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Ín di ce de con te ni do

Por ta di lla
Le ga les
Cla nes ba jo la llu via. Los Ba savil ba so-Az cué na ga. Los Es ca la- 
da. Los Bel grano-Cas te lli

El vien tre de las mu je res. Ana Az cué na ga de Ola guer Fe liú.
Ma ri qui ta Sán chez de Thomp son. Ga brie la Ri ba da via. Ma nue la
Ri ba da via de Gas cón. Ca mi la O’gor man
Da mas bra vas. Ma ría Satur ni na Otá lo ra de Saave dra. Ma ría
Gua da lu pe Cuen ca de Mo reno. Án ge la Ma ría Cas te lli. Ma ría
Ca lix ta Te lle chea de Pue y rre don
Las mu je res de San Mar tín. Re me dios Es ca la da de San Mar tín.
Je su sa Es ca la da. Ma ría Jo se fa Mo ra les. Ro sa Cam pu sano. Car- 
men Mi rón y Ala yón
Gue rra de fa mi lias. Ma ría Lui sa Díaz Vé lez de La Ma drid. So la- 
na Cain zo de Se rrano. Lu cía Aráoz de Ló pez. Jo se fi na Agus ti na
de Ro ca

La úl ti ma no che de Bel grano. Ma ría Jo se fa Ca se ro de Bel- 
grano. Jua na Ma ría Bel grano de Chas. Ma ría Jo se fa de Ez cu- 
rra. Ma rie-Eli s abe th Pi che gru. Ma ría de los Do lo res Hel gue ro
Amo res en la tor men ta. Án ge la Bau drix de Do rre go. Is abel
Do rre go. Ma ría de Los Do lo res Co rreas de La va lle. Da ma si ta
Boe do. Mar ga ri ta Weild de Paz. Agus ti na Ló pez Osor nio de
Or tiz de Ro sas. En car na ción Ez cu rra de Ro sas Eu ge nia Cas tro.
Jua na So sa
Las ro mán ti cas. Del fi na Ve dia de Mi tre. Ma ría Sán chez de Men- 
de vi lle. Lui sa Díaz Vé lez de La Ma drid. Ma ría de La Luz So sa
de Go doy Cruz. Be ni ta Mar tí nez de Sar mien to. Au re lia Vé lez
Li bros y otros pa pe les
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En las li bre rías de vie jo to da vía se con si gue una an ti gua lá mi na
de la re vis ta La Obra de 1949. Es una de esas vi ñe tas que se
col ga ban en las au las. La lla man «Las mu je res de los pró ce- 
res».

Son tres es ce nas. Mer ce di tas al za a una de sus hi jas ba jo la
mi ra da de un San Mar tín grue so, al go ad mo ni to rio. Pau la Al- 
ba rra cín te je en su te lar mien tras Sar mien to ni ño lee. Ma ri qui ta
Sán chez de Thomp son en sa ya el himno en su sa la. Son imá ge- 
nes ca nó ni cas, imá ge nes com pues tas se gún los sagra dos cá- 
no nes de la his to ria ofi cial.

Tie nen al go de bue no. En tien den que las mu je res de los
pró ce res tam bién son las ma dres y las hi jas. E, in clu so, des ta- 
can co mo al guien no ta ble a Ma ri qui ta, que no es es po sa de
pró cer al guno.

No fi gu ra nin gu na mu jer que ha ga la gue rra (que las hu bo),
ni la po lí ti ca (que tam bién las hu bo). No es tá Ma ría Jo se fa, la
ma dre de Bel grano, que de fen dió a su ma ri do co mo una leo na
cuan do Do me ni co es ta ba en car ce la do en su ca sa por es ta fa.
No es tá Gua da lu pe, la es po sa de Mo reno, que le sal tó en ci ma
al cu ra que le dio de azo tes a su hi jo. No es tá la Pe pa Ez cu rra,
que hi zo un via je de cua ren ta y cin co días a tra vés de la na da
en pos de su amor, Ma nuel Bel grano.

