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Resulllen 

El trabajo destaca la configuracion de una red de cOInerciantes 
la cual no s610 se articula por los intereses comerciales sino 
tambi€m por diversos codigos como el honor y la confianza 10 
que Ie perrnite recrearse como una comunidad. La investiga
cion parte de la hipotesis de que ese tipo de relaciones tiene 
un peso decisivo como factor de estructuracion y que son estas 
las que constituyen a las redes de acci6n para que las personas 
puedan, incluso, ablandar los rigores que impone el modelo de 
vinculos construidos por los actores sociales. 
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Abstract 

This work highlights the creation of a network of merchants 
whose relationship was brought about not only by their 
commercial interests, but by diverse codes of honor and 
trust as well, thus allowing them to live in community. This 
investigation departs from the hypothesis that this type of 
relationship has a strong incidence as a structuring factor, 
and constitute the action networks whereby people may even 
mitigate the rigors imposed by a relationship model created 
by the social actors. 

Keyvvords: Social History - South America -Argentina 
- 18th Century - Social Networks - Elite Business Groups 

Introduccion 

El viajero no dej6 ningun comentario al respecto 
pero, para quienquiera que haya pasado por la ciudad 
de Santa Fe, no sera dificil componerse la situaci6n: una 
temperatura muy alta, una humedad apIa stante, 0 segu
ramente ambas condiciones a la vez, debieron haber sido 
la t6nica climatic a de la jornada del 6 de diciembre de 
1762. Tal dia, Manuel Ferreyra Braga de Couto -portu
gues nacido en Braga, agente, pariente y hombre de con
fianza de un importante mercader santafesino llamado 
Bartolome Diez de Andino- inici6 su camino hacia la ciu
dad de Charcas, que Ie veri a llegar promediando el mes de 
marzo del siguiente ano. 

El hecho no tiene nada de sorprendente: la ruta 
entre Santa Fe y alguno de los puntos neuralgicos de la 
region altoperuana (La Plata, Potosi) 0 sus antepuertas 
(Salta, Jujuy) se recorrian haciendo tanto casu al ritmo de 
la naturaleza como al que imponfan una cierta urgencia 
en la saca de productos 0 las coyunturas de precios loca
les: en definitiva, la 16gica de los negocios comprendia una 
gesti6n mas 0 menos competente acerca de las previslones 
que venian al caso. Evaluar el irnpacto que pudieran tener 
sobre ella los avatares del clima 0 de las plagas, era un 
dato mas, pero no el menos importante. 
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El viaje que Braga de Couto iniciaba entonces aquel 
dia fue el punta de partida de una cornision que no llego a 
concretarse del todo y que, ala postre, dio origen a la acu
rnulacion de gruesos expedientes. Dernandas, alegatos, 
pedirnentos y contradernandas aparecen trarnados en un 
copioso legajo que contiene las actuaciones de varios plei
tos desarrollados en la jurisdiccion de la Real Audiencia 
de La Plata -cuyo traslado consta de unas ochocientas fo
jas2 - que rnuestran las rnuchas caras del funcionarniento 
de una ernpresa a partir de algunos fenornenos relaciona
dos con el final de su historia: el incurnplirniento de una 
de las partes frente a sus obligaciones, la superposicion de 
acusaciones y la rnuerte del rnercader sedentario a cuyo 
nornbre se realizaban los negocios. 

Este juicio funcionara cornu punta de rnadeja para 
desandar e1 carnino de esta pequena sociedad cornercial, 
que de hecho estaba funcionando desde hacia una doce
na de anos, para leerla a traves del cristal que ofrece el 
rnornento de su descornposici6n. El estudio detallado de 
este rnornento nos perrnitira acceder a inforrnacion hast a 
entonces nunca expuesta acerca de lealtades sospechadas, 
de los circuitos de circulacion de la inforrnacion, del ejer
cicio efectivo de la influencia y de una rnedida del peso de 
1a confianza en la organizaci6n lllercantil de esta socie
dad. Valores que, dichos bajo otra forrna en el 1enguaje y 
la experiencia de los rnercaderes co1oniales, hoy podernos 
traducir cornu capital re1acional, capacidad estrategica y 
acceso al credito. 

El estudio de esta cornpania constituye solo un as
pecto del rnontaje de negocios que organizaba Bartolorne 
Diez de Andino, cornerciante y vecino notable de la ciudad 
de Santa Fe que vivio entre 1700 y 1763.:) Esta arista espe
cifica de las actividades del rnercader puede proporcionar
nos tarnbien algunos elernentos que nos perrnitan -mas 
adelante- discutir 0 rnatizar aspectos de rnodelos consen
suados. Ubicar el recorrido de esta experiencia contribuye 
a afinar rnejor los perfiles de aquellas irnagenes "nuevas" 
sobre la econornia y las relaciones sociales coloniales en 
el Rio de la Plata que, en los ultirnos anos, han sido ela
boradas a partir del acceso a la documentaci6n desde una 
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optic a que podriamos denominar como constructivista 
-configuracional- mostrando los aspectos mas cotidianos 
y concretos de las practicas de los actores, ubicadas aho
ra menos como ilustraciones de una categorfa cuya logic a 
les resulta "impuesta" que como producido y generacion a 
partir de las acciones de los agentes de los circuitos mer
cantiles rioplatenses durante e1 siglo XVIII. 4 

Proceso que no se comprende, sin embargo, fuera de 
la relacion macroeconomica que 10 ordena: el predominio 
del capital mercantil en la organizacion de esta economia. 
El mismo implico un cornplicado sistema donde se involu
craron no solo un amplio abanico de rubros y un recorrido 
desplegado en un circuito que muestra los hilos conduc
tores del flujo mercantil interregional -los caminos del 
lnercado interno colonial ya sefialados por Garavaglia y 
Assadourian y discutidos por Gelman- sino tambien un 
buen numero de personas que formaban parte, ademas, 
del universo social mas cercano y mas vital de actores 
como Bartolome Diez de Andino, mercader-estanciero, 
jefe sedentario de negocios que requerfa de sujetos JnaS 
dispuestos al nomadismo. 

En efecto, por dentro de estas extensiones aparente
mente anonimas, habfa una organizaci6n, yes esta orga
nizacion 10 que convierte a 1a extensi6n en espacio. 5 Esta 
organizacion, que responde de algun modo a la integra
cion entre regiones a partir de polos generadores de mo
vimiento y de centros de distribucion y de paso, esta tra
mada de una manera absolutamente ajena al anonimato: 
las relaciones parentales (reales y ficticias), la amistad, el 
compadrazgo y -para ciertas tareas como el reclutamiento 
de fleteros, boyeros y peones- el control de las pequefias 
clientelas en cada pago, constituyen la argamasa, la sus
tancia del funcionamiento efectivo y cotidiano del circuito 
mercantil que integra ese sistema economico colonial del 
Rio de 1a Plata, Parana arriba y pampa adentro, hast a la 
cordillera, la puna y las menas argentfferas. 

186/ Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp. 183-223 



Bartolome Diez de Andino: 
un mercader sedentario y estanciero 

El esbozo de algunos rasgos de la figura de Bartolo
Ille, organizador de la cOIllpaiiia cOIllercial que se disuelve 
con Sil Illuerte y punta en comun que une a los actores 
que analizarerrlOs IllaS adelante, resulta iIllprescindible. 
En tanto que esta vez nos interesan precisaIllente las re
laciones entabladas con algunos de aquellos que fueron 
sus parientes, socios y "partes" en e1 negocio, retoIllar la 
caracterizacion de su perfil es el paso obligado para faci
litar la cOlnprension de los rnoviIIlientos de generados en 
torno suyo. 

Pertenece a la tercera generacion de una familia cas
tellana venida al Paraguay hacia 1660. Juan Diez de Andi
no -su abuelo- fue gobernador del Paraguay entre 1662 y 
1671, y desde 1679 hasta su IIluerte en 1683. Paso a Indias 
el 7 de octubre de 1660 aCOlnpanado de hijos de dos priIllas 
suyas: Juan Gonzalez Alonso de GUZIllan y lYIigue1 Diez 
de Andino, nacido en 1648. Ambos seran agentes moviles 
en sus negocios yerbateros, ya que segun sus propias pala
bras, se ocupaban " ... en aquello que yo les hordenava ... ".6 A 
este grupo familiar se agrego en 1663 e1 Alferez Antonio 
Gonzalez de Andino, otro sobrino, natural de Jerez de la 
Frontera, que llega en calidad de criado y que se radicara 
en Santa Fe donde se caso con Marfa de Torrejon. 

En el ultimo cuarto del siglo XVII un personaje 11a
mado lVliguel Diez de Andino se casa y avecinda en Santa 
Fe: no se trata del hijo de su priIlla, venido de Espana, 
sino de un hijo natural de Juan, nacido en el Paraguay, 
de su relacion con Ana Barbosa. Juan Diez de Andino, 
que muere soltero, deja a Miguel el grueso de sus bienes. 
El casamiento de Miguel con Petrona Alvarez de la Vega' 
apunta a una union ciertaIllenie frecuente entre el comer
ciante recien llegado y la familia antigua que, sin ofrecer 
bicnes materiales en la dote, Ie provee del lustre necesa
rio para elevar su rango social." El vinculo matriIT10nial 
oficiaba sin duda COlno un Inedio idoneo para ligar a los 
individuos y familias en grupos y clanes, proIT1oviendo 
ademas la estabilidad territorial. ~ Miguel Diez de Andino 

Revista Historia N° 48, juho-diciern.bre 2003, pp. 183-223 1187 



se habia dedicado basicamente al comercio de yerba y de 
ganado; no hay referencias documentales que 10 sindiquen 
como propietario de tierras, aunque seguramente las tuvo. 
Los creditos que el habia otorgado a otros comerciantes 
conformaban el grueso del patrimonio en su inventario de 
1718. Su distribuci6n, ya disenaba el camino que unia el 
Paraguay con Salta, Jujuy y Potosi -donde se encontraba 
su deudor mas importante.lO Una de sus hijas, Josepha, fue 
dotada con una suma bastante considerable -en total mas 
de 25.000 pesos- por su casamiento con Diego Ledesma 
Valderrama, personaje vinculado estrechamente a los ne
gocios de don Miguel, y que continuara esta relaci6n con su 
cunado. Bartolome. Miguel falleci6 en 1718 y hacia 1749, de 
los cinco hijos que habia procreado junto a Petrona Alvarez 
de la Vega, e1 unico que habia sobrevivido era Bartolome. 

En 1750, encontramos a Bartolome Diez de Andino 
volviendo de Buenos Aires con una carga importante. ll 

Poco tiempo despues, en 1752, esta cOInprando la estan
cia de Luduena -a1 noreste de 1a ciudad- y desde hace 
unos cinco anos viene manteniendo una correspondencia 
que muestra que ha comenzado a manejar un movimiento 
comercial mas 0 menos illlportante desde Santa Fe, inter
cambiando en direcci6n de Buenos Aires, hacia el noreste 
y el noroeste. Su movilidad, a diferencia de los operadores 
que analizaremos mas adelante, parece haberse reducido 
a eventuales viajes a la ciudad de Buenos Aires. Desde su 
sede junto al Parana, el universo de intercambios de este 
rnercader sedentario 12 0 "jefe sedentario de empresas"13 
puede describirse con la imagen de una hClice quieta y 
poco ortodoxa, cuyas aspas apuntan a Buenos Aires (sur), 
Mendoza y Chile (al oeste), el Alto Peru (hacia el norte) y 
Asunci6n Cal noreste). 

