo, 
podían tener un oficio principal y complementar 
sus ingresos explotando pequeñas fincas o cui-

dando algunas cabezas de ganado. En el caso de 
Arenas de San Juan, atendiendo a la profesión 
declarada hay un 71 % de agricultores, pero, sin 
embargo, hay un 86 % de personas con ingresos 
por actividades agrícolas.

La capacidad de Ensenator para el almacenamien-
to y análisis de datos demográficos podría convertirlo 
también en una herramienta válida para el registro 
y estudio de censos históricos. Quedaría pendiente 
para fases posteriores validar las capacidades del sis-
tema en esta área con la carga de la información de un 
censo histórico. 

Informes urbanísticos

El registro en los catastros de las edificaciones (ca-
sas, pajares, mesones, etc.) aporta información que 
puede ayudar a comprender la configuración de los 
cascos urbanos. En este sentido, se han realizado in-
vestigaciones muy ambiciosas, cuyo objetivo era vol-
car la información textual de los catastros en bases de 
datos geográficas y, de esta forma, tener la posibilidad 
de generar mapas históricos, no sólo de los cascos ur-
banos sino también de los términos municipales (Gar-
cía Juan et al., 2012).

Esta primera versión Ensenator alcanza objetivos 
más modestos. Aunque el sistema almacena toda la 

Figura 12
INFORME DE “HABITANTES \ VECINOS”

Fuente: Informe del sistema Ensenator.

FIGURA 13
INFORME CON LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ARENAS DE SAN JUAN, 1752

Fuente: Informe del sistema Ensenator.
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información relacionada con los edificios, que puede 
ser la base de posteriores integraciones con sistemas 
de información geográfica (GIS), en esta primera ver-
sión sólo se generan informes textuales que en la me-
dida de lo posible intentan describir y cuantificar los 
cascos urbanos. 

El informe más relevante de Ensenator de tipo 
urbanístico es el que se ha denominado “Edificios 
distribución” y agrupa los tipos de edificios por ubi-
cación, ya sea por calles para el casco urbano o por 
parajes o pagos en el caso de edificaciones aisladas, 
como casas de campo, alquerías o quinterías. Adicio-
nalmente, para las calles, el informe realiza cálculos 
adicionales, como la longitud aproximada de la mis-
mas a partir de los metros de fachada de cada uno 
de sus edificios o la superficie media de las edifica-
ciones (figura 14).

Aunque en la versión inicial de Ensenator no se 
ha implementado, sería factible completar este in-
forme con la renta media de los propietarios de las 
viviendas. Esto permitiría tener información sobre 
la distribución espacial de la riqueza. De esta forma, 
se podrían detectar los barrios más pudientes y las 
zonas marginales. Más interesante aun que utilizar 
la renta de los propietarios, sería calcular la distribu-
ción espacial de la riqueza con la renta de los veci-
nos que efectivamente vivan en cada calle. Esto sólo 
sería posible en aquellos catastros que incluyan la 
calle de residencia de cada uno de los vecinos, infor-
mación que no está disponible en los dos catastros 
estudiados.

Informes sobre la agricultura

El hecho de que en las poblaciones estudiadas la 
agricultura sea la principal actividad ha propiciado 
que los informes desarrollados en Ensenator para este 
sector económico sean los más numerosos y detalla-
dos.  A continuación se describen los principales blo-
ques de informes generados para el sector agrícola:

Informes sobre “Propiedad de la tierra”: conjunto 
de informes que analizan la propiedad de la tierra con 
diferentes niveles de detalle. Se puede obtener desde 
la extensión de las fincas de cada propietario indivi-
dual hasta realizar agregaciones por distintos criterios: 
por tipo de propietario (seglar o eclesiástico, persona 
física o jurídica), lugar de residencia, tipo de fincas 
(secanos, regadíos, prados, etc.), calidad de la tierra, 
etc. Por ejemplo, en el caso de Arenas de San Juan 
las tierras propiedad del municipio suponían un 64,50 
% de la superficie total, la iglesia poseía otro 8,19 %, 
los propietarios forasteros poseían un 23,26 %, que-
dando únicamente para los vecinos un 4,04 % de la 
propiedad. Más interesantes aún son los informes que 
en este mismo bloque analizan la concentración de 
la propiedad (figura 15). Por ejemplo, siguiendo con 
el catastro de Arenas de San Juan, y excluyendo las 
tierras municipales, los 8 mayores terratenientes, de 
un total de 191 propietarios, poseían 1.745 hectáreas 
que representaban un 35,55% de la propiedad total.