Tam po co es tán las aman tes. Aman tes cé le bres, co mo la Da- 
ma si ta Boe do de La va lle o la Au re lia Vé lez de Sar mien to. Es
na tu ral, no po drían es tar. (¿No po drían es tar?)

Es más, la ima gen de Pau la Al ba rra cín en cor va da, con las
ma nos que uno adi vi na ca llo sas, pa re ce ol vi dar al gu nas co sas.
Ol vi da, por ca so, al lin do de Cle men te Sar mien to, el arrie ro
con el que se ca só cua tro me ses an tes de pa rir a Fran cis ca
Pau la, su pri me ra hi ja, y que des pués se fue de arreos por ahí.
No hay por qué asus tar se: Juan Jo sé Cas te lli, co mo tan tos
otros, fue sos pe cho sa men te sie te me sino.

Es más, los hi jos «na tu ra les» (¿no lo son to dos?) eran más
fre cuen tes de lo que se cree en tre nues tros pró ce res. Ma nuel
Bel grano tu vo hi jos na tu ra les. Lo tu vo su her ma no, el pres bí te- 
ro Do min go Es ta nis lao. Y Al ber di y tan tos más. Co mo de cía
Oc ta vio Paz, en aque llas so cie da des la or to do xia se xual era
mu cho me nos ri gu ro sa que la or to do xia re li gio sa.

¿Y Ma ri qui ta que en sa ya el himno? La lá mi na se co pia des- 
ca ra da men te del cua dro de Su ber ca seaux, un cua dro icó ni co
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que el pin tor chi leno rea li zó, en 1909, en ba se a una des crip- 
ción de Pas tor Obli ga do… que na ció trein ta años des pués del
pre sun to en sa yo. Es un frau de li so y llano de quie nes nos hi- 
cie ron la his to ria.

De to dos mo dos, Ma ri qui ta es la úni ca que apa re ce ha cien- 
do po lí ti ca. Es lo que ocu rría en los años 10 de la Re vo lu ción:
el ám bi to pri va do ha bía si do co pa do por lo pú bli co. Tiem po
ven drá, ha cia me dia dos del si glo XIX, en que lo pú bli co y lo
pri va do se se pa ren ta jante men te.

Es ta ima gen de una Ma ri qui ta al go ti lin ga ha ce ol vi dar a
aque lla ni ña que, a los ca tor ce años, de ci dió que se ca sa ría
con su pá li do pri mo y no con quien su ma dre ha bía ele gi do,
rom pien do la ley de for ma ción ma tri mo nial vi gen te has ta en- 
ton ces. No fue la úni ca que re cla mó su pro pio cuer po. Tam- 
bién lo hi cie ron las her ma nas Ri va da via, An ge li ta Cas te lli (la hi- 
ja de Juan Jo sé) y unas cuan tas más.

Es te li bro ha bla de las mu je res de los pró ce res que no es tán
en aque lla an ti gua lá mi na es co lar. O, que si lo es tán, apa re cen
ten den cio sa men te re tra ta das. Las mu je res de car ne y hue so
que vi vie ron apro xi ma da men te en tre 1750 y 1880, la épo ca en
que se for mó la bur guesía ar gen ti na.
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CLA NES BA JO LA LLU VIA

LOS BA SAVIL BA SO-AZ CUÉ NA GA 

LOS ES CA LA DA

LOS BEL GRANO-CAS TE LLI
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Gra ni za ba co mo si el cie lo hu bie ra que ri do es tor bar aque lla
mi sión ex tra or di na ria. No era co mún que gra ni za ra en pleno
in vierno y me nos a esa ho ra de la ma dru ga da. Los hom bres
es pe ra ban ba jo un mal ale ro, los ca ba llos aco bar da dos. Salie- 
ron ape nas el gra ni zo se hi zo llu via. Los gra na de ros de dos en
fon do, los mi li cia nos de ca po te em pa pa do.

Unos cru za ron la pla za y en fi la ron ha cia la ca lle de la Com- 
pa ñía (hoy Bo lí var). Allí es ta ba el Co le gio de San Ig na cio. Los
Pa dres de bían es tar de lau des, eran cer ca de las tres de la ma- 
ña na. Los gra na de ros to ca ron la cam pa ni lla co mo quien pi de
au xi lio pa ra un mo ri bun do. Al abrir el por te ro, le die ron un em- 
pe llón y apos ta ron cen ti ne las en ca da cel da.