Su padre ya visitaba Buenos Aires con cierta asi
duidad, desde finales del siglo XVII, con un movirniento 
comercial precario pero evidente: gozaba de credito y, a 
su muerte, su principal acreedor es un comerciante por
teno. Las primeras relaciones estables y mas 0 menos du
raderas son las que Bartolome rnantiene con Francisco 
Pereira de Lucena y Joseph de Ramos,]4 importantes ve
cinos y comerciantes que participaron par ejemplo en una 
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representacion contra el contrabando hacia 1750.15 Una 
serie de cuentas con ITIercaderes y cOITIerciantes portenos 
esUin senalando el universo de transacciones por las cua
les BartoloITIe Diez de Andino se vinculaba con ellos. La 
mayoria de las cuentas anteriores a 1750 hace ITIencion a 
cobros de pesos " ... por libraITIientos ... ", 10 cual no brinda 
realITIente deITIasiada inforITIacion; pero las cOITIposiciones 
de cuentas con Perez de Saravia, por ejeITIplo, hablan de 
un pago de 1000 pesos de sisa; los otros cobros son por 
ITIontos ITIenores y parecen estar relacionados basicaITIen
te con creditos obtenidos por el envio de sacos con yerba 
de palos y azucar.10 

Este ITIercader-estanciero esta iITIplicado en una so
ciedad donde la iITIportancia del cOITIercio es estrategica y 
donde los principales sectores de ella se encuentran vin
culados de alguna farITIa a este registro de la econoITIia. 
Estaba directaITIente involucrado en y con el ITIas iITIpor
tante centro de tOITIa de decisiones que existia en el nivel 
local: fue capitular durante los anos 1745, 1749 Y 1750. 
Llevo adelante la ITIayor cantidad de actividades que pudo 
incorporar a su espectro de accion, en 10 que puede lla
ITIarse una "estrategia de frentes ITIultiples". Este tipo de 
planteo de la organizacion de la econoITIia de la casa que 
incluye el cOITIercio a larga distancia, la produccion agra
ria y la participacion en la vida politica local cOITIbina, de 
una ITIanera paradojica, la seguridad de lucrar sieITIpre 
en algun frente con la certeza de estar invariableITIente 
expuesto a torITIentas 0 contratieITIpos. As!, para tener en 
cuenta su accionar, es necesario tOITIar nota de que su eco
nOITIia estaba sign ada por la practica siITIultanea de acti
vidades que son las ITIas de las veces lucrativas -COITIO por 
ejeITIplo e1 flete- con otras de ITIas alto riesgo, que ofrecian 
prob1eITIas y perdidas pero que 10 convertian en una refe
rencia en 1a ciudad y 1a region, justaITIente por esta exhi
bicion de capacidades ITIu1tiples. 

Una de estas capacidades es 1a de proveer presta
ITIOS -adelantos en plata, ITIoneda de 1a tierra u otros efec
tos-, cOITIbinando la habilidad econoITIica de soportar las 
"deITIoras" con la elasticidad necesaria para "coITIponer" 
la deuda con un ITIargen de aITIplitud irrlportante frente a 
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10 que se ofrezca COIllO pago llegado el IlloIllento. Esta es 
la figura del habilitador,17 un Illercader (0 cOIllerciante) 
que capitaliza una Illultitud de suplencias hechas a indi
viduos de variados espacios y niveles, que se constituyen 
en sus deudores y, eventualIllente, en hOIllbres de confian
za: BartoloIlle Diez de Andino 10 era, sin duda, y podeIllos 
constatar su destreza en el Illanejo de este rol en varios 
ajustes, 0 arreglos de cuenta en los cuales se evidencia 
tanto su solvencia en el dispositivo de la suplencia COIllO la 
particular aIllplitud de su giro cOIllercial "potencial", en la 
Illedida que acepta generos de los Illas diversos18 -que, ob
viaIllente, luego enviara, por ejeIllplo, COIllO efectos " ... para 
pagar a la gente .... " en su estancia de la otra banda. 19 

La actividad mercantil: 
riesgos, prevision y confianza 

Una elasticidad de esta naturaleza, necesita de una 
agenda de contactos iIllportante. De hecho, la cantidad, 
diversidad y calidad de ubicaci6n de los contactos se rela
ciona IllUY estrechaIllente con esta capacidad estrategica. 
Quien contara entre sus contactos, por ejeIllplo, a aquel 
que tenia la capacidad 0 el poder de decidir sobre el ori
gen del sUIllinistro de los productos en las Illilicias, podia 
tener la "aIllplitud" de recibir generos variados, que luego 
giraria a este contacto bajo la forIlla de sUIllinistros. Pero 
nada de esto es un dato dado. La red necesita tejerse y 
para tejer una red es necesario hacer nudos. Cada nudo 
de 10 que muy a posteriori sera una red de operadores, 
de factores 0 de agentes se constituye en el IllOIllento de 
su "uso": es decir, no puede afirIllarse que el Illercader
sedentario disponia de estos recursos de manera latente 
y, llegado el IlloIllento, los utilizaba, COIllO quien presion a 
sencillaIllente sobre un dispositivo que, sensible al tacto, 
se dispara. Por el contrario, aqui el dispositivo se Illonta 
en el IllisIllO IllOIllento en que se planea y planifica su uti
lizaci6n, con los consiguientes altos niveles de riesgo que 
esto iIllplicaba, riesgo que tendia a ser IlliniIllizado Illenos 
por la existencia de IllecanisIllOS juridicos que aseguraran 
algun tipo de tranquilidad a qui en Illas arriesgaba que 
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por la existencia de una reciproca necesidad de las partes 
en el marco de un funcionamiento que excediera 10 inme
diato: la correcta consecuci6n de uno 0 dos negocios, el 
correcto comportamiento del operador "menor" para con el 
mercader que Ie permite llevarle sus negocios, constituia 
una buena plataforma que proveia de seguridad a uno y 
de una probable continuidad al otro, Por 10 tanto, la "utili
zacion" es mutua: las compafiias se formalizaban en tanto 
habia razones convenientes para las partes, razones que 
muchas veces incluian, por ejemplo, el pago de una deuda 
anterior 0 la posibilidad de abandonar un sitio. 

EI tema de las estrategias de prevision frente a los 
altos grados de riesgo en general no es el centro de este 
trabajo ni ha sido descuidado por otros estudiosos;20 en 
uno anterior,21 puntualizabamos que debian considerarse 
fundamental mente el comportamiento de la naturaleza, 
el conocimiento de las coyunturas de precios locales -tan
tas veces subrayado por Gelman, estables en ellargo pla
zo pero de variaciones sensibles en el corto-las cuestiones 
del credito y la venta al fiado, pero tambien la construc
cion de los vinculos proximos en funcion de un horizonte 
de expectativas. 

Que los comerciantes y mercaderes prefirieran traer 
consigo a sus sobrinos 0 recomendados para llevar cuen
tas, 0 que casaran a sus hijas y sobrinas con sus socios, 
nos habla claramente de una politica de construccion de 
vinculos primarios en funcion de una especulacion: estos 
acuerdos les permitirian obtener lealtades muy condi
cionadas, 10 que, en esta logica, suponia una import ante 
disminucion del riesgo. Este planteo no anula otros, como 
el de Jorge Gelman, que apunta fundamentalmente a la 
diversificacion de las actividades. Creemos que son per
fectamente complementarios; por 10 demas, el tema de la 
confianza -ligado al de la riqueza desde Aristoteles ... -
esta intimamente vinculado al estudio de las condiciones 
del credito, y no solo en sociedades antiguas. 

El hccho de que un agente pueda llevarse un monto 
import ante de mercaderias por cuenta de otro, no siempre 
es encuadrable dentro de la figura del "fiado": revisan
do las cuentas que BartoloIT1e Diez de Andino tiene con 
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varios corresponsales SUyOS,22 Y combinando la lectura de 
las cuentas con la de su epistolario -10 que no siempre 
es necesario hacer, puesto que en varias oportunidades 
aparecen ya confundidas- puede encontrarse un tipo de 
relaci6n que no tiene que ver con el fiado ni con el credito, 
sino con una operaci6n que se monta sobre capacidades 
complementarias. Esta comp1ementariedad de capacida
des -"poder tener", en el caso del mercader sedentario y 
"poder circular" en el caso del agente 0 factor de nego
cios- esta en 1a base de un pacto, de un trato -no siempre 
escrito- segun el cual las partes se comprometen bien a 
compartir los dividendos, bien a reintegrarse la suma en 
otro momento de una maDera que sera convenida en e1 
futuro. Algunas de estas liquidaciones de cuentas llevan 
afios, y con el cierre de negocio, el mercader 0 el factor que 
"debia" el cumplimiento, conserva sobre todo 1a "confian
za" de quien 10 habilit6. En 1a sociedad preliberal, donde 
e1 marco juridico no provee de los instrumentos 6ptimos 
para la previsi6n23 -e, insistimos, quizas tambien en mu
chos casos que se pueden considerar en sociedades "mo
dernas"- la confianza es al compromiso mercantil 10 que 
el juramento a la prueba juridic a: es su garante, mas alla 
del efectivo funcionamiento de la garantia. Como sefiala 
Dalla Corte, 

". _ .palabras como fiadoT, fianza 0 confianza no eran terminos 
pronunciados al a2ar, sino conceptos que en el ambito del dere
cho adquirfan un sentido definido y versaban tanto sobre las 
obligaciones que contraian las personas como sobre los docu
mentos escritos que podian presentarse como prueba en juicios 
potenciales".24 

Esta confianza es un elernento clave de este sistema 
porque es un valor clave de esta sociedad: en la busque
da de un mundo seguro, se presentaba C01l10 el call1ino 
ll1aS directo. Presentada pocas veces C01l10 sustantivo, 
esta palabra soba y suele utilizarse para caracterizar 
una relaci6n ° una actitud: facilll1ente identificable C01l10 

predicado, C01l10 adjetivo, puede llegar a olvidarse que su 
construcci6n es una relaci6n. Una relaci6n que no era un 
fin en si ll1iSll1o. 
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Los hombres de confionzo: 
de 10 prevision 01 desomporo 

"As! no es objeto propio del valor 
el procurar dinero, sino confianza ... " 

ARISTOTELES, Politica, Libra 1. 

Los contactos de este mercader-sedentario y est an
ciero santafesino, como hemos caracterizado a Bartolome 
Diez de Andino, no eran pocos ni menudos. Su correspon
dencia 10 muestra vinculado con importantes comercian
tes porteflos, como Domingo de Basavilbaso, Carlos Wrig
ht, Juan de Lezica, Francisco Pereira de Lucena y Joseph 
de Ramos, como los mas notables entre muchos otros.2G La 
raz6n es, en estos casos, ese rol de articulaci6n que juega 
Diez de Andino entre las lejanas economias del Paraguay, 
el Alto Peru, la regi6n de Cuyo y Buenos Aires. Los tratos 
indican que tiene operadores por su cuenta en varios pun
tos estrategicos. 26 El contacto con el Paraguay requiere de 
muchos hombres; los nombres que aparecen como agentes 
de Diez de Andino son mas de una docena en tan s610 una 
decada, y las repeticiones no son numerosas, 10 que mues
tra el caracter coyuntural y acotado de cada comisi6n 0 
negocio. 27 Esta muestra de intercambios, mas la consta
taci6n de la percepci6n de unas tasas de interes por habi
liiaci6n -usuales, pero importantes- que oscilaban entre 
e1 8 y el 11 %,2R parecen configurar un panorama bastante 
alentador: si e1 giro es variado e importante, en principio, 
estariamos ante una administraci6n de negocios que ha 
previsto reducir los niveles de riesgo. Pero aun para el 
mas cuidadoso de los comerciantes, algunas veces, podia 
suceder que las estrategias no fueran exitosas 0 bien, las 
mas pulidas, podian dejar de funcionar aceitadamente ... 

La construccion de los vinculos proximos, 
o 10 plonificocion de 10 confionzo 

El 25 de noviembre de 1762, dias antes de su par
tida en comisi6n hacia Potosi, Manuel Ferreyra Braga de 
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Couto recibia de Barto1oIll8 Diez de Andino un poder cuya 
redacci6n se prest6 a no pocos avatares juridicos a partir 
de interpretaciones enfrentadas. E1 unico aspecto que no 
se discuti6 de este pape1 fue aque1 re1acionado con 1a tarea 
principal que debia realizar e1 apoderado: debia dar con 
don Francisco de Barua, entonces considerado COIllO vecino 
y cornerciante de La Plata,29 y cobrarle una partida de yer
ba adeudada a Diez de Andino cuyo Illonto ascendia a nada 
Illenos que 30.000 pesos. Hacia septieIllbre de 1774, Braga 
de Couto solicitaba y conseguia pOl' en8siIlla vez originales 
y copias de las actuaciones a la cura de la Real Audiencia 
de Chuquisaca durante los ultiIllOS doce afios, en relaci6n 
a esta evidenteIllente dilatada gesti6n. Si las artiIllafias y 
los procediIllientos que perIllitieron taIllafia deIllora son 
interesantes, no 10 son lllenos algunos aspectos de esta do
cUIllentaci6n que nos ponen en contacto con las relaciones 
personales que estos actores habian construido 0 intenta
ban construir y, a trav8S suyo, con el Illundo "juridico", de 
una cultura que eonstituia el soporte y la Illateria IllisIlla 
de las pnicticas cOIllerciales que estudiaIllos. 