Informes sobre “Producción agrícola”: en este blo-
que de informes se calcula la producción agrícola, tan-
to en unidades de peso o volumen como en su valor 

Figura 14
VISIÓN PARCIAL DEL INFORME “EDIFICIOS DISTRIBUCIÓN” PARA ARENAS DE SAN JUAN, 1752

Fuente: Informe del sistema Ensenator.
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de mercado. En el caso del catastro de Ensenada se 
parte de las fincas rústicas registradas en el catastro y 
se calcula su cosecha con las producciones medias por 
tipo de finca declaradas en la pregunta número 12 del 
Interrogatorio general y el valor de la producción con 
los precios de los productos agrícolas de la pregunta 
número 14. Por el contrario, en el caso del catastro de 
Garay, se registra la producción real de cada finca, por 
lo que no es necesario hacer ningún cálculo adicional. 
El sistema Ensenator se ha adaptado para que en cada 

catastro registrado en la base de datos se pueda cal-
cular la producción agrícola según corresponda, con 
producciones estimadas en el caso de Ensenada o rea-
les en el caso de Garay. En el informe de producción 
agrícola (Figura 16) se puede apreciar, por ejemplo, 
que el principal cultivo de Arenas de San Juan era la 
cebada, cuya producción ascendía a 656,07 toneladas 
con un valor de mercado de 126.972 reales, mientras 
que en El Escorial era el trigo de primera calidad, con 
29,98 toneladas y un valor de 27.750 reales.

Figura 15
INFORME SOBRE CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD

Fuente: Informe del sistema Ensenator.

Figura 16
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Fuente: Informe del sistema Ensenator.

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154


Estudios Geográficos, 84 (295), julio-diciembre 2023, e149 ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154

MIGUEL ÁNGEL MAESO BUENASMAÑANAS

18

Informes “Niveles de propiedad”: conjunto de infor-
mes que intentan caracterizar el comportamiento de 
los agricultores (tipos de cultivos, productividad, etc.), 
en relación al número de hectáreas de tierra en propie-
dad. Una de las primeras conclusiones que se puede 
obtener con estos informes para los municipios estu-
diados es que los pequeños propietarios optimizaban 
mucho mejor sus explotaciones, hecho que ya había-
mos observado en otros estudios anteriores (Maeso 
Buenasmañanas, 2021). Por ejemplo, en el caso de El 
Escorial, los agricultores con menos de 2 hectáreas en 
propiedad obtienen unos ingresos medios de 263 rea-
les por hectárea. Esta cifra baja conforme aumenta la 
superficie en propiedad, llegando a tan sólo 95 reales 
para aquellos agricultores con fincas entre las 50 y 100 
hectáreas (figura 17). Esto es debido a que los peque-
ños propietarios hacían una clara apuesta por cultivos 
más rentables. Siguiendo con el ejemplo de El Escorial, 
la principal producción de los agricultores con propie-
dades inferiores a las 10 hectáreas son las hortalizas, 
que pueden llegar a alcanzar productividades medias 
de 1.460 reales por hectárea y máximas de 2.715 rea-
les. Por el contrario, los grandes terratenientes con más 
de 100 hectáreas obtienen la mayor parte de sus ingre-
sos del aprovechamiento de hierbas y pastos, donde las 
productividades rondan tan sólo 60 reales por hectá-
rea. En una situación intermedia se encuentran los agri-
cultores con entre 10 y 100 hectáreas, cuya principal 

fuente de ingresos es el trigo, con una productividad 
ligeramente superior a los 400 reales por hectárea.

Informes “Cultivos leñosos”: habitualmente en los ca-
tastros se especifica el número de plantas existentes en 
las fincas dedicadas a cultivos leñosos, tales como oliva-
res, viñas o frutales. Esto permitiría que con una simple 
agregación se pudiera obtener el número total de plan-
tas de cada especie cultivadas en el término municipal, 
pero, lamentablemente, también es frecuente que en 
algunas de las fincas se obvien estos datos y se indique 
únicamente la extensión de la parcela. Por ejemplo, en 
el caso del olivar para Arenas de San Juan se especifica 
el número de árboles en fincas que ocupan 138 hectá-
reas, pero se carece de este dato para 41 hectáreas. En 
Ensenator se ha desarrollado un informe que, a partir de 
los datos disponibles y haciendo una extrapolación para 
aquellas fincas en las que se carece de información, es 
capaz de estimar el número total de plantas existentes. 
Por ejemplo, para Arenas de San Juan se han calculado la 
existencia de 13.784 olivos y 17.608 vides.