Otros se en ca mi na ron de re cha men te al Co le gio Chi co. La
or den era mar char por la ca lle del Puer to has ta la re si den cia je- 
suí ti ca de Nues tra Se ño ra de Be lén, en San Pe dro Tel mo. Los
hom bres iban co mo apo ya dos en el vien to du ro que ve nía del
río.

Así fue có mo esa hos til ma dru ga da del 3 de ju lio de 1767 se
ini ció la ex pul sión de la Or den de Je sús de la vi lla de la Tri ni- 
dad, lla ma da de los Bue nos Ai res por su puer to. Na da vol ve ría
a ser co mo an tes. La al dea to da vía de ado be y pa ja que da ría
irre con ci lia ble men te di vi di da.

Ha bía, de he cho, un par ti do de aje sui ta dos, in con di cio na les
de los je sui tas, y tam bién un par ti do de an ti je sui tas, in cli na dos
a una mó di ca se cu la ri za ción.

Los que les te nían oje ri za a los je sui tas eran ca si to dos los
ve ci nos co no ci dos co mo los con fe de ra dos, contra ban dis tas y
ne gre ros que no po dían rei vin di car un li na je si quie ra mo des to.
Se lle va ban de pa ta das con los be ne mé ri tos, que pin ta ban y
re pin ta ban sus bla so nes de ve ci nos vie jos y que con ta ban con
los Pa dres pa ra man te ner sus pri vi le gios.

No era una es ca ra mu za cual quie ra. Se pe lea ban fe roz men te
por que di sen tían en quié nes acu mu la rían el ca pi tal ori gi na rio,
na da me nos. Y lo que aho ra es ta ba de por me dio era la po si- 
bi li dad de dar un sal to en esa acu mu la ción echan do ma no a la
ri que za in men sa de un im pe rio, el je suí ti co.

Su ce de que, cuan do Car los III de cre tó el lan za mien to de los
je sui tas de sus rei nos, man dó apro piar sus tem po ra li da des, los
bienes mun da na les de los ex pul sos. Só lo ba jo ju ris dic ción de
la Go ber na ción del Río de la Pla ta ha bía do ce co le gios, más
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de cin cuen ta es tan cias y obra jes con sus sir vien tes y es cla vos,
sus ga na dos y sus cul ti vos; trein ta y tres pue blos con cien mil
gua ra níes y do ce con abi po nes, mo co víes, lu les y otras na cio- 
nes. Amén de las igle sias y las ca pi llas con sus or na men tos y
va sos sagra dos. Una for tu na. A los co mer cian tes de la Tri ni dad
se les ha cía agua la bo ca.

Al go de eso irían ba rrun tan do los mi li cia nos que acom pa ña- 
ban a los gra na de ros de Ma llor ca. No ha bía na da de azar en
có mo el go ber na dor Fran cis co de Pau la Bu ca re lli los ha bía for- 
ma do en par ti das.

Allá iban el ca pi tán de mi li cias de ca ba lle ría Vi cen te de Az- 
cué na ga (cu yo pri mo gé ni to Mi guel, el de la Pri me ra Jun ta,
aca ba ba de cum plir tre ce años) y el no me nos ca pi tán Do min- 
go de Ba savil ba so, su sue gro. Nin guno de los dos po día con
sus hue sos: don Vi cen te te nía cin cuen ta años y don Do min go
cin cuen ta y sie te.

Tam bién iba Ma nuel de Ba savil ba so, uno de los hi jos de
don Do min go, que he re da ría de su pa dre el car go de Ad mi nis- 
tra dor de Co rreos Ma rí ti mos y Te rres tres, vi tal pa ra el co mer cio
con La Co ru ña. Al la do, mal ca bal ga ba otro co mer cian te, Ju- 
lián de Gre go rio y Es pi no sa.