La relaci6n cOIllercial se confundia, eOIllO era IllUY 
frecuente, con la faIlliliar: Braga se habia deseIllpefiado 
ya COIllO agente de negocios de BartoloIll8 Diez de Andino 
en Asunci6n del Paraguay y, con seguridad, desde 1756 
eran sOCiOS.30 El parentesco se habia forIllalizado cuando 
Braga desposara a Feliciana Morales,31 una sobrina de 
Juana Maciel, legitiIlla esposa de Bartolo1ll8 Diez de An
dino.'"2 La joven falleci6 cuando las hijas del IllatriIllonio 
eran aun pequefias. Esto no iIllpidi6 que Braga continuara 
realizando sus itinerarios cornerciales, ya que -COIllO era 
por otra parte una clausula corriente en las cOIllpafiias
el IllisIllO BartoloIll8 Illantenia a sus hijas, hU8rfanas de 
Illadre, Illientras Braga se encontraba ocupado en sus via
jes, haciendo negocios por su cuenta y orden.');) El lazo co
sangufneo se refuerza entonces a partir de esta obligaci6n 
con retribuci6n que se nutre desde una tradici6n doble: 
COIllO en otros aspectos, la "cultura" de los cOIllerciantes, 
sus costuIllbres, se confunden, retroaliIllentandose, con la 
cultura que se deriva de las relaciones faIlliliares -consan
guineas 0 espirituales. AfirIllando algunos aspectos de la 
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construccion de este entralllado, Bartolollle se llallla a si 
lllislllO el "tutor" de las hijas de este lllatrilllonio. 34 

Pero este vinculo, excedia por lllucho su canicter re
ligioso. La tutoria del cOlllpadre, habia sido objeto de un 
convenio lllUY especifico, oral. Un cOlllprollliso que incluia 
la prOlllesa de uno de dar y la del otro, condicionada, de 
corresponder. La correspondencia tenia varias posibilida
des, pero existfa. Habian pactado la prestacion y las dife
rentes forlllas que podia adoptar la contraprestacion. En 
un doculllento posterior, Bartolollle parece obligarse a si 
IllisIllO a ponerlo por escrito, cuando se refiere al texto del 
acuerdo que el IlliSITlO habia propuesto a Manuel Ferreyra 
Braga de Couto: 

"Digo yo el imfra escripto Don Bartholome Dies de Andino que 
es verdad que para quese casase Don Manel Ferreyra Braga de 
Couto can m; sabrina Dona Pheliciana Morales ademas de qui
nientos pesos que Ie di luego despues de casado Ie prometi ver· 
balmente que Ie havia de dar veinte mil pesos en plata acunada 
para que comerciase el dicho con ellos, interesado con migo a fa 
mitad de ganancias con tal condicion quesi ganase con dicha 
plata tanto que a su parte Ie tocase libre de costas veinte mil 
pesos poco mas 0 menos en brebe 0 largo tiempo se quedaria 
can las dichas sus ganancias y me bolveria todo el principal y 
mis ganancias y si por atrasos inculpables no adelantase asta la 
dicha cantidad rue el trato para ef efecto del dicho Don Manuel. 
selebrar dicho matrimonio quelos tales veinte mil pesos queda· 
rian para el para sienLpre por modo de dote 0 arras y por queno 
he cumplido hasta la ora presente con esta condicione y promesa 
rason de ser el dicho Don l\1anuel Portuguez y por 10 mismo re
selarme que algunos ministros de extravidos ladesCaminasse 
las mercaderias motivo de no estar indultado aun y aora sin em
bargo de se hallar ya viudo de dicha mi sabrina tiene se dicho 
lnatrimonio tres hijas y Camina actualmente asi a Chuquisaca 
con harios documentos de su favor con animo de indultarse y no 
se 10 que en el interior dispondra Dios de Ini viday para descarga 
de Illi callciencia digo que por est firmada de Ini puno que hi di
cha Don Manuel se indultase y cobrase de don Francisco Bania 
veinte y tantos Inil pesos que ef dicha Bania Ille debe 0 parte de 
dicha dependiencia en virtud de los Poderes y recomendaciones 
que lleva can varias documentos Illias en tal casa es mi volun
tad que pueda Camerciar con dicha plata durante sus dias vajo 
de las condiciones an·iva expresadas y prcvcngo a la Justicias 
de su magestad que ademas que tado mi caudal que pase ya al 
tiempo de dicho casamiento y el dia de oy poseo ser de mi parte 
provsedido y no de mi muger es tamvien y fue al tiempo de dicho 

Revista Historia N° 48, julio·diciembre 2003, pp. 183-223/195 



=atri=ania de =i sabrina con dicho don Manuel tanto que =i 
vien cabia y cave en =i tercio quinto los dichos veinte =il pe
sos a quese aplique los gananciales adicha =i =uger y si yo me 
muriere en brebe y el dicho don Manuel lne sobreviuiere puede 
correr con mi muger a herederos la =istna parseria condicional 
corrlO llevo expresada y para que conste 10 fir=e de =i pufio en 
este ca=po y costa del rio salado en sinco de dicie=bre de tni 
setecientos sesenta y dos afios". J" 

En principio, Bartolome esta pensando aqui una 
suerte de dote condicionada, entendiendola como un 
"lote", como parte anticipada de la herencia de una mu
jer de su familia, pero que en realidad forma parte de un 
trato de negocios, muy mezclado con posibles ganancias y 
con varias prevenciones que indican sus estrategias para 
reorganizar el patrimonio familiar pensando sobre todo 
en su propia muerte. De mantenerse con vida, la donacion 
no es tal: se trata en ese casu de un prestamo generoso 
pero a titulo oneroso. El beneficiado puede manejarse con 
cierta comodidad, pero debe rendir cuentas. Los usos de 
estos acuerdos tampoco eran infrecuentes: en otros casos, 
la asignacion de una dote ha servido para cerrar tran
sacciones comerciales 0 para pagar deudas."G No habien
do cumplido con aquella promesa hast a este momento, el 
poderdante se siente obligado a fijar pautas por escrito 
en el presente de la redaccion: de igual manera, que el 
prestamo -convertible en dote 0 arras debida a pesar de 
la viudez del beneficiario- 0 la donacion, 0 10 que fuere, 
se concrete realmente, esta supeditado a la ejecucion de 
la comisi6n que lleva como apoderado. Invirtiendo cierta 
afirmaci6n marxiana, para estos hombres -que ya habian 
visto desvanecerse 10 solido en el aire- aquello que estaba 
"en el aire" tenia cierto aspecto de solidez. 

Contacto, agente, socio, cliente, pariente, compadre. 
Mucho del orden de la prevision -exceptuando el conoci
miento del terreno, de los avatares de los mercados locales 
y el manejo del oficio- pasaba en estas sociedades por de
tentar un capital relacional basado en la confianza mu
tua. Gran parte del conociIlliento del oficio de Illercader -y 
en buena Illedida, el exito que de el podia obtenerse- esta 
estrechaIllente relacionado con la habilidad deIllostrada a 
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10 largo del tieIllpo para edificar este capital relacional de 
dificil construccion. 

Tal y COIllO 10 hacian otros sectores de la sociedad. 
los cOIllerciantes intentaron estrechar vinculos con las 
personas asociadas a su actividad: el jefe de faIllilia es
peraba -y norIllalIllente lograba- ejercer adeIllas los cri
terios de autoridad inherentes a este tipo de relaciones. 
Existe un consenso bastante generalizado en torno a la 
capacidad estructurante y constructiva de estos valores 
en sociedades de antiguo regiIllen: el ejercicio de la auto
ridad en el aIllbito de las relaciones faIlliliares, donde las 
relaciones afectivas y de dependencia estaban estrecha
mente ligadas a una cOIllunidad de intereses que promue
ve y necesita de la solidaridad de los Illas proxiIllos para 
llevar adelante, en casos COlno el que aqui analizamos, los 
negocios de la casa. T, 

Confionzo, sospechos y negocioci6n: 
gojes del oficio, poutos de 10 sociedod 

Algunas de las cartas escritas por BartoloIlle con
tienen indicios que permiten caracterizar su relacion con 
Braga de Couto: " ... querido priIllo ... ", " ... IllUY amado compa
dre ... ", " ... compadre y Illui aIllado sobrino ... " son algunos de 
los encabezamientos Illas frecuentes que brotan del puno 
del mercader santafesino durante los Illeses que van de 
enero de 1762 al IllisIllO Illes del ano siguiente.:;s Identico 
trato Ie dispensara Dona Juana 1VIaciel en las priIlleras car
t as :J9 de 10 que terIllinara siendo un rispido epistolario: una 
vez viuda, Juana tOlnO contacto directo con Manuel Braga 
de Couto, con el fin de tratar de resolver el negocio que 1a 
abrupta muerte de su marido habia dejado inconclusos. 

Las relaciones entre l\1anuel Ferreyra Braga de 
Couto y don BartoloIlle Diez de Andino parecian optiIllas 
hacia finales de 1762. En las prilneras paginas del pleita 
que venilnos trabajando, se transcribe una minuciosa ins
truccion que BartoloIlle habria redactado para e1 priIllero. 
Comencelnos por retener ahara algunas lineas que Ie de
dica a Francisco de Bania. 
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La instrucci6n de cobro de los 30.000 pesos debidos 
por Bania, incluye algunas observaciones que hacen a la 
marcha de los negocios sin rozar el tema del importe: " ... 
estando Bania de mi veneficiado qual ninguno sin dever
Ie yo ningunas obligaciones y teniendo en su poder tanto 
caudal de mi cuenta ba atantos afios nome responde si
quiera a alguna carta mia por sinco afios ... ". El hombre 
tiene algunos motivos para desconfiar. Acto seguido, 10 
previene sobre Bania primero y sobre los pasos a seguir 
con e1 despues: 

" ... y asi tenga vuesamerced TIlucho cuidado con el que sus ardi
des 10 puede enrredar que asi asen los hOTIlbres que pierden el 
punta pero no le dig a nada de esto ni Ie TIluestre esta instrucci6n 
TIlientras pudiere hagale buena plaza".4o 

Tampoco debe "iUlportunar" a BarLla si 10 encuentra 
de camino hacia Santa Fe 0 Buenos Aires: Bartolome pre
fiere tenerlo "dentro" de la jurisdicci6n, pues piensa que de 
esta manera podra cobrarle mas facilmente. Si, en cam
bio, Bania se encuentra en Potosi, Braga debera intentar 
hospedarse en su casa, sin decirle palabra de la preten
si6n de cobro hasta pasados los tres primeros dfas. 

"Pero si en los tres dias nole diere siquiera quinse TIlil pesos 
haga escripto contra el para executarlo por toda la cantidad Inu
dandose ya en tal caso de su casa y con el Escripto hecho buelba 
a verle dandole la segunda carta en que Ie digo todas las verda
des que e1 harnerecido r ... 1 y si vista deeJla no Ie diere toda via la 
plata executelo con todo rigor de derecho que no merece menos 
su ingratitud y pesima correspondencia que atantos desintere
sados y grabosos veneficios ha tenido.,,41 

BartoloHl€ no escatiIIla en instrucciones "estrategi
cas"; a las descriptivas-preventivas acerca del comporta
miento de su apoderado. acoHlpafiara otras, relacionadas 
con los objetos y mercancias que debe "bajarle" desde el 
Potosf, en caso de que la cobranza se realice sin incon
venientes: 1a mitad en ropa de 1a tierra, un quintal de 
estafio, Hloldes para cavesadas, una piedra de ara y vi
najeras con su plato y el resto, decia, en plata nomas, para 
COHlprar aqui mas efectos de Castilla, " ... para la tienda 
que avemos de rnantener interesados COlno avemos trata
do por disposicion de vuessa Hlersed ... ". La diversificaci6n 
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no es m.uy am.plia, pero sf evidente: Bartolom.e recuerda 
a su apoderado haber tratado sobre el tem.a; m.antener la 
vinculacion con el Potosi no debfa llevar a desatender la 
provision de la "tienda", 1a venta local, al m.enudeo, por 10 
cual el m.ercader esta previendo destinar un poco m.enos 
de la m.itad de la deuda de Bania para efectos de Cas
tilla. Aun cuando esta cifra lejos este de concretarse en 
un cobro efectivo, la disposicion en e1 esquem.a de inver
siones que se hace Bartolom.e es significativo: contem.pla 
articulos para la industria local, para hacer suplencias, 
para vent a al m.enudeo y no olvida los favores debidos a la 
Iglesia. Antes de cerraI' la instruccion que diera a Braga, 
Diez de Andino afirm.a " ... pero siem.pre quiero que sea co
rriendo vuesa m.erced m.is consejos com.o m.as practico que 
soy en estos negocios de por aca." 