Informes sobre ganadería

Conjunto de informes que analizan el sector gana-
dero con diferentes niveles de detalle. Se puede obte-
ner desde el número de cabezas de cada propietario 
individual hasta calcular la cabaña total de la locali-
dad. Además de mostrar el número de cabezas, en los 

Figura 17
CAPITAL, INGRESOS BRUTOS Y RENTA NETA DE LOS AGRICULTORES POR NIVELES DE PROPIEDAD

Fuente: Informe del sistema Ensenator.

Figura 18
CABAÑA GANADERA DE EL ESCORIAL, 1818

Fuente: Informe del sistema Ensenator.

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154


Estudios Geográficos, 84 (295), julio-diciembre 2023, e149 ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154

ENSENATOR, SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL ESTUDIO DE CATASTROS HISTÓRICOS CON BASES DE DATOS RELACIONALES

19

informes se incluye información de tipo económico, 
como los ingresos generados o valor del ganado. Por 
ejemplo, en el caso de El Escorial la ganadería de va-
cuno era la más importante, con un total 366 cabezas, 
que generaban un ingreso de 52.098 reales y tenían 
un valor de 150.605 reales (figura 18). 

El catastro de Garay cuantifica económicamente la 
ganadería, proporcionando el valor de mercado, el in-
greso o la renta neta de cada cabeza de ganado; sin 
embargo, el catastro de Ensenada no se dispone de 
esta información. Para calcular los ingresos genera-
dos por la ganadería en el catastro de Ensenada, el 
sistema Ensenator utiliza los valores de esquilmo de-
clarados en la pregunta número 18 del Interrogatorio 
general. Al igual que en el caso de las producciones 
agrícolas, Ensenator se ha adaptado para mostrar en 
los informes importes económicos reales (Garay) o 
estimados (Ensenada) de la ganadería, según corres-
ponda a cada tipo de catastro.

Informes sobre comercio, industria y servicios

En los catastros de tipo inventario de toda la rique-
za, como son los casos de los aquí estudiados, Garay 
y Ensenada, se registran también los ingresos obteni-
dos por los vecinos que no están asociados a activos, 
como los mencionados hasta ahora (fincas rústicas, 
edificios o ganado). Como ya hemos explicado, esta 
información se rellena en el Excel de captura de infor-
mación en la hoja de “Ingresos”. Los conceptos inclui-

dos en este apartado son muy variados: artesanía, in-
dustria, comercio, servicios, ingresos financieros por 
censos, diezmos cobrados por instituciones religiosas 
y legas, impuestos y rentas municipales, etc. Para ac-
ceder a una visión global de este grupo de ingresos 
tan heterogéneo Ensenator ofrece informes que agru-
pan todos estos conceptos por sectores y subsecto-
res económicos (figura 19). Otra ventaja adicional de 
hacer esta agrupación es que facilita la comparación 
entre diferentes catastros al realizar una clasificación 
homogénea de todos estos ingresos.

Informes sobre rentas y patrimonio

La motivación última que llevó a la elaboración de 
catastros como el de Ensenada y Garay fue calcular 
la base imponible de cada contribuyente sobre la que 
aplicar los nuevos impuestos directos que se estaban 
diseñando, la Única Contribución en el primer caso, y 
la Contribución General de Reino, en el segundo. Este 
último bloque de informes da respuesta al objetivo 
original buscado con la elaboración de los catastros, 
ya que proporciona precisamente la renta total de 
cada uno de los sujetos fiscales, calculándola como 
suma de las rentas obtenidas en cada una de sus acti-
vidades económicas.

En el caso del catastro de Ensenada, estos infor-
mes calculan únicamente los ingresos totales de 
cada contribuyente y, para Garay, se realizan tres ti-
pos de cálculos: valor del patrimonio, ingresos y ren-

FIGURA 19
CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS POR SECTORES Y SUBSECTORES ECONÓMICOS

Fuente: Informe del sistema Ensenator.
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ta neta. La renta neta se calcula como los ingresos 
menos las deducciones por “capitales anticipados” y 
era precisamente esta magnitud la que debía con-
siderarse como base imponible de la Contribución 
General del Reino.