No es di fí cil con je tu rar por qué Bu ca re lli ha bía ele gi do esos
hom bres que me jor hu bie ran es ta do ca len tan do la osa men ta
en sus bra se ros noc tur nos. Lo que te nían en co mún era que les
te nían pre ven ción a los je sui tas. En to do ca so, sa bían que los
Pa dres es ta ban alia dos con com pe ti do res más po de ro sos que
ellos, co mo Ma nuel de Es ca la da, el abue lo de Re me di tos que
to da vía no te nía ni mi ras de na cer.

Aque llos co mer cian tes de ci di dos, al go ram plo nes, es ta ban
de di ca dos a ha cer di ne ro. No era fá cil, las ga nan cias del co- 
mer cio eran con si de ra bles pe ro even tua les, in se gu ras. Por eso
pre fe rían ne go ciar con sus pa rien tes en la pe nín su la y, si cua- 
dra ba, co mer ciar en tre sí. Po cos pe ro con fia bles era su con sig- 
na. La mis ma que los lle va ba a ca sar se en tre ellos pa ra for mar
ce rra dos gru pos de pa ren tes co con pro pó si tos emi nen te men- 
te co mer cia les. Eran alian zas fa mi lia res en do gá mi cas, ca si cla- 
nes.

En la par ti da que aque lla ma dru ga da rum bea ba al Co le gio
de Be lén iba la ca be za del clan aca so más po de ro so: Vi cen te
de Az cué na ga.
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Las mu je res co mo mo ne da de cam bio

El viz caí no Do min go de Ba savil ba so era un per so na je de cam- 
pa ni llas. Li te ral men te de cam pa ni llas: cuan do su ca rrua je, que
era uno de los po cos que ha bía en la vi lla, pa sa ba tra que tean- 
do por las agrie ta das ca lles de tie rra, se oían los cas ca be les
so bre el lo mo de las mu las.

En aquel en ton ces don Do min go era el ve cino más ri co de
la vi lla con un pa tri mo nio só lo in fe rior al de Ma nuel de Es ca la- 
da, que con so li da ría su clan al re de dor de sus hi jos.

La cues tión era có mo acre cen tar esa ri que za. Co mo Es ca la- 
da, te nía dos va ro nes que po dían se guir sus pa sos. Su hi jo Ma- 
nuel le salió bas tan te bien, aun que le gus ta ban de ma sia do los
to ros y los ga llos de ri ña. Pe ro el pri mo gé ni to, Fran cis co, era
un bo ta ra te que ten dría que pe dir ade lan tos de su he ren cia
pa ra man te ner a su fa mi lia.

Le que da ban sus hi jas, a quie nes mi ra ba co mo re cur sos pa- 
ra su es tra te gia de acu mu la ción. A Ma ría Ga brie la la ca só con
unos de sus so cios, do tán do la con la mi tad de la tien da que
te nían en con jun to. A Ma ría Vic to ria la dio en ma tri mo nio a
otro co mer cian te, a quien le pro me tió una su cu len ta do te aun- 
que su yerno no pu do lle gar a co brar la del to do. Pe ro la cla ve
fue su pri mo gé ni ta, Ma ría Ro sa, a quien ma tri mo nió con su co- 
te rrá neo Vi cen te de Az cué na ga que aho ra ca bal ga ba jun to a
su sue gro.

Az cué na ga se ha bía ve ni do de Cádiz con un po co de lo que
po día traer le gal men te y un mu cho de lo que no po día traer
pe ro tra jo a es con di das. Co mo una de mos tra ción de que que- 
ría echar raíces, contra jo ma tri mo nio con una pa rien te de la es- 
po sa de don Do min go. Sus con tac tos ga di ta nos le per mi tie ron
ha cer una for tu na en po co tiem po.

Fue ron pre ci sa men te esos la zos co mer cia les los que in te re- 
sa ron a Ba savil ba so quien, cuan do Az cué na ga en viu dó, ce le- 
bró con él un con tra to ma tri mo nial que in cluía una do te es- 
plén di da. Eso sí, la ni ña (te nía ape nas ca tor ce años) no to ca ría
una mo ne da, ya que la asig na ción era sim ple men te un an ti ci- 
po de la he ren cia pa ter na. Do tar a las mu je res era un mo do de
des vin cu lar las de su fa mi lia de ori gen.