Las palabras del m.ercader trazan una suerte de 
cartograffa de las especialidades: toca a Braga el conoci
ITliento de la coyuntura potosina (" ... si hall are vuesam.er
sed pOl' ana alguna conveniencia ental casu hara COInO 
q<J.ien tiene la cosa presente ... ") y se reserva a para sf el 
saber sobre el dom.inio de "la tienda" 0 el m.enudeo. No 
parece distanciarse Inucho de las pnicticas de Belgrano, 
com.erciante porteno del m.ism.o periodo analizado pOl' Jor
ge Gelm.an. Tanto en el casu del santafesino COInO del por
teno, 10 que queda en evidencia es que el arreglo de estas 
com.pal1.ias les penniten anlpliar su red de actividades, 

" ... sin tener que aportar ningun trabajo personal y garantizan
dose un maximo de beneficios r ... ya que ... l asi se eliInina la inter
Inediaci6n de un comerciante del interior y a su VGZ al estable
cer los porcentajes de utilidades como paga del cOInpanero, este 
lHtimo Ole ve estimulado a vender los product-os en las Inejores 
condiciones posibles".'12 

En las instrucciones dadas por Diez de Andino, se 
observan tam.bien con claridad los puntos de la conste
lacion de relaciones con las que BartolOIne cuenta para 
sostener el cmnino entre Santa Fe y el Potosi. Esta red 
cuenta con elementos variados, desde e1 punta de vista de 
la extracci6n social hasta la disposicion 0 disponibilidad 
de asentarniento, saberes y movilidad geografica. Varie
dad que, en 2fecto, garantiza en parte su eficacia. Veamos 
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los ejernplos: en una carta de comienzos de enero de 1763, 
Bartolome ha puesto en camino a un capataz indigena 
del mismo Braga, enviandole con el unas carretillas para 
hornear ladrillos. Braga no debera desampararlas hasta 
llegar al poblado de El Tio (actual provincia de Santiago 
del Estero) donde otros contactos suyos se ocuparian de 
ellas. Hasta alb, Braga debe tener cuidado con Don Die
go de Ledesma -cunado de Bartolome, quien casara con 
su hermana Josefa por decisi6n de Miguel Diez de Andi
no, de qui en ya era socio- a cargo de la tropa, pero "mui 
enfermo". Si su cunado llegara a morir repentinamente, 
Braga quedaria a cargo de las cosas que Ledesma lleva de 
su cuenta. Con el poder de cobranza, Braga esta llevan
do tambien unas mulas, que deben llegar al Potosi; pero 
entre tanto, debe encontrar a algunos contactos que Ie se
nala en Santiago del Estero (Miguel Antonio Fernandez 
y Agustin Diez entre otros, quienes Ie darian informaci6n 
sobre los negocios de Bania con su yerba en Potosi), como 
asi tambien hacer unas cobranzas en el Tucuman. AlIi, su 
agente por el negocio de las maderas y carretas era dona 
Maria Perez, negocio en el cual esta tambien involucrado 
el Padre Rector Provincial del Colegio de la Compania de 
Jesus ... Braga debe enviarle noticias desde Santiago del 
Estero Cestaba previsto que un tal Diego, que Ie haria de 
correo, volviera desde alIi con cincuenta pesos y noticias) 
y tambien desde el Tucuman. En Salta, debia obtener la 
cuenta del romaniaje de la yerba que habia llevado Barua 
en su momento (elemento que Ie serviria para probar el 
volumen del envio y, por ende, la cifra a cobrar) mientras 
que en Potosi, debia contactar a Joseph de Acosta y Carlos 
Guerrero, cobrarles, darles recibo y solicitarles ayuda. 

Pero en medio del trataITliento "afable", de instruc
ciones claras, exhibici6n de contactos y promesas de cier
tas regalias, Diez de Andino no deja de senalarle a Braga 
algunos terrninos que refuerzan la proximidad de los vin
culos y, al pasar, unas lineas dedicadas a hacerle notal' 
que, de alguna manera, la confianza es mas una relaci()n 
que un dato dado: 

"Yten turnvien prevengo, queno por que se vea Duenio de dicha 
Plata dexe de acordarse de ayudarme en 10 posible maiormente 
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por sus hijas por queno obstante haverme hecho cargo de elIas 
y tener la mira de dotarlas con 10 que pudieren mis fuerzsas 
nosera rason que vuesamersed baia coger las mafias de Bania 
que ha abandonado su Casa que otros que se encantan en el 
Peru que ademas de ser punto de hombre de vien el cuidado de 
sus hijas en vuesarnersed es obligacion atenderlas con parte de 
dicha Plata porque cuando la prometi fue para que sirviera asi 
a vuesamersed conlOa mi sobrina e hijas 8i Dios selos diese y 
aunqueno 10 preferi asi pero se dexa mui vien entender que esa 
fue rni illtencion ... ".43 

Lo prometido es deuda, y se cubrini, pero 10 prome
tido esta indisolublemente ligado a las mujeres de la casa 
que, antes como marido y ahora como padre, Braga debe 
atender: el patrimonio aparece "atado" al circuito domes
tico por estas doncellas que, si bien seran dotadas por su 
padrino, deben ser tenidas muy presentes por su padre. 

Estas prevenciones, por otra parte, tienen su asi
dcro si consideramos que, e1 mismo Francisco de Bania, 
tenia excelentes relaciones con Bartolome Diez de Andi
no algunos anos antes. Hacia 1752, cuando Bania era 
vecino de la Villa Rica de Ia Gobernacion del Paraguay, 
Bartolome suplia al hijo de aquel con vestimenta (chupas, 
calzones, capas y zapatos entre otras cosas) que cargaba 
en la cuenta de su corresponsal y aIlligo.11 Carlos Santos 
Guerrero, contacto de Bartolome en Potosi, que recibe y 
habilita a Braga en su viaje, taIllbien 10 era. Esta amistad 
y colaboraci6n durara incluso mas alla de los ulti:rnos dias 
de Diez de Andino: en la carta que Santos Guerrero escri
be a BartoloITle desconociendo la noticia de su deceso, el 
primero Ie manifestaba su afecto y satisfacci6n par haber 
conservado la relaci6n y las cuentas daras durante tan 
largo tiempo.45 Bania, en cambio, hacia mas de cinco arms 
que ni siquiera contestaba las cartas mas amables ... 

EI mercader que espera su muerte 

En la carta desde el Salado. Bartolome preveia 
-como pOl' otra parte era normal entre los hombres de ne
gocios de una cierta edad- de que manera debian mane
jarse algunas cuentas 0 asuntos de negocios y de familia 
en caso de que Ia muerte 10 sorprendiera antes del final de 
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una cOlllision. 46 La referoncia norlllativa en cuanto a estas 
situaciones son las leyes espanolas de tradicion castella
na acerca de la division igualitaria del patrilllonio. Que 
un cOlllerciante casara a sus hijas con jovenes aprendices 
-la lllayor parte de las veces tarnbien parientes- era otra 
de las opciones rnuy frecuentadas, al igual que 10 velnos 
para Buenos Aires y Santa Fe durante la lllisllla epoca. 
Las lllejoras y las dotes son n~ecanislllos habituales para 
tratar de lograr la continuidad patrilllonial a partir de las 
lllujeres. Manuel Ferreyra Braga de Couto no era hijo ni 
yerno de Bartolollle Diez de Andino, pero funcionaba COlllO 
tal: es e1 titular del arreglo lllatrilllonial que Bartolollle 
propuso con la sobrina de su esposa, Feliciana Morales. A 
est a situacion se enfrentara Braga de Couto, tratando de 
hacer valer el poder y las cartas COlllO garantes del funcio
nallliento de un pacto que trascienda el acaecillliento de 
la n~uerte del poderdante. 

EI poder, entre 10 vida y 10 muerte 

Hacia dicielllbre de 1764, Braga, presentandose ante 
el juez de Chuquisaca todavia en tren de cobrar a Barlla, 
dice quejosalllente que, tras dos anos de su partida, Ie ha 
sido preciso hacer algunos elllpenos. En e1 interin de las 
idas y venidas por la validez de su poder frente a una viuda 
que se elllpenaba en desplazarlo de la negociacion y de la 
donacion que esgrilllia, Braga habia apelado al lllecanislllO 
de la cOlllPosicion para 01 arreglo con Bania.4' Asi fue que 
acudio a BIas Xirnenes, cOlllerciante potosino que realizara 
una de las rnediaciones en su propia casa. En esta y otras 
circunstancias, Braga va dejando asentado que la repenti
na y desgraciada rnuerte de su poderdante no significa que 
el haya perdido derechos sobre las donaciones y poderes 
que el lllislllO Ie otorgara "de su puno y letra". 

La viuda y albaceas de Bartolorne Diez de Andino, 
dona Juana IYIaciel, evidenternente, no piensa 10 lllislllO y 
-a 27 de julio de 1763- otorga poder a Joseph Gil, padre 
de la COlllpania de Jesus. 1S Al cOll"lienzo, la viuda argu
lllenta desconocillliento de los doculllentos que su difunto 
esposo otorgara a Braga y, sobre todo, la inconveniencia 
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que significa el origen portugues de este en una coyun
tura de guerra. Haciendo uso de un poder para testar, 
recibido de su esposo en 1757, revoca el poder otorgado a 
don IV[anuel Ferreyra Braga de Couto. Este argumento, 
aunque recuperado a partir del conocin1.1ento de un nuevo 
poder obrante en el padre Gil, que llegaba por elltonces a 
la jurisdicci6n de la Audiencia de La Plata, es esgrimido 
por el apoderado de Bania, Juan de Cabrera y Urriola. 
Quizas sorpresivamente, Gil -procurador por el Colegio 
de la Provincia del Tucuman- se excusa de ser el apo
derado de Juana MacieL Pero aunque no utilizara el po
der, deja sentado que la viuda no Ie habfa prevenido de la 
existencia del pleito del que acaba de tomar conocimiento, 
como tambien de que la donaci6n a la que se refiere Braga 
de Couto en el mismo proceso " ... no se halla comprovada y 
es necesario haserle saber a la viuda ... " 

El epistolario entre Braga y la viuda es revelador 
de las estrategias del apoderado y la heredera. Juana l\tla
ciel afirma que su difunto esposo jall1.as tuvo anill1.o de 
pleitear y que el proceso que este esta llevando adelante 
contra Bania es para ella una novedad. La viuda pone el 
acento en que la via del pleito es tan costosa COITlO ries
gosa: " .... yo nunca he pens ado tener pleytos de ninguna 
ll1.anera por tell1.er no susediese tal yes perder principal y 
costos y asi estranio ll1.ucho se haya metido en sel1:lejante 
cosa pues nunca tubo orden expesa para ello del dicho di
funto ni ll1.ia tall1.poco." 

La viuda informa a Braga de que ha dado el poder al 
Padre Gil, recordandole que en otras oportul1idades ya Ie 
habia escrito diciendole que no se meta en pleitosY' Juana 
Ie sefiala a Braga tall1.bien algunas contradicciones: ll1.ien
tras hace ejercicio del poder del difunto intentando encon
trar argurnentos de derecho que 1e apoyen en esto, en la 
carta anterior, habia expresado que la muerte de Bartolo
ll1.e habia provocado la caducidad del poder, que Ie pedfa Ie 
renovase, annque sin ll1.encionarle e1 pleito. Pero la viuda 
afirll1.a que no s6lo no Ie habfa ll1.encionado e1 pleito, sino 
que adell1.as Ie habia dado indicios de ll1.antener buenas 
relaciones con Bania, a quien estaria debiendo algunos 
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favores y Ie habria invitado a participar en ganancias pro
ducidas por cierto negocio de generos. 50 

Esta circunstancia de la carta, hizo imaginar a la 
viuda una cierta connivencia entre el deudor y el apodera
do de su difunto marido, que hacia quizas asideras aque
nas presunciones de Bartolome, cuando prevenia a Braga 
sobre aquello de adoptar las "mafias" de Bania ... Eviden
temente, la viuda se inclina por la elecci6n de otro apode
rado, ya que a su vista, Braga " ... mas se interesava en la 
conveninecia y partidos que Ie hacia mi poder deudor que 
atender a 10 que hera de mi utilidad". Por otra parte, ha
berse endeudado a su cuenta y por un pleito, no Ie parece 
serio: como consta del testamento, asegura, los cincuenta 
mil pesos que tiene estan " ... en el ayre, como dicen ... ", ya 
que s610 " ... tengo el titulo y atros poseen mi plata ... ". 