Los informes ordenan a los contribuyentes según 
su nivel de renta, apareciendo en primer lugar los 
mayores contribuyentes. No sólo calculan el valor to-
tal de la renta de cada contribuyente, sino que tam-
bién desglosan esta cantidad por cada una de sus ac-
tividades económicas (agricultura, distinguiendo en-
tre tierras en propiedad o arrendamiento, ganadería, 
edificios, otros ingresos y cargas). Para completar la 
visión sobre la situación patrimonial de cada contri-
buyente, los informes también incluyen la superficie 
(en hectáreas) en propiedad, en arrendamiento y el 
número de cabezas de ganado (figura 20).

Estos informes ofrecen enormes posibilidades 
para profundizar en el conocimiento de la sociedad 
de la época. Por ejemplo, permiten hacer detallados 
análisis sobre la distribución de la riqueza o carac-
terizar cada grupo social comparando nivel de renta 
con otras magnitudes, como tipos de cultivos predo-
minantes, productividad de las explotaciones agra-
rias, actividades económicas principales, lugar de 
residencia, etc.

Una vez repasados los principales informes in-
cluidos en esta primera versión de Ensenator, es 
importante destacar que ésta es una funcionalidad 
abierta para su mejora y ampliación por los futuros 
usuarios del sistema. El modelo de datos del sistema 
será completamente accesible por lo que cualquier 

usuario con conocimientos informáticos podrá aña-
dir nuevos informes, modificar los ya existentes o, 
incluso, crear nuevas formas de explotación de la in-
formación. En concreto, estos informes se han reali-
zado como vistas del lenguaje SQL, que ofrecen altas 
prestaciones para relacionar y agregar datos, pero 
una base de datos relacional tipo MySQL puede ser 
consultada por multitud de herramientas y lenguajes 
de programación, lo que ofrece posibilidades casi ili-
mitadas de explotación de la información. 

EVOLUCIÓN FUTURA DE ENSENATOR

Esperamos haber demostrado a lo largo de este 
trabajo que esta primera versión de Ensenator es ya 
una potente herramienta para el registro y análisis 
de fuentes geohistóricas. Somos conscientes de que 
el avance logrado hasta ahora es una pequeña parte 
del largo camino que queda por recorrer hasta tener 
un sistema informático que explote todas las vías de 
investigación que posibilitan los catastros históricos. 

La siguiente versión de Ensenator debería marcarse 
dos objetivos principales. En primer lugar, es necesa-
rio seguir validando el modelo de datos diseñado con 
la carga de los datos catastrales de nuevas localida-
des. Las peculiaridades y excepciones en cada lugar 
son tan numerosas que no podremos dar por defi-
nitivo el modelo de datos hasta haber registrado un 
número mucho mayor de localidades de periodos y 
zonas geográficas dispares. En esta misma línea se po-
dría explorar la posibilidad de registrar en Ensenator 
catastros de otros países, por ejemplo, el Onciario del 
antiguo reino de Nápoles. El modelo de datos diseña-

Figura 20
MAYORES CONTRIBUYENTES DE ARENAS DE SAN JUAN, 1752

Fuente: Informe del sistema Ensenator.
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do no presenta actualmente limitaciones para regis-
trar catastros de diferentes países.

En segundo lugar, este trabajo no puede ser acome-
tido de forma individual, por lo que es necesario per-
mitir el acceso a Ensenator de nuevos investigadores. 
Para ello sería imprescindible publicar la base de datos 
en Internet. Esto es, en principio, relativamente sen-
cillo ya que, como hemos adelantado, la mayor parte 
de las empresas que ofrecen servicios de hosting en 
Internet soportan bases de datos MySQL. Pero no sólo 
hay que compartir la base de datos, sino que además 
habría que desarrollar una aplicación web que facilite 
el acceso al conjunto de informes desarrollados en En-
senator. Actualmente, la única forma de acceder a los 
informes es con el software de la propia base de datos 
(MySQL Workbench), pero esta aplicación está orien-
tada a desarrolladores y para usuarios finales puede 
no resultar cómoda ni intuitiva. 