Don Vi cen te y Ma ría Ro sa se ca sa ron un Día de San ta Ro sa
de 1752 en la ca pi lla del se ñor obis po con tes ti gos de co pe te
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al to. La ce re mo nia fue una pom po sa ex te rio ri za ción del ho nor
y pres ti gio, un de rro che de ca pi tal sim bó li co fun da men tal pa ra
aque lla cla se so cial en for ma ción.

Las niñas Az cué na ga

Una lí nea de ca sas cha tas in te rrum pi da por las to rres de las
igle sias y, más allá, la pam pa irre den ta. Eso fue lo que vio el
vas co Gas par San ta Co lo ma cuan do la su ma ca an cló en el ba- 
rro del Río de la Pla ta, a dos le guas de las tos cas de la cos ta.
En el ca rro que fi nal men te lo lle vó a la ori lla iban sus úni cas
per te nen cias: dos baúles con ro pa y una ca ma.

San ta Co lo ma, con vein ti cin co años en el cuer po y qui nien- 
tos pe sos fuer tes en la fal tri que ra, lle gó a la vi lla cua ren ta días
des pués de aque lla ma dru ga da en que se ex pul só a los je sui- 
tas. To da vía se mur mu ra ba so bre el ex tra ña mien to en los atrios
de las igle sias. No fal ta ban quie nes lo con si de ra ban una he re- 
jía. Los aje sui ta dos an da ban de jun tas noc tur nas, ma qui nan do
in sur gen cias.

San ta Co lo ma no es ta ba pa ra esos en re dos. To mó una ca sa
en la ca lle San Jo sé (Pe rú), a dos cua dras de la Pla za de Ar mas.
Con los qui nien tos pe sos pu so una tien da en la ha bi ta ción del
fren te y to mó un apren diz de do ce años, un tal Mar tín de Ál za- 
ga. En una dé ca da, se con vir tió en un co mer cian te he cho y de- 
re cho.

Mien tras Gas par ha cía su ca rre ra, Vi cen te de Az cué na ga in- 
ten ta ba re pro du cir pun tual men te la es tra te gia fa mi liar de su
sue gro. A él tam po co le fue bien con los va ro nes.

Mi guel de Az cué na ga, su pri mo gé ni to, era la luz de sus
ojos. Des de siem pre qui so que si guie ra su ca mino. A los do ce
años, lo eman ci pó pa ra que se ma tri cu la ra en co mer cio en la
Ca sa de Con tra ta ción de Cádiz. De ya pa, ins ti tu yó un ma yo- 
raz go: dis pu so que la ma yor par te de sus bienes fue ra he re da- 
do por su hi jo ma yor de mo do que en él se per pe tua ra el lus- 
tre y el de co ro de la fa mi lia.

Pe ro Mi guel («Mi gue li to», di ría con fas ti dio San ta Co lo ma)
era un ju ga dor em pe der ni do. No ha bía re to ni amo nes ta ción
que lo en de re za se. El pa dre pen só que el pa tri mo nio fa mi liar
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se po día per der en la me sa de al gún tu gu rio de los mu chos
que ha bía en Bue nos Ai res. Re vo có en ton ces el ma yo raz go.

Por suer te, siem pre es ta ban las hi jas dis po ni bles co mo peo- 
nes su mi sos de ese ta ble ro de aje drez. Hi zo, en ton ces, su ju- 
ga da ma es tra: dio a Gas par de San ta Co lo ma su hi ja Flo ra. Las
ma las len guas de cían que la quin cea ñe ra era una de las mu je- 
res más feas de la vi lla, pe ro la do te fue es tu pen da: do ce mil
pe sos en pla ta se lla da, dos col cho nes y cua tro al moha das, sá- 
ba nas de Bre ta ña, un ves ti do de se da en tre te ji da con hi los de
oro y pla ta con su ca saca, un aba ni co de con cha de ná car con
sal pi ca du ras de oro, una es cla va.