La letra de la viuda, la letra del difunto 

Francisco de Bania, de buenas relaciones persona
les con Braga de Couto, no escatima de todos modos en 
estrategias dilatorias, que lograra esgrimir con exito du
rante llluchos afios mas: en una declaraci6n del 21 de fe
brero de 1765, plantea que la instrucci6n escrita a orillas 
del Salado es de letra de Braga, s610 la firma es de Bar
tolome. Como se ve, de una manera aparentemente para
d6jica, el deudor y la viuda de Bartolome Diez de Andino, 
enfrentados porIa deuda insatisfecha, coinciden en algo: 
aunque por diferentes intereses, ambos estan tratando de 
quitar a Braga de Couto del camino y, anular la validez 
del poder otorgado, resulta un punta en comun. 

La viuda apta entonces pOI' tomar contacto directo 
con don Francisco de Barua: Ie recrimina no haber contes
tado las varias cartas que Ie dirigiera y Ie muestra su me
jor disposici6n, franqueandole la brecha del arreglo: "mi 
animo nunca fue de pleytear sino de cobraI' buenamente 
ssin pelyto alguno ... ". 

En respuesta a uno de los tantos recursos presenta
dos pOl' Barua para dernorar el pleito, los jueces de la Real 
Audiencia solicitan a las partes el reconocimiento de la 
escritura y de las firmas de Bartolome Diez de Andino y 
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de su viuda. Asi, Bania pretendia afinnar la hip6tesis del 
poder ap6crifo: al no haber sido redactado cOIllpletamente 
de pufio y letra por Diez de Andino, sino escrito por Braga 
y firmado por el difunto, este ultimo bien podria haber 
firmado una hoja en blanco. Aqui se vuelven a encontrar 
el deudor y la viuda: esta se apoyara sobre el mismo argu
mento para dejar sin efecto la donaci6n. 

Respecto de las cartas de Juana, Braga llegara a 
decir que no sabe si es su letra " ... porque nunca la ha visto 
escribir ... ", infiriendo incluso que no podria ser la escritu
ra de la viuda por el hecho de que " ... han sido de buena le
tra ... ", habiendo oido decir por alli que apenas sabe firmar. 
Juan de Cabrera y Urriola, apoderado de Barua, ni lerdo 
ni perezoso, va a la carga con todo el sentido comun: que 
Braga desconozca la letra de Juana Maciel es inadmisible, 
ya que el -siendo como dice ser, el apoderado del difunto
pretende que es apoderado de la viuda. Asi, ofrece com
parar las cartas que la misma enviara a su cliente, don 
Francisco de Barua, para que se reconozcan semejantes 
" ... por el contesto y asumpto que se trata ... ".51 Esto resul
taba fundamental para probar ademas que, en las notas 
escritas en los margenes, su cliente y el apoderado de los 
Diez de Andino habian acordado el pago de la deuda en 
6.000 pesos. Tras varias reticencias a incorporar al proce
so las cartas recibidas, Braga finalmente las presentara, 
diciendo que no 10 habia hecho antes porque " ... ignora si 
la exivicion de dicha carta inpedira la execucion que tiene 
pedida ... ". Las cartas que Braga recibia, reclamadas por 
los jueces como elementos del proceso, contenian anotacio
nes al margen realizadas por el apoderado portugues. 52 

En su declaraci6n del 10 de marzo de 1766, Braga 
vuelve a dudar sobre si es 1a letra de " .. la dicha juana ... ". 
Comparada con las escritas a Bania, dice, parecen las 
mismas, pero hay otras que Ie parecen distintas, sobre 
todo porque se encuentran alIi algunas declaraciones con
trarias a la verdad: 151, asegura Braga, nunca Ie pidi6 nue
vo poder por chasque, 0 al menos no se acuerda, 10 mismo 
que no Ie parece verdadero aquello de que la viuda nunca 
quiso p1eitear. Las notas al margen de las cartas, SIn em
bargo, son incontestablemente suyas. 
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En la carta enviada desde Santa Fe, hacia el 13 de 
junio de 1765, Juana escribia " ... le rell1ito ll1i poder juri
dico para que pueda cobrar la cantidad de seis ll1il pesos 
en que se havia cOll1puesto 0 trans ado el pleyto con Don 
Francisco Bania ... ", solicitandole se cobre los costos y que, 
habiendo cOll1prado ropa de la tierra con el resto, vuelva 
con la docull1entacion a Santa Fe. Braga vuelve a hacer 
peticion frente a la Real Audiencia, afirll1ando que se ha
lIa 1l0toriall1ente insolvente, a 600 leguas y a ll1as de tres 
afios de ll1antenerse sin que Bania Ie pagase a pesar del 
concierto. Bania, ll1ientras tanto, solicita que a este se Ie 
ill1ponga " ... perpetuo silencio en este asunto .... ", ya que es 
explicito el espiritu de no pleitear afirll1ado por la viuda 
en sus cartas. El poder que Diez de Andino diera a Braga, 
sostiene Bania, " .... no era para pleitear sino para cobrar 
secreta y prudentell1ente .... " agregando que la unica que 
puede interpretar los alcances del poder tras la ll1uerte del 
poderdante es la viuda. 

Si nuestra recurrencia a los epistolarios es perll1a
nente, no se debe ll1as que al peso que este tipo de in
tercall1bios -en principio cOll1unicacionales- tenia en est a 
sociedad y entre los cOll1erciantes en particular, C01l10 ele
ll1entos que daban cuentas de las acciones y las intencio
nes, de planificacion, de estrategia e incluso de "prueba", 
C01l10 se deduce del gran nUll1ero de elIos devenidos en ver
daderos instrurnentos judiciales y legales. 5 :

i 

EI espiritu de la letra 0 "elogio de la interpretacion" 

Barua basa su razonall1iento en la siguiente se
cuencia: si la intenci6n de Diez de Andino hubiera sido 
la de hacer pleito, Braga debio haber presentado el poder 
inll1ediatall1ente; al haberlo hecho con posterioridad a la 
ll1uerte del ll1ercader, Bania preSUIlle falsas las cartas e 
instrucciones posteriores a la partida del apoderado des
de Santa Fe. Habiendo confirll1ado que las firll1as son 
de Andino -pero no las cartas- 10 que Cabrera y Urriola 
-en representacion de Bania- pone en prill1er plano es la 
cuestion de la interpretacion: 
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" ... todo esto se cornpadese vien de que el animo de aquel no haia 
sido 10 que suena pues no es nuevo sino mui frecuente entre 
rnercaderes y aun entre los que no 10 son dar a parientes orde
nes para instirnular a sus deudores este modo sus intentos sin 
embargo de que su aniIllo sea rnui contrario pero es muifrec .Y 
regla firlne de derecho que mas que a las palabras se debe estar 
a lamente intencion'y ani7no del que las profiere [ ... J se sigue que 
en este estado debernos solo estar y arreglarnos aeste animo y 
no al sonido material del Pader ni a las expreciones de las cartas 
del mismo Don Bartholome aun perrnitido que no sean falsas y 
supuestas ... ". fi-1 

Asi, Braga habria incurrido en un "exceso" en la in
terpretacion del poder 10 que constituye, en la mirada de 
Bania, un "notorio vicio de nulidad [ . .10 cual..] es cierto y 
constante en derecho .... "'OC' Otro de los motivos de expira
cion del poder, y entre enos el mas importante, es la muer
te del mandante. No hay nada tan sabido para todo8. Si 
el apoderado 10 sabe 0 no, da igual. Bartolome, por 10 de
mas, fallecio antes del uso de su poder por parte de Braga. 
Francisco de Bania se siente triunfante, ya que tiene dos 
invincibles funda7nentos. Caducidad del poder por muerte 
y por revocacion. Su situacion frente ala supuesta presion 
de Braga de Couto no podia ser mejor. Por otra parte las 
contradicciones de Braga sefialadas por la viuda clarifi
can algunas cosas. 

En primer lugar, que Manuel Braga tuvo noticias de 
la muerte de Bartolome antes de marzo de 1764; si el apo
derado no 10 recuerda se trata, segun Cabrera y Urriola, 
de un "doloso olvido". Otra de las cartas muestra a Braga 
reconociendo la muerte de Andino antes de utilizar el po
der y celebrar e1 cornpromiso de pago con Barua y que por 
entonces (corno se desprende del poder que la viuda da a 
Gil en julio de 1763), no s610 estaba de buenas relaciones 
con Barua sino que ni siquiera habia mencionado el p1ei
to. En segundo, el acuerdo se firm6 en octubre de 1763 
y Cabrera y Urriola afirma que Braga de Couto estaba 
anoticiado de 1 a muerte de su poderdante desde al menos 
tres meses antes. Este, entonces, habria violado todas las 
leyes de mandatario y, por 10 demas, no habia usado su 
derecho de donatario: se present6 a la justicia como apo
derado y no como derechohabiente de donaci6n. Toda apro
baci6n de derecho de apoderado 0 donatario es torpe.,-'6 

Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp. 183-223 1207 



Cabrera y Urriola -por Bania- sigue haciendo gala 
de su cultura letrada, " ... es visto por la vulgar regIa del 
derecho que a las tradiciones y no a los desnudos pactos 
se transfiere el dominio de las cosas ... "; BIas Ximenes, co
merciante de Potosi, habia oficiado en su propia casa como 
componedor. El apoderado de Bania dini que todo fue he
cho no solo sin poder legitimo sino con " ... animo declarado 
de injuriar y gravar a mi parte en su honra y en sus inte
reses ... ", ya que "dho poder fue limit ado para entender en 
este negocio y no en otro ... ".':>7 

La parafernalia de normativas alegadas, sin em
bargo, no fue tenida en cuenta en las instancias de ne
gociacion: bien por el contrario, antes de estos "inconve
nientes", Braga de Couto era desde luego portugues, la 
coyuntura no era la mejor y, sin embargo, comerciaba y 
gozaba de la confianza de su poderdante. El recurso a un 
comerciante como arbitro del acuerdo era, por otra parte, 
la practica mas corriente entre mercaderes, sector social 
que sera protagonista, durante todo el siglo XVIII, de un 
import ante proceso de construccion, delimitacion y elabo
racion de ambitos de negociacion especificos.G8 

El acento sobre la omision de su utilizacion de de
rechos de donatario hace que no pueda surtir efecto so
bre el ejercicio de su cali dad de apoderado. No hizo causa 
propia, solo 10 hizo a nombre de Andino. Lo que se salva 
es la posibilidad de que se justifique la legitimidad de la 
donacion y opere en consecuencia. Pero la donacion tam
bien necesita ser probada. Los documentos, en este casu 
las cartas, " ... tienen contrasi las grandes sospechas y pre
sumpciones de ser falsos ... "f>(J entre otras razones, porque 
Braga no se refiere a e110s hasta despues de la muerte de 
Andino y, sobre todo, porque estan escritos de pufio y letra 
del beneficiario, sin otro elemento identitario del don ante 
que su firma. Elletrado de Bania deslizara la sospecha de 
que la firma ha sido fraguada, sospecha que se acrecienta 
mas todavia cuando Braga mismo afirma que el finado no 
tenia por costumbre decir nada a su mujer, prefiriendo si, 
en cambio, comentarlo con otros a11egados. lComo es posi
ble, se pregunta la defensa de Bania, que un hombre como 
Bartolome Diez de Andino perjudicara los intereses de su 
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legitim a mujer e hijo? Bartolome no era un hombre tan 
generoso como para regalar 20.000 $ y menos " ... cuando la 
experiencia ensefta que el dinero L ... J sirve a su comodidad 
y descanso",60 z.como, entonces, podria querer cnriquecer a 
un extrafto? Pero preguntamos nosotros z.que tan extrafto 
a Diez de Andino era Braga? z.Tan extrafto result a que un 
mercader del siglo XVIII confiara sus cuestiones menos a 
su esposa que a su agente? Desde una mirada historica, 
esto resulta menos ectopico que corriente. 