Para fases posteriores del sistema, se podrían 
abordar otros objetivos, algunos ya mencionados, 
como el registro de censos de población históricos, 
la integración con sistemas de información geográ-
fica (GIS) para la generación de mapas históricos o 
la inclusión en Ensenator de un gestor documental 
en el que poder almacenar la documentación catas-
tral digitalizada. Integrando un gestor documental 
en Ensenator se podría unificar en un único sistema 
tanto el documento digitalizado como su registro es-
tructurado en base de datos. Adicionalmente, esto 
permitiría mejorar la trazabilidad en Ensenator, al 
poder vincular, mediante un enlace, cualquier dato 
almacenado en la base de datos con la imagen del 
documento del que se ha obtenido. 

Otro camino de mejoras para futuras versiones de 
Ensenator sería la subsanación de algunas carencias 
que se han identificado durante el registro de la infor-
mación contenida en la documentación catastral de 
Arenas de San Juan y El Escorial. Una de estas posibles 
mejoras sería añadir un detector de anomalías que se 
ejecutaría una vez cargada la información catastral de 
una localidad en la base de datos y antes de empezar 
la fase de análisis. El objetivo de este nuevo proceso 
sería identificar posibles erratas cometidos durante 
la captura de información en los Excel. Sería factible 
identificar estas erratas o errores calculando, por 
ejemplo, si existen rentabilidades excesivas de bienes 
muy por encima de la media o producciones agríco-
las desproporcionadas al tamaño y calidad de la finca. 
Una vez comprobado con el documento original que 
estos valores anómalos son realmente errores come-
tidos en la captura de información, habría que corre-

girlos en el Excel y volver a lanzar el proceso de carga 
en la base de datos. 

Además de establecer la evolución funcional es 
también imprescindible definir la estrategia de ex-
plotación del sistema. En este sentido, apostamos 
por un modelo lo más abierto posible, en el que 
cualquier investigador pueda consultar o cargar in-
formación en Ensenator, en la línea de lo planteado 
por García Juan en sus trabajos (García Juan, 2015 y 
2020 y García Juan et al. 2011, 2017, 2018 y 2019). 
Pensamos que la utilidad de Ensenator crecerá expo-
nencialmente cuantas más localidades haya registra-
das y más posibilidades ofrezca para hacer estudios 
comparados a partir de la información proporciona-
da por las fuentes catastrales. Para ello, es necesario 
incorporar al mayor número posible de investiga-
dores como usuarios de Ensenator. No sólo se de-
bería abrir la posibilidad de que los investigadores 
incorporasen la información catastral de diferentes 
catastro y localidades, sino que se debería permitir 
también que aquellas personas que tuvieran cono-
cimientos técnicos suficientes pudieran desarrollar 
nuevas funcionalidades, como, por ejemplo, la crea-
ción de nuevos informes. 

Estos principios de colaboración, de compartir la 
información generada, rigen proyectos muy exitosos 
en el ámbito de las nuevas tecnologías, como las co-
munidades de software libre o portales de indudable 
éxito, como Wikipedia. Es cierto que el registro de 
la información catastral de una localidad es un tra-
bajo muy laborioso, tanto más cuanto mayor y más 
compleja sea esta, y pueden existir justificados re-
celos para compartir esta información antes de ha-
ber publicado en forma de artículo o ponencia los 
resultados de la investigación. En este sentido, para 
fomentar el uso de Ensenator, se podría habilitar al 
investigador que haya registrado la información ca-
tastral de una o varias localidades, la posibilidad de 
que él mismo estableciera en cada momento el ni-
vel de visibilidad que quisiera otorgarle a su trabajo: 
desde información totalmente pública, restringida a 
un grupo de investigación concreto o totalmente pri-
vada y de uso individual. 

A modo de conclusión, aunque Ensenator es ya 
una realidad plenamente operativa, pensamos que el 
éxito de una iniciativa de este tipo dependerá de la 
aceptación y trabajo colectivo de la comunidad cien-
tífica interesada en el campo de investigación de los 
catastros históricos. Invitamos a todos los interesados 
a unirse a este proyecto y aunar esfuerzos en la futura 
evolución del sistema.  