Ha cia 1787, el clan Ba savil ba so-Az cué na ga es ta ba con so li- 
da do. Ca da ge ne ra ción ha bía su pe ra do lar ga men te la ri que za
ini cial de la fa mi lia. Aho ra era ne ce sa rio re pin tar los bla so nes y,
si no los ha bía, pro cu rar los. Don Vi cen te hi zo su úl ti ma apues- 
ta. Co mo ve re mos, ca só a su hi ja Ana con el ins pec tor ge ne ral
de las tro pas del vi rrei na to del Río de la Pla ta y ca bo subal- 
terno del vi rrey, An to nio Ola guer y Fe liú.

El ne go cio era re don do. Los Ola guer pi co tea rían de una de
las le gen da rias for tu nas por te ñas. Los Az cué na ga se em pa ren- 
ta rían con uno de los ma gis tra dos en car ga dos de las re for mas
bor bó ni cas cu yo fin era, pre ci sa men te, con tro lar la in ci pien te
bur guesía in dia na. El clan al can za ría la ci ma cuan do, en 1797,
don An to nio fue ra nom bra do Vi rrey del reino del Río de la Pla- 
ta. Y Ani ta se con vir tie ra en la pri me ra vi rrei na crio lla.

Las jó ve nes Bel grano

Aque lla ma dru ga da del in vierno de 1767, Ju lián de Gre go rio y
Es pi no sa (aca so un con ver so, da do el ori gen se far dí de su ape- 
lli do) se en ca mi na ba a ex pul sar a los je sui tas de San Tel mo jun- 
to con Ba savil ba so y Az cué na ga. Iban al pa so, co mo si no tu- 
vie ran pri sa. No se po día an dar de otro mo do por la ca lle del
Puer to (De fen sa), abier ta en zan jas por las rue das enor mes de
los ca rros que iban al Ria chue lo.

Ape nas lle gó de To le do, Gre go rio y Es pi no sa des cu brió que
se po día ha cer di ne ro fá cil men te. Co mo los te ros, ha cía alha ra- 
ca de co mer cio ho nes to y, a la chi ta ca llan do, contra ban dea ba
de lo lin do.
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Don Ju lián te nía una suer te de so cie dad con un mer ca der
por en ton ces me dio cre, un tal Do me ni co Bel grano, ori gi na rio
de One glia, en la cos ta de Li gu ria. Tan ín ti ma era esa re la ción
que se ría pa drino de bau tis mo de su sép ti mo hi jo, Ma nuel Bel- 
grano.

En 1776, Gre go rio y Es pi no sa le pro por cio na rá a Do me ni co
«efec tos de Cas ti lla y fe rre te rías» en con di cio nes ex cep cio nal- 
men te ven ta jo sas. Con ese cré di to, el li gur na tu ra li za do pa sa rá
de mer ca chi fle a gran co mer cian te. No sa be mos si días an tes
o des pués, pe ro ese mis mo año se ca só con la ma yor de las
Bel grano.

Al gún mal pen sa do di ce que don Ju lián ya te nía es po sa en
To le do. Por cier to, la bi ga mia no era des co no ci da en es te le- 
jano Bue nos Ai res, don de se ama ña ban has ta las in for ma cio- 
nes de no ble za. En to do ca so, na die le van tó la voz contra el
su pues to bí ga mo.

Co mo fue re, la es tra te gia fa mi liar de Do me ni co fue pa re ci da
a la de Vi cen te Az cué na ga y a la de otros co mer cian tes co lo- 
nia les: una su ce sión de alian zas pa tri mo nia les que apun ta ban
a re pro du cir sus pa tri mo nios.

En de fi ni ti va, tam bién los Bel grano cons ti tuían un clan, una
red de re la cio nes de pa ren tes co por la que cir cu la ban re cur sos
eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos. Esa co mu ni dad se re la cio na- 
ba con otras fa mi lias, co mo los Cas te lli. Es fa ma que, cuan do
Juan Jo sé se re ci bió de abo ga do en Char cas, su pri mo ex cla- 
mó: «…al fin ten dre mos un abo ga do en la fa mi lia». No era pa- 
ra me nos, la abue la ma ter na de Cas te lli, Gre go ria Gon zá lez de
Is las, y el abue lo pa terno de Bel grano, Juan Ma nuel Gon zá lez
de Is las, eran her ma nos.