Volviendo a la interpretacion, Cabrera y Urriola se 
apega ahora ala vertiente "literal": el donante, habfa cedi
do ese dinero " ... con condicion de que cOlllerciare con ellos 
durante los dias de su vida hasta adquirir aquella gana
cia ... ",61 10 que 10 expone como un preStalllO condicionado 
y no como una donacion COlllO fin, no conforllle a derecho. 
De Braga dice que tiene "genio litigioso", que es malicioso 
y acostulYlbra faltar a la verdad. En la transaccion con 
Andino, adelllaS, no intervino juez alguno. Lo que debe 
ser tornado COlllO valida es el poder de la viuda al Padre 
Gil (que 10 habia declinado); que se ejecute 10 que tienen 
pedido, se Ie remit an a la viuda todos los papeles y cuen
tas para que enterada de todo la viuda ajuste sus cuentas 
legitimalllente, 

" ... pues todo el deseo de Don Francisco no ha cido nies otro sino 
liquidarlas Chri8tianarnente y dar una plena satisfaccion de 
su legalidad y buena fee .. Y como ninguno mejor quela viuda 
save las verdaderas sircunstancias dela Cantidad y Calidad de 
la yerva que administro mi parte ni este puede en otro lugar 
mejor que en santa fee justificar las esepciunes y defensas que 
porsumisma senseridad he injenuidad dej6 de prudusir ante el 
juez arbitro persudiendose a que todos en todo ubrarian de bue
na fee omitiendo sutilesas y apises de derecho comforrne a esti-
10 de mercaderes y comforme a la amistad satisfaccion y buena 
correspondiencia quesiempre conserbo con Don Bartholome de 
Andino y sufamilia es mas nesesario eindispensable quese haga 
la remicion que previene la viuda ... "G2 

Por 10 tanto, la viuda 

" ... no es ni deve ser culpable en nada delo dicho nies ni deve 
ser parte enel articulo presente sino solo Don Manuel por haver 
obrado desde el prinsipio contra el animu intenciun y ordenes de 
lus due/los y contra el secreto y confiansa quesele encargo como 
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por haver espirado su Poder con la ITluerte de Andino, averse 
rebocado, con el priITlero quedi6 la viuda ITlucho antes quese 
selebrase el cOITlproITliso y haver Don Manuel Prosedido aeste 
yatodo 10 deITlas savicndo y ocu1tando rnaliciosaITlente estas 
sustanciales sircunstancias pues siendo asi COllITlO loes y queda 
cOITlvencido solo con el se deve entender el prescnte arrticulo y 
declarando la nulidad condenarle en todo las costas de 10 fecho 
y executado .. . ,,63 

En casa de Xirrlenes, Braga y Bania habian inter
carrlbiado rrlutuos elogios; pero la entrega que Bania de
bia realizar segun e1 dictarrlen de la cOrrlposicion, nunca 
fue verificada. Todo esto ocurrio en novierrlbre de 1764. 
Barua insiste en que las cartas de 1a viuda indican que 
Braga usa el poder en una direccion "no deseada" por 
ella.64 Barua apela diciendo que para que va1ga el laudo 
de Paz, 10 prirrlero es aclarar si e1 poder de Braga servia. 
De todos rrlodos, el laudo de Paz (arbitraje) quedara nulo 
hacia fines de 1766, cuando la RALP decide reponer la 
causa a su estado anterior, pero sentenciando en terrrlinos 
casi identicos al arbitraje que anula ... 

Aqui cOrrlienza a sonar COrrlO una prioridad para 
1a causa judicial cuando realrrlente Braga tOrrlO conoci
rrliento de la rrluerte de Bartolorrle. Balenzue1a, apoderado 
de Braga, adrrlite finalrrlente que el poder expira con la 
rrluerte, pero indica que no si se ha errlpezado a utilizar y 
rrlucho rrlenos si el apoderado no esta enterado de la rrluer
te del poderdante. Afirrrla entonces que Braga no se ente
ra del deceso de Bartolorrle Diez de Andino hast a agosto 
de 1764, cuando ya tenia varios arreglos hechosY; Hacia 
1766, en una presentacion del 19 de abril, Braga vuelve a 
1a carga presentando una suerte de reflexion sobre la re
lacion entre negociacion Y cUrrlplirrliento: cuanto rrlayor es 
1a rebaja, rrlenor 1a excusa para incurrlplir, a fin de la tran
quilidad de los animas. Se reafinna COrrlO apoderado de 
Andino porque, durante e1 lapso que el realizo los acuer
dos, no Ie constaba el deceso de su poderdante. La noticia, 
o rrlejor, el rUrrlor de esa rrluerte, podia ser supuesto. Bra
ga, en un alegato soberbiarrlente inteligente, sugiere que 
este tipo de noticias " ... suelen divulgarse pOI' los rrliSrrlOS 
deudores ... ",66 a fin de descalificar a los apoderados. En 
junio de 1766, Cabrera y Urriola vuelve a cOrrlparecer por 
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Bania: no s610 vuelve a negar la validez del poder sino 
que agrega que Braga ha podido Illanipular inforIllaci6n 
frente a la viuda. Insiste en la nulidad de la transacci6n 
y dice que la viuda confirIlla en sus cartas que Braga era 
:muy inclinado a litigios y sutilezas del derecho. El teIlla 
del cobro es inseparable del de la nulidad y hay una di
ferencia IllUY grande entre litigiosidad y sosiego y buena 
correspondencia. 

La sentencia de la Real Audiencia, dictada en 1767, 
favorecera finalIllente a Braga de Couto, y por el iIllporte 
pactado con el arbitro que habia sido Illas generoso con el, 
Paz. Los Illas de dieciocho Illil pesos que Francisco de Ba
nia debe integrar, no obstante la sentencia, seguiran siendo 
objeto de una nueva negociaci6n, ahora sin interIllediarios, 
entre este y Juana Maciel. La correspondencia -iIllposible 
de desplegar y COIllentar aqui por razones de espacio- los 
encuentra negociando todavia una docena de anos despues 
de la sentencia y pasados veintitres anos de aquel acto de 
confianza de BartloIlle Diez de Andino, habilitandolo con 
un cargaIllento de yerba valuado en 30.000 pesos ... 

Conclusion. EI vinculo, la posibilidad y la posibilidad 
de un estudio alternativo de los vlnculos en historia 

Segun una iIllagen IllUY difundida y consensuada, 
en las sociedades de Antiguo Regimen la entidad de los 
diversos vinculos sociales constituian estructuraciones 
sociales reales, en un entraIllado social visualizado COIllO 
un plural y cOIllplejo conjunto de corporaciones 0 cOIlluni
dades, de vinculos personales y redes sociales.67 El giro de 
6ptica de 10 descriptivo a 10 vincular tuvo, sin duda alguna, 
cantidad de Illeritos y acordaIllos en que estas sociedades 
se encontraban organizadas en un orden politico plural, 
caracterizado por poderes plurales y policentricos. 

HOIllbres y Illujeres se encontraban adscriptos por 
vinculos de pertenencia a forIllaciones colectivas de diver
sa indole. Eran sociedades centradas en el grupo y no en 
el individuo, invenci6n de la "Illodernidad".68 La idea de 
grupo surge por la existencia de nexos perIllanentes de un 
tipo particular, con formas propias de autoridad, reglas de 
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funcionaITliento internas, lugares y forITlas de sociabili
dado9 y cOITlportaITliento reglados por la costuITlbre. 

Pero aqui queren1.OS proponer una inflexion: si, COITlO 
quieren algunos estudiosos de la antropologia del Antiguo 
RegiITlen, la definicion de estos nexos y cuerpo de reglas 
no depende de la voluntad de los hombres, ya que result an 
del nacimiento en un grupo determinado, habra que ad
mitir que no existe opcion frente a una estructura y ITloda
lidades de pertenencia que estan fijados previaITlente por 
la costumbre 0 por la ley. ,;,Pero donde se ubica entonces 
el sustento que perITlite arguITlentar el caracter estructu
rante de las relaciones sociales? ,;,Es la adopcion de la via 
del intersticio algo ITlucho ITlas solido que una salida de 
cOITlproITliso? Quizas debaITlos considerar la posibilidad de 
que el resultado final depende, en gran ITledida, del punta 
de vista que se adopte: si concedemos todo el peso a la 
norITlativa -incluso a la no escrita- no tendremos otra op
cion que aceptar el resultado final de una sociedad mas 0 

menos inITlovil. Dentro de esta tonica, la consideracion de 
los intersticios 0 margenes de accion para las personas, en 
algunos casos, no hace ITlas que ablandar un poco el ITlO
delo. Sin eITlbargo, existen otras maneras -';'ITlas funda
ITlentalistas?- de abordar el probleITla de la relacion entre 
actor y sisteITla y vaITlOS a detenernos sobre una de elIas. 

Varios estudios, el nuestro incluido, indican que los 
mercaderes, quienes seguian algunos patrones para ITli
niITlizar los riesgos fortaleciendo la confianza con base en 
]a construccion de vinculos proximos, no siempre tuvieron 
el exito esperado en esta empresa.'() El orden de la posi
bilidad, entonces, se construye sobre la base del vinculo 
pero, COITlO 10 plantea Mauro Ceruti, no es ITlecanicaITlente 
deducible de esta traITla.'l En efecto, la posicion que consi
dera la estructura social como un ente que define vinculos 
y a cuya cuenta deben acreditarse el grueso de las posi
bilidades de faITlilias y personas (en clave de constriccion) 
ha recibido ya duras criticas. En un trabajo teoricaITlente 
superador, Zacarias Moutoukias ha Hamado la atencion 
sobre las consecuencias derivadas de estas posiciones.7:~ 
Desde una perspectiva como la suya, relaciones sociales 
institucionalizadas, tales COITlO la familia y el parentesco, 
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la aIllistad y el paisanaje, el patronazgo y la clientela, 
dejan de ser considerados solaIllente COIllO "eleIllentos de 
contexto", en sentido estatico. 

Si admitiIllos que las relaciones ten ian un peso de
cisivo COIllO factor de estructuracion, y que son estas las 
que constituyen a las redes sociales, nos oncaIllinaIllOS 
hacia una conceptualizacion cOIllpletaIllente distinta a la 
anterior: "contexto" y "configuracion" son Illenos Illarcos 
de referencia que resultados, Illenos cortes especificos que 
constelaciones Illoviles. La apuesta por el vinculo lleva, 
COIllO priIllera Illedida, a abandonar la sensacion de segu
ridad y tranquilidad episteIllica brindada por las estruc
turas y los contextos estaticos de aquellos afios felices. Lo 
que viene a instalarse en su lugar es la idea de incerti
dumbre y el manejo de la posibilidad. 

Pero esto no agota taIllpoco la critic a al rnodelo: to
davia resta plantearse re-flexivaIllente las consecuencias 
de una postura tal sobre el punta de vista adopt ado. En 
este sentido, si la norIlla de la antropologia del antiguo 
regimen indica que los vinculos son la Illateria priIlla de 
un tipo de relacion derivada -la lealtad- 10 que se iIllpone 
es revisar nuestra concepcion en 10 que a la naturaleza 
teorica del vinculo se refiere. Esto se torna particular
Illente claro si retoIllaIllOS algunas reflexiones teoricas. 
Vinculo y posibilidad juegan, en el esquema teorico del 
investigador, dentro de una relacion jerarquica: el vincu
lo puede ser considerado COIllO estructurante del esque
Illa de posibilidades dentro del cual los aconteciIllientos 
y los cOIllportaIllientos se producen. Ahora bien Gque sig
nificado tiene aceptar esto esquema? Gno se acepta asi, 
siIllplernente, que los acontecimientos, una vez obtenidos 
los datos referentes a los vinculos priIllarios, serian de al
guna manera previsibles? Introducir la posibilidad como 
variable en escala historica iIllplica hacerse cargo de que 
los vinculos, C0D10 hemos visto en la relacion estudiada, 
call1bian, y mucho. 