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154


Estudios Geográficos, 84 (295), julio-diciembre 2023, e149 ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154

MIGUEL ÁNGEL MAESO BUENASMAÑANAS

22

BIBLIOGRAFÍA 

Bringas Gutiérrez, M. Á. (2003). Un catastro poco co-
nocido: el apeo y evaluación general de Martín de 
Garay, 1818-1820. CT Catastro, nº 47, pp. 143-157. 

Bringas Gutiérrez, M. Á. (2008). Estructura documen-
tal de los Cuadernos Generales de la Riqueza de 
Martín de Garay, 1818-1820”. CT Catastro, nº 64, 
pp. 79-109. 

Bringas Gutiérrez, M. A., Mazo Durango, I., Mercapide 
Argüello, G. (2018). La digitalización de la Estadís-
tica General del Reino, 1817-1820: un proyecto en 
construcción. En E. Romero Frías y L. Bocanegra 
Barbecho, Ciencias Sociales y Humanidades Digi-
tales Aplicadas. Casos de estudio y perspectivas 
críticas, pp. 439-467. Granada, España: Editorial 
de la Universidad de Granada. 

Bringas Gutiérrez, M. A., Mazo Durango, I., Mercapi-
de Argüello, G. (2019). La herencia documental 
de Martín de Garay, 1817-1820: digitalización y 
democratización de una fuente histórica. 3C TIC. 
Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC, volu-
men 8 nº4, pp. 45-63. Doi: https://doi.org/10.179
93/3ctic.2019.84.45-63.

Bringas Gutiérrez, M. A., Mazo Durango, I., Mercapide 
Argüello, G. y Aguilar Cuesta, Á. I. (2021). El catas-
tro, la estadística y Martín de Garay en la Comuni-
dad de Madrid, 1817-1820. Estudios Geográficos, 
82(290), e065. Doi: https://doi.org/10.3989/est-
geogr.202077.077. 

Bringas Gutiérrez, M. Á. y Camarero Bullón, C. (2022). 
El Escorial de Abajo: una villa a la sombra del Real 
Monasterio después de la Guerra de la Indepen-
dencia, LibrosdelaCorte, núm. 15, pp. 225-258.

Camarero Bullón, C.  (1993). El debate de la Única 
Contribución: catastrar las Castillas, 1749.  Ma-
drid, España: Centro de Gestión Catastral y Coo-
peración Tributaria. 

Camarero Bullón, C. (2002a). El Catastro de Ensena-
da, 1749 – 1759: diez años de intenso trabajo y 
80.000 volúmenes manuscritos.  CT Catastro, nº 
46, pp. 61-88. 

Camarero Bullón, C. (2002b). Vasallos y pueblos caste-
llanos ante una averiguación más allá de lo fiscal: el 
Catastro de Ensenada, 1749-1756. En I. Durán Boo, 
I. y C. Camarero Bullón. El Catastro de Ensenada. 
Magna averiguación fiscal para alivio de los vasa-
llos y mejor conocimiento de los Reinos, pp. 113-
388. Madrid, España: Ministerio de Hacienda.

Camarero Bullón, C.; Aguilar Cuesta, A.I. y García Juan, 
L. (2020). El Vecindario y el Censo de Ensenada: el 
final de una época y el inicio de otra en los recuen-
tos poblacionales. CT Catastro, nº 93, pp. 31-64.

Camarero Bullón, C. y Campos, J. (1991). El vecinda-
rio de Ensenada, 1759. Madrid, España: Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y 
Tabapress. 

Carasa Soto, P. (1993). El Censo de Ensenada, 1756. 
Madrid, España: Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria y Tabapress.

Codd, E. F. (1970). A relacional model of data for large 
shared data banks. Communications of the ACM, 
vol 6, pp. 377-287.

García Juan, L. (2015). Sistema informático de gestión in-
tegral de fuentes geohistóricas (SIGECAH). Tesis doc-
toral. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

García Juan, L. (2020). Afrontando el reto de la actu-
alización catastral en clave histórica. CT Catastro, 
nº 98, pp. 75-96. 

García Juan, L., Álvarez Miguel, A.l J., Camarero Bul-
lón, C., Escalona Monge, J. (2012). Generación de 
una metodología para la gestión y recreación car-
tográfica a partir de información del Catastro de 
Ensenada. GeoFocus, nº 12, pp. 268-302. 