El le ve pe ca do del con cu bi na to

En la llu vio sa ma ña na en que se pro du jo la ex pul sión de los
Pa dres, Fran cis co Pé rez de Sa ra via no po día con su con ten tu- 
ra. Pe se a que era un an ciano de cin cuen ta y sie te años (la es- 
pe ran za de vi da no su pe ra ba los cua ren ta), ha bía si do asig na- 
do a la par ti da que ha bría de to mar el Co le gio Gran de. Pe ro
ha bría ca mi na do le guas de bo rras ca sin im por tar le. Na die
odia ba a los je sui tas co mo él.
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Don Fran cis co ha bía lle ga do a Bue nos Ai res co mo cria do
del go ber na dor Jo se ph de An do nae gui, a quien acom pa ñó
co mo ofi cial de mi li cias du ran te la gue rra gua ra ní ti ca. Cuan do
vol vió, se con vir tió en un pro mi nen te co mer cian te al que no le
in co mo da ba al gún contra ban do de vez en cuan do.

En 1755, hu bo que ele gir un juez de co mer cio en tre los
«más prin ci pa les» co mer cian tes. Se mon tó un to le to le de pro- 
por cio nes. Los ve ci nos se en fren ta ron fe roz men te a los fo ras te- 
ros. Que rían que los re pre sen ta ra uno de ellos, al guien que no
só lo re si die ra en la Tri ni dad, co mo los fo ras te ros, sino tam bién
que es tu vie ra ca sa do en ella.

Es tar ca sa do se gún man da la San ta Igle sia era con di ción ne- 
ce sa ria pa ra ser acre di ta do co mo ve cino con los pri vi le gios
que ello con lle va ba. Dis fru ta ban de de re chos ci vi les los que
te nían una fa mi lia arrai ga da. Por eso los que ve nían de la pe- 
nín su la a ha cer for tu na se ca sa ban cuan to an tes. Es to in di ca a
las cla ras que aquel pue bli to re cos ta do so bre el Pla ta era pro- 
pia men te una vi lla, un te rri to rio con do mi nio fa mi liar.

Lo cier to es que pa ra ele gir el juez de co mer cio se cons ti tu- 
ye ron dos co le gios de elec to res. Uno de ve ci nos, don de fi gu- 
ra ba Do min go de Ba savil ba so; otro de fo ras te ros, en tre quie- 
nes es ta ba Ma nuel de Es ca la da. De nue vo las ca ma ri llas. No
era la pri me ra vez, ni se ría la úl ti ma, que se for ma ban fac cio- 
nes en tre los miem bros de es ta cla se in ci pien te.

Pé rez de Sa ra via se no mi nó. Pa ra qué… Los que le te nían
ene mis tad lo acu sa ron de contra ban do, que no era gra ve por- 
que ¿quién po día ti rar la pri me ra pie dra? y de aman ce ba mien- 
to, que sí lo era pues to que lo re mi tía a la ca te go ría de fo ras- 
te ro aun que tu vie ra lar ga re si den cia en Bue nos Ai res. Pe ro no
hu bo ca so, per die ron la par ti da.

Con el tiem po, el go ber na dor Pe dro de Ce va llos man dó a
for mar su ma rio contra don Fran cis co por ejer cer el contra ban- 
do «con tan to ex ce so y des ca ro, que con di fi cul tad ten dría
ejem plar». Lo acu só, ade más, del es cán da lo de vi vir con una
mu jer li via na, cu yo ma ri do ha bía muer to de la pe sa dum bre por
el pú bli co aman ce ba mien to.

Las ra zo nes in vo ca das no ex pli can la caí da en des gra cia del
po bre Pé rez de Sa ra via. Co mo vi mos, el pe ca do de contra ban- 
do era ve nial y per do na ble el de con cu bi na to. Lo ver da de ra- 