El caso que abordamos es, justamente, una vario
pinta muestra que se resiste a ser objeto de encuadros 
SiIllplificadores: a pesar de una enorrne cantidad de pre
visiones, e1 Inercader sufre los avatares que Ie imponen la 
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sancion de otras alianzas momentaneas, a la postre, mas 
eficaces que las suyas. A pesar de su ubicacion privilegia
da, los menos poderosos -0 mejor, los que tienen otro po
der, el que les otorga la movilidad y la habilidad para ex
plotar los recursos de la misma sociedad que no les asigna 
un lugar entre los "poderosos"- consiguen que el cumpla 
con su parte en los acuerdos pero no Ie corresponden. Por 
otra parte, el recurso a la justicia nos muestra todos sus 
costados bizarros: el marco juridico termina por adoptar 
el criterio corporativo y la cultura letrada de Cabrera y 
Urriola para nada sirve frente al peso de composiciones 
que, desde su punta de vista -y, segun el mismo, desde el 
mas vulgar de los conocimientos del derecho- son ilegiti
mas. La viuda del rnercader, menos torpe y desamparada 
de 10 que qui ere hacernos creer cuando se autocaracteri
za, nos ofrece un catalogo de recursos estrategicos: desde 
la exclusion del apoderado, pasando por la busqueda de 
amparo y representaci6n en hombres de la Iglesia, 0 por 
una renovaci6n de la alianza con el apoderado de su di
funto marido hasta el tiro del final, cuando decide tomar 
las riendas de la negociaci6n ella misma con e1 escurridizo 
Francisco de Barua. La negociaci6n es intentada por to
dos los canales y, sin sorpresa, encontramos que los mal 
Bamados "informales" -la via de la correspondencia, la 
apelacion a la voluntad de arreglar las cuentas "cristia
na y pacificamente" 0 la mediaci6n de clerigos u otros co
merciantes- resultan en realidad la materia prima de la 
"formalidad": la rnismisima Real Audiencia de Charcas 
no hace sino confirmar un acuerdo "extrajudicial". 

En e1 panorama presentado por estos cambios, 1a 
posibilidad puede verse rnodificada por la transforrna
ci6n de los vinculos. Pero, y esto es 10 interesante, es la 
contingencia de la posibilidad -·lease e1 desplazarniento y 
emplazamiento de las posiciones relatiuas de los agentes 
en e1 proceso, generaln1.ente reconsiderada a partir de una 
eva1uaci6n de los recursos (bienes, distinciones 0 habilida
des socialesl acumulados-lo que pudo haber jugado un rol 
decisivo en el curso que finahnente deriv6 en la transfor
rnaci6n del vinculo. 
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Atravesando todo este proceso, y COITlO objeto irn
prescindible de cualquier estudio, se instal an entonces 
-para algunos, quizas como una novedad 0 un desaffo- la 
sospecha, la incertidurnbre, la capacidad de acci6n y la 
movilidad. En e1 centro, aparece ernplazado e1 fenolueno 
social de la negociaci6n. La intencion, claro esta, no es 
la voluntad posrnoderna de abandonar toda certeza: rnuy 
al contrario, es asumir 1a certeza irnpresicindible de que 
a una realidad -pas ada 0 presente- presentada como un 
"dato dado", siernpre puede plantearsele otra alternativa. 

Notas 

1. Los autores de este trabajo quereInOS agradecer expresarnente 
a1 Dr. Carlos Fabian Rornitti: su aporte ha sido fundamental 
ala hora de establecer las relaciones sabre bases genea10gicas 
concretas y fiables. Identico sentirniento de gratitud guarda
Inos para con ,,1 Dr. Michel Bertrand y la Dra. Gabriela Dalla 
Corte, cuyos cornentarios y alentadoras sugcrencias enrique
cieron las prirneras versiones de este escrito. Desde lUego, car
guensc a nuestra sola Cllenta los errores y o:rnisiones conteni
dos en esta publicacion. 

2. Archivo General de la Nacion, Buenos Aires (en adelante AGN), 
Sala IX-40-7-7, expo 27 y AGN Sa!a IX-32-9-6, expo 271. 

3. Ver Griselda Tarrago. "Los Diez de Andino: un linaje colonial 
santafesino (1660-1822)". En: Cuadernos de Historia Regional, 
16. UNLu, Lujan 1994, pp. 43-71. 

4. Por ra'.loncs editoriales, evitalTlos aqui la inclusion in extenso 
de un estado de la cue StiOll , e1 cual puede salvarse rerIlitien
do a la lectura de los trabajos de Carlos Sernpat Assadourian. 
El sistema de la econornia colonial. LiIna: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1982 y Juan Carlos Garavaglia. Mercado interno y 
Econornia Colonia!. Mexico D.F.: Enlace-Grijalbo,1982. eOInO es 
sabido, ambos estos estudios constituyen el cimiento mas firme 
en relaci6n ala forlllaci6n y funcionaIniento de un Illercado in
terno colonial; pero mientras que los estudios del primero ponen 
01 acento en una dinarrlica que se basa en las teorias de Perroux 
y d ro1 de Potosi COInO polo de atracci6n que provoca un efecto 
de arrastre sobre las ecollo!nias del Tucurnan -y t:uyo principal 
problema parece ser la subestimacion del lado atlantico para el 
siglo XVII- Garavaglia se ocupo justaInente del circuito de 1a 
yerba mate, producto de la region paraguaya a partir de cuyo 
flujo mercantil se traza la parabolica Asuncion-Santa Fe-Cor
rtoba--Salta--PotQsi. No obstante, tanto cste aut-or COll1.0 Jorge 
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Gelman -entre otros- sostienen que Buenos Aires no se afirrna
ni de manera definitiva como centro de arrastre hasta finales 
del siglo XVIII -Cfr. con Jorge Daniel Gelman. De mercachifle 
a gran comerciante. Los caminos del ascenso en el Rio de la Pla
ta Colonial. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucia, 
UBA, 1996, especialrnente p. 19. En cuanto al dinarnismo del 
frente athintico durante el siglo XVII, el trabajo de Zacarias 
Moutoukias. Contrabando y control colonial. Buenos Aires: 
CEAL, 1988, es insoslayable. Al tratarse de investigaciones que 
perseguian objetivos que permitian prescindir del tema, en nin
guna de elIas encontralnos una suficiente atenci6n sobre Santa 
Fe (exceptuando quizas ellibro de Garavaglia, quien aborda in
cluso la problematica del "puerto preciso"), senalada solamente 
como Have de paso; esta pequena brecha que dejan los excelentes 
estudios mencionados constituyen el punto de partida desde el 
cual pretendemos hacer una contribucion al tema. Cfr. tambien 
Zacarias Moutoukias. "Reseaux personnels et autorite coloniale: 
les negociants de Buenos Aires au XVlIIe siecle". En: Annales 
E.S.C., No. 4-5, juiHet-octobre 1992, pp. 889-915; "Narraci6n y 
analisis en Ja observacion de vinculos y dinaIllicas sociales: el 
concepto de red personal en la historia social y econo!llica". En: 
Maria Bjerg y Hern,in Otero (comp.) Inmigracian y redes sociales 
en la Argentina nlocierna. Tandil: Instituto de Estudios Historico 
Sociales - CEMLA, 1995, pp. 211-241; "Redes sociales, compor
tamiento empresario y movilidad social en una economia de no 
mercado (el Rio de la Plata en la segunda mitad del siglo XVII!)". 
En: Blanca Zeberio, Maria Bjerg y Hernan Otero. Reproduccian 
social y sistemas de herencia en una perspectiva comparada. Eu
ropa y los paises nuevos, (siglos XVIII al XX). Tandil: Instituto 
de Estudios Hist6rico-Sociales - Facultad de Ciencias Humanas 
- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Ai
res, 1998, pp. 63-81. Enrique Tandeter, Vilma Milletich y Rober
to Schmitt. "Flujos Inercantiles en el Potosi colonial t.ardio'·. En: 
Anuario del IEHS, 9, Tandil 1994, pp. 97-126; Guillermo Mira. 
"La mineria de Potosi, las elites locales y la crisis del sistema co
lonial" En: Margarita Menegus Bornemann (coord.) Dos decadas 
de investigacian en historia econamica conlparada en Anlerica 
Latina. HOlnenaje a Carlos Sempat Assadourian .. Mexico D.F.: El 
Colegio de Mexico, 1999, pp. 401-402. Zacarias Moutoukias. "Co
mercio y Producci6n". En: Nueva Historia de la Nacion Argentina. 
Buenos Aires: Planeta, 1999, pp. 51 y ss. 

5. Ant6nio Manuel Hespanha. Visperas del Leuiatlin. Madrid: Tau
rus,1989, p. 52. 

6. AHPSF, CDA, Legajo I, Carpeta 4. 

7. Archivo del Arzobispado de Santa Fe, Libro de Matrimonios de 
Santa Fe, 1642-1714, f. 117 v. EI matrimonio tuvo lugar el 14 de 
febrero de 1704 y Miguel murio el 2 de julio de 1718. Para am
pliar ver Tarrago, op. cit., pp. 45-49. 
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8. Refiriendose a los mercaderes de Buenos Aires del siglo XVIII. 

9. 

Socolow -aunque sosteniendo que para este momento la riqueza 
es ya el indice mas importante- dimensiona la combinaci6n de los 
valores atribuidos (el apellido, las riquezas heredadas, los titulos) 
con el peso de la posesi6n del circulante: "Era mas facil casarse 
'bien', tener asociaciones person ales y cOInerciales prestigiosas y 
aprovechar las relaciones con el gobierno, si uno tenia un apelli
do importante. Sin embargo, un desconocido industrioso podia, 
a traves del trabajo intenso, la acuInulaci6n de capital, el matri
monio y el parentesco y un poco de suerte, abrirse camino en los 
rangos del respetable grupo Inedio de los cOInereiantes". Susan 
Socolow. Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y co
mercio. Buenos Aires: De la FloI', 1991, p. 37. 

IdeIn, pp. 49, 51 y 63. La legislaci6n hispana sobre el teIna de la 
promoci6n de la estabilidad geografica de quienes van a Indias 
constituye una verdadera obsesi6n, que puede constatarse tanto 
en las compilaciones mas antiguas (p. e. la-de los Reyes Cat6Ii-:' 
cos) COInO en la Recopilaci6n. 

10. Tarrag6, op. cit., p. 50. 

11. ARPSF, CDA, Carpeta 10. 

12. La distinci6n entre mercader y comerciante aparece -aunque no 
InUY bien resuelta, como veremos- en trabajo de Susan Socolow: 
"Las palabras 'mercader' y 'coInerciante' se usaban antes como 
sin6nimos para referirse a los comerciantes de larga distancia, 
y en general se preferia la forIna InaS antigua 'Inercader'. Sin 
eInbargo, en Buenos Aires hacia 1750 habia una clara di.stinci6n 
entre Ia actividad econ6Inica y el status social descriptos por es
tos dos terminos. Un 'comerciante' era ' ... un individuo ... que gira 
sus negociaciones a los puertos habilitados de la Peninsula, y de 
America y colonias permitidas; y para las ciudades interiores de 
este Virreynato, cl de Lima, recibiendo sus retornos en plata, 
frutos, y efectos de sus produceiones y Inanufacturas, COInpre
hendiendose en su manejo y giro todos los efectos de las fabricas 
de Europa'. Por contraste, un 'lTIercader' era 'un individuo ... que 
lTIantiene tiendas de lTIenucteo de ropas en esta ciudad, y entre 
ellos hay muchos que giran talTIbien pOl' mayor. EI comercio por 
lTIenor abraza todos los generos comerciables de Castilla y de 
la tierra'. Tan esencial como la divisi6n entre 'comerciante" y 
'mercader' como lTIayorista versus Ininorista, era la diferencia 
entre cOlTIercio ultramarino y comercio local." Socolow, op. cit., 
p. 25. La fuente de referencia es el Almanaque Mercantil, Ma
drid, 1802. A pesar de esto --cfr. tambien las pp. 33 Y 71-, Y de 
ocuparse concretalnente de los "grandes cOlTIerciantes", Socolow 
titula su libro apclando a la denoITlinaci6n "antigua", 10 que se 
ajusta mas al trataITliento que se les da a los lTIUY grandes comer
ciantes en la legislaci6n indiana, desde la Casa de Contrataci6n 
y en las Reales Cedulas expedidas durante cl reinado de los 
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Austrias para la atencion de los Consul ados de Lima y Mexico, 
donde 1a relacion Consulado/Mercaderes/Casa de Contratacion, 
lexicognificaIllente, esta fuera de toda duda. Ver por ejemplo los 
titulos 1 a 3, el sexto, 22, 23 Y 35 de los Sumarius de la Recopi
laci6n General de Leyes de las Indias Occidentales, (1628), con
tenidos que aparecen sin variaciones sustantivas en la Recopi
laci6n ... de 1680. David Brading. refiriendose a testirrlOnios que 
van del ultimo ano del sig10 XVI hasta e1 de los viajeros ,Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, afirma taITlbien que " ... por comercio 
estos observadores entendian 1a importacion de mercancias del 
otro lado de los oceanos, de Sevilla y Manila, y no el intercambio 
de productos locales." David A. Brading. Mineros y Comerciantes 
en el Mexico Borb6nico (1763-1810). Mexico D.F.: FCE, 1975 [la

. 