García Juan, L., Álvarez Miguel, Á. J Camarero Bul-
lón, C.  y Escalona Monge, J. (2011). Modelo de 
datos para la digitalización y gestión de fuentes 
catastrales geohistóricas textuales: aplicación al 
Catastro de Ensenada. CT Catastro, nº 72, pp. 73-
97. 

García Juan, L., y Aguilar Cuesta, Á. I. (2017). Big Data, 
una tecnología de hoy para el análisis del pasa-
do. Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo 
global, pp. 2594-2603. Madrid, España: UAM Edi-
ciones.

García Juan, L., Vallina Rodríguez, A. y Aguilar Cuesta, 
Á. I. (2018).  ¿Hacia una IDE para fuentes geo-
históricas?. Mapping, vol 27 nº 191, pp. 38-47. 

García Juan, L. y Vallina Rodríguez, A. (2019). SIG y 
bases de datos. Oportunidades y retos en la tran-
sición de los sistemas tradicionales al Big Data. 
Espacio, tiempo y forma. Geografía, tomo 12, pp. 
135-158. 

Maeso Buenasmañanas, M. A. (2021). El potencial de 
los catastros de Martín de Garay (1817) y Canga 
Argüelles (1821) para la historia agraria: un caso 

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154
https://doi.org/10.17993/3ctic.2019.84.45-63
https://doi.org/10.17993/3ctic.2019.84.45-63
https://doi.org/10.3989/estgeogr.202077.077
https://doi.org/10.3989/estgeogr.202077.077


Estudios Geográficos, 84 (295), julio-diciembre 2023, e149 ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023154.154

ENSENATOR, SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL ESTUDIO DE CATASTROS HISTÓRICOS CON BASES DE DATOS RELACIONALES

23

de estudio en Manzanares (Ciudad Real). III Con-
greso Internacional de Historia Agraria SEHA-Ru-
ral RePor. Salamanca, España.

Rodríguez Espinosa, E. y Rodríguez Doménech, Mª A. 
(2021). El Catastro de Ensenada: Nuevos plant-
eamientos en el proceso de elaboración del censo 
de 1756. La Mancha. Valencia, España: Editorial 
Tirant lo Blanch.

Notas

1 La escalabilidad de un sistema informático se define 
como la capacidad de cambiar su tamaño o configuración 
para adaptarse a circunstancias cambiantes en el número de 
usuarios, volumen de datos, concurrencia, etc.

2 El Encinar debía de ser una pequeña pedanía en la época 
que en la actualidad no existe y de la que no hemos podido 
identificar su ubicación geográfica.

3 Todos los datos numéricos de Arenas de San Juan y de El 
Escorial ha sido obtenidos a partir de informes del sistema En-
senator. En el caso de Arenas de San Juan, los datos calcula-
dos presentan algunas diferencias, aunque no excesivas, con 
los datos recogidos en las respuestas al interrogatorio gene-
ral. Por ejemplo, Ensenator calcula 6.181 fanegas de secano, 

mientras en el interrogatorio se establecen en 5.800. Estas 
diferencias son razonables y pensamos que suponen un aval 
sobre el correcto funcionamiento del sistema ya que hay que 
tener en cuenta que las respuestas al interrogatorio se basa-
ban en estimaciones previas a la recogida de las declaraciones 
y comprobación de todo lo declarado en las mismas. 

4 Structured Quey Language (SQL) es un lenguaje de pro-
gramación estandarizado para el manejo de bases de datos 
relacionales.

5 La información sobre arrendatarios sólo se registra en 
el catastro de Ensenada de Arenas de San Juan para las fin-
cas cuyos propietarios fueran eclesiásticos. En el caso de 
las fincas propiedad de seglares no se especifica si estaban 
arrendadas. El motivo de este diferente criterio a la hora de 
registrar la información era la intención de hacer tributar a 
los arrendatarios de los bienes eclesiásticos por el beneficio 
que obtenían del arrendamiento de los mismos, caso que de 
no se consiguiese el objetivo final de que la Iglesia tributase 
por sus bienes y rentas como pretendían los impulsores del 
catastro (Camarero Bullón, 2002b).

6 General Purpose Licencia (GPL) es una licencia de dere-
chos de autor ampliamente usada en el mundo del software 
libre y código abierto, que permite que los usuarios finales 
(personas, organizaciones, etc.) tengan libertad de usar, es-
tudiar, compartir y modificar el software.
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