Ed en Ingles 1971], p. 135. Asi, a pesar de esta cierta confusion 
que atraviesa el trabajo de Susan Socolow, mantendremos en 
este trabajo la denominacion de "mercader [y sedentarioJ" para 
Bartolome Diez de Andino, reservando la de cornerciante para 
quienes mantienen entonces un contacto mas flnido con ex
portadores peninsulares 0 de "naciones no autorizadas". 

13. La ex presion es de Carlos Sempat Assadourian, op. cit., p. 86. 

14. AHPSF, CDA, Carpeta 9; III; las cuentas con Lucena abarcan el 
periodo que va de marzo de 1746 a marzo de 1748, Ulientras que 
el contacto can Ram.os com.ienza en 1752 y parece interrum.pirse 
en 1755. 

15. ,Jose l'vlaria Mariluz Urquijo. Bilbao y Buenos Aires. Proyectos 
dieciuchescus de cumpa/Has de com.ercio. Buenos Aires: Univer
sidad de Buenos Aires, 1981, pp. 155 a 157. 

16. AHPSF, CDA, Carpeta 9, III. f. 17 a 22, Cuenta anonima, 1754-
55. 

17. La figura del habihtador, como mercader que adelanta plata y 
m.ercancia a los productores directos, en Concolorcorvo. Lazari
llo de ciegos caminantes. Buenos Aires, 1946, pp. 110-111. 

18. Tal el caso de los tratos con Juan de Setubal, entre otros. En 
1764, este arrienda un horno de ladrillos a Juana Maciel en 
la otra banda; y Ie ha dado vacas, novillos, terneros, yeguas, 
mulas, borregas, en parte de pago pOl' 840 pesos y sus reditos, 
supJidos por Bartolom.e tiem.po antes. AHPSF, CDA, Carpeta 9, 
lII, f. 26. 

19. POl' ejemplo el detalle del envio a Casafus, el 7 de septiembre de 
1748, que se com.pone de 44 efectos distintos -desde vacas has
ta botanes forrados- y por cuya cuenta recibe, ademas, nada 
Ulenos que diez carretas y una docena de ejes ... AHPSF, CDA, 
Carpeta 9, III. 
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20. Cfr. fundmnentalmente con el mas completo de los que hell10s 
consultado, Gelman. De mercachifle ... , pp. 14, 92-95; 110, 116-
118; 138 para las coyunturas de precios. 

21. Griselda Tarrag6 y Dario Barriera. "El vinculo y la posibilidad. 
Practica ll1ercantil, construcci6n de vinculos sociales y factores 
de riesgo (Santa Fe, siglo XVIII)", ponencia presentada en las 
Primeiras Jornadas de Historia Regional Comparada, Porto 
Alegre, agosto de 2000. 

22. AHPSF, CDA, caja 9. 

23. No ignoramos que de hecho los habia -la escritura de obliga
cion, la libran:.<a y la cesi6n de deudas, entre otros, analizados 
par Gelman, op. cit., pp. 95 y ss.- ni que es el Comercio el area 
dentro de la cual un derecho especifico se va a desarro11ar mas 
tempranamente. Sin embargo nos estall10s refiriendo a factores 
que, justamente, han sido descuidados y que nos parecen medu
lares en relaci6n al marco juridico: la traici6n de la confianza, 
efectivarnente, es -como veremos nHis adelante- un punto que 
aparece como materia argumental en procesos judiciales entre 
cOlllerciantes. 

24. Gabriela Dalla Corte. Vida i Mort d'una aventura al Riu de fa 
Plata. Jaime Alsina I Verjes, 1770-1831';. Barcelona: Publicacio
nes de l'Abadia de Montserrat, Biblioteca Serra d'Or, 2000, pp. 
76-78. 

25. AHPSF, CDA, Carpet a 9, III, f. 17 a 22, cuenta anonima de 
1754-55: acerca de estos comcrciantes portenos Socolow, op. cit., 
p.41. 

26. En 1753 Domingo de los Rios Ie despacha cinco sacos de tabaco 
desde el Paraguay; en este mismo ana, mantiene corresponden
cia con Don Carlos Guerrero, nombre que tambien aparece con 
cierta frecuencia en las cuentas de Andino y que recibe en el 
Paraguay unus envlos de vino en botijas provenientes de Men
doza; Ie recomienda se deshaga de ellas rapidall1ente para que 
no se pase, como sucediera con una partida anterior. AHPSF, 
CDA, Carpeta 9, I y II correspondencia con Domingo de los Rios 
y Carlos Santos Guerrero. 

27. Ran'lon de Espindola, otro de sus operadores en tierra paragua
ya, Ie escribe en febrero 1762, anunciandole un envio de casi 100 
arrobas de yerba y unas 17 de tabaco, pidiendole 10 supla can 
efectos de Castilla. " ... para surtimiento dd conch abo de la xen
te .... ", AHPSF. CDA, Carpeta 9, I, carta de Ramon de Esplndola. 
Vicente Ascona es otro socio ocasional, que opera en la direc
cion del noroeste: en 1759 se encuentra en la frontera (quizas en 
Santiago del Estero) esperando un envio de ganado (poco mas 
de ll1il cabezas) para vender en Salta 0 ,Jujuy. Parte de este ga
nado proviene de las propias estancias de Bartolome aunque es 
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po sible que incorporara a la tropa animales de otros, AHPSF, 
CDA, Carpeta 9, III, ff. 44 a 53, Cartas y vales de Vicente de 
Ascona, 1759. Tambien entre 1760 y 1762 -anos que parecen 
senalar el pico mas alto de su giro- tiene cuentas con Bartolome 
Quiroga, socia de Manuel de Orduna, quienes tambien operan 
desde el Paraguay. En cuanto a la referencia al surtimiento a la 
gente de conchabo, cfr. tambien Garavaglia, op. cit., pp. 312, 330 
y 372; tambien Jorge Gelman. "Un repartimiento de mercancfas 
en 1788: los sueldos rnonetarios de las milicias de Corrientes". 
En: Cuadernos de Historia Regional, 3, Lujan 1985, pp. 3-17. 

28. AHPSF, CDA, Cuentas con Pereira Lucena, Cuentas con Joseph 
de Ramos. 

29. AGN, Sala IX, 40-7-7, expo 29, f. 115. 

30. En 1756, 10 encontramos enviando una partida de tabaco a Bar
tolollle AHPSF, CDA, Carpeta 9, III, f. 25 - Raz6n del tabaco, 
octubre de 1756. 

31. NIanuel Ferreyra Braga de Couto, hijo legitimo de Francisco 
Gonzalez del Monte y de Dona Maria Ferreira, habia casado en 
primeras nupcias en Portugal can Maria Isabel de la Visitaci6n 
y Saa -matrimonio que fuera anulado. De este casamiento, son 
hijos legitillloS Catalina y IVlanuel Ferreyra Braga de Couto. La 
descendencia de su matrimonio con Feliciana Morales consiste 
en tres hijas: Maria del Carmen (casada con Melchor Piedrabue
na en Santa Fe el 21 de mayo de 1770 -donde testificaron, entre 
otros, Manuel Ignacio Die;;; de Andino y su esposa-), Rosalia 
(monja) y Agustina (monja). Las referencias se encuentran en 
A.G.N., Reg. 3, 1790/1793, F. 159, y fueron gentilmente propor
cionadas por el Dr. Carlos Fabian Romitti. 

32. AHPSF, CDA, Carpeta 11, Cartas y documentos vinculados al 
conflicto Braga-Bania. Auto de liquidaci6n de cuentas. 

33. Una manutenci6n que no parece ser a titulo gracioso: Manuel 
Ferreira ha dejado 132 cabe;;;as de ganado a Bartolome para cos
tear la manutenci6n de sus hijas ... AHPSF, CDA, Carpeta 9, 
II, f. 9-10, carta a Francisco Roiz de vida, 30/1/1762. Lo mismo 
parece suceder en el caso analizado por Jorge Gelman: " ... una 
clausula normal en las companias era que durante la ausencia 
del companero, Belgrano se hacia cargo de la manutenci6n de 
la familia de este en BA, y por 10 tanto para saldar esta deuda, 
todas las utilidades van para Belgrano." Gelman. De rnercachi
{le ... , p. 37. 

34. En una carta suya, aparece claramente de que manera se iden
tifica y define su vinculo con Braga de Couto, apelando a una 
figura que no deja duda alguna acerca de la estrechez del vincu
lo, en 10 que podriamos denominar un cornpadrazgo en ejerciciu 
pleno: " ... [soy el] tutor de dhas sus hiJas rnenores y qe tengu en rni 
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casa como mis propias hijas por los trabajos en que se hallaba 
dho su padre en el Paraguay a1 tiempo que falleci6 su mujer en 
mi casa ... ", AHPSF, CDA, Carpeta 9, III, Carta a Francisco Roiz 
de Vida, e1 resaltado es nuestro. 

35. AGN, Sa1a IX, 40-7-7, expo 29, fT. 14 Y 15. 

36. Socolow, op. cit., p. 56. 

37. Tomamos y compartimos estas reflexiones vertidas por Jose 
Maria Tlllizcoz Beunza en "Comunidad, red social y elites. Un 
analisis de 1a vertebraci6n social en el Antiguo Regilllen". En: 
Jose Marfa Illlizcoz Beunza. (director). Elites, poder y red social. 
Las elites del Pais Vasco y Navarra en la Edad Moderna (Estado 
de la Cuesti6n y perspectivas). Bilbao: Universidad del Pais Vas
co, 1996. 

38. AGN, Sala IX, 40-7-7, expo 29, ff. 1,7 Y 8. 

39. Idelll, ff. 34 Y S8. 

40. AGN, Sala IX, 40-7-7, expo 29, f. 10. 

41. Idelll, f. 11. 

42. Gelman, De mercachijZe ... , p. 37. 

43. AGN, Sala IX, 40-7-7, expo 29, ff. 12 v y 13.; el resaltado es nues
tro. La intuici6n, de Diez de Andino. 

44. AHPSF, CDA, Carpeta 9, III, cuenta del hijo de Bania (1752-
60). 

45. Carta de Carlos Santos Guerrero a Bartololllc Diez de Andino, 
julio de 1763, de8de Jujuy. AHPSF, CDA, 9. 

46. Vcr, por ejemplo, AGN, IX - 40-77-29, fT. 14 Y 15. 

47. Sobre la composici6n, vease Dalla Corte, op. cit., p. 63 Y 85., es
pecialmente pp. 67 a 69. 

48. AGN, Sala IX, 40-7-7, expo 29, ff. 26 a 30. 

49. Idem, if. 34 a 36. 

50. Idem, iT. 36 y sS. 

51. Idem, f. 51. 
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Inuerte, dice, la tuvo por cierta despues de la transaccion y que 
venia usando el poder desde su paso por Santiago del Estero, 
don de CUInplio algunas cOInisiones. 

66. Vease tambien e1 trataIniento que da al teIna Dalla Corte, op. 
cit., p.86 y ss. 

67. Jose Maria IInizcoz Beunza. "CoInunidad, red social y elites ... ". 
El resaltado es nuestro. 

68. Fran90is-Xavier Guerra. "Hacia una nueva historia politica: ac
tores sociales y actores politicos". En: ANUARIO del IEHS, IV, 
pp. 243-264, TandiI, 1989. 

69. Una excelente sintesis sobre este punto, en contrapunto con el 
peso de los vfnculos faIniliares y la pre-existencia de estos res
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