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Durante todo el siglo xviii, los Borbones impulsaron la creación
de Seminarios de Nobles en la península.La educaciónde la nobleza
fue una preocupaciónconstantede la monarquíaque aspirabaa trans-
formarla en un estamentoleal y útil, para los fines del Estado. Con
la llegadaal trono del rey Carlos III y la posterior expulsión de los
jesuitas en 1767, se modificó el panorama educativo para el esta-
mento nobiliario.

El Seminariode Nobles de Madrid, creadoen 1725 con una onen-
tación cortesana,pasó a dependerdel Ejército o la Marina. En 1785
se transformó, de hecho, en una academiamilitar. No sólo los aris-
tócratas,sino también los hijos de funcionarios y de militares tuvie-
ron accesoa él, merceda una política de becasy reduccionesde tari-
fas que aplicó el monarca.Siguió subsistiendola rigurosa informa-
ción genealógicapara su ingreso, pero el cambio de orientación en
la enseñanzay el prestigio que alcanzóesta institución, que dependía
en forma directa del rey, produjo un aumento considerableen el
número de alumnos. La mayoríade los Grandesde Españase educa-
ron en él y miembros de familias acaudaladasde Españay América
concurrieron a sus aulas~. Entre ellos hemos detectadola presencia
de tres bonaerenses,hijos de prestigiosasfamilias del Río de la Plata
que permanecenen el Seminario entre 1787 y 17992.

Sin embargo, mucho antes de la reforma del Seminario de Ma-
drid, los miembros de la Real SociedadVascongada,creadaen 1765,
aspirabana fundar una institución educativapara la nobleza vasca.
Con la expulsiónde la Compañíase aceleróel proyecto y en 1774 se

1 Archivo Histórico Nacional de Madrid, SecciónUniversidades, leg. 1314 F,
años 1770-1789; Leg. 1333 F y Leg. 6893.

2 Ibid., Leg. 1333 F.

Cuadernosele Historia Modernay Contemporánea,VJ-1985. Edit. IJniv. complutense.
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establecióel SeminarioPatrióticoen Vergara parala difusión de las
nuevas ideasque propociabanlos ilustradosespañoles~. A partir dM
1777, el Seminario recibirá a veintiun jóvenes, hijos de funcionarios
y comerciantesdel Virreinato a quienesse les impartirán los nuevos
conocimientos~.

El propósito de estas páginas es destacar las características
y organizaciónde los dos Seminariosy el origen, posición y activida-
des de algunas de las familias a las que pertenecenlos alumnos allí
enviados.

Con los fondosdocumentalesde archivosespañolesy argentinosy
el auxilio de unabibliografía generalsobreaspectoseducativosy eco-
nómicos de Españay el Río de la Plata en la segundamitad del si-
glo xviii, hemos intentado completar la visión de este tema.

EL SEMINARIO PATRIÓTIcO DE VERGARA

La Real Sociedad EconómicaVascongada,nacidaen las tertulias
organizadasen Azcoitia por un grupo de nobles vascos, tomó gran
impulso por la presenciadel condePeñaflorida,quien habíarealizado
estudiosen Francia y a su regresoa la Penínsulapropició el conoci-
miento y difusión de las cienciasy en especialde las llamadasciencias
útiles, sin desconocerla importanciade las letras, las artesy las len-
guas vivas.

Ya el condehabíaadvertido que los progresosde la sociedadse-
rían lentos mientrasno se mejorasela educación.Así estableciópor
primer principio que la educación de la juventud había de ser no
solamenteel objeto principal de la sociedad,sino el único que debía
mover a todos los socios~.

Con la expulsión de los jesuitas en 1767, el proyecto de la crea-
ción de un centro educativopara la nobleza vasca tomó nuevo im-
pulso. Peñafloridaconsiderabaqueun establecimientoen la zonavas-
ca atraeríaa las familias «queantessolíanenviar a sus hijos a varios
colegios y casas de pensión de Francia, con mucho dispendio y con
el riesgo irremediablede quese imbuyerande máximasno españolas

3 Aguilar Piñal, Francisco: Los RealesSeminariosde Nobles en la política
ilustrada española, en «CuadernosHispanoamericanos»,núm. 356, Madrid, fe-
brero de 1980, pág. 134.

4 Martínez Ruiz, Julián: Filiación de los seminaristas del Real Seminario
Patriótico Bascongadoy de Nobles de Vergara, Real SociedadVascongada
de Amigos del País, San Sebastián,1972. Alumnos naturalesdel Río de la Plata:
ocho; de La Plata y Charcas: cuatro; de la ciudad de Oropesa,de la intenden-
cia de Cochabamba,dos; de la ciudad de La Paz, tres; de Montevideo,dos, y
de Córdoba del Tucumán,uno; págs. 24 y ss.

5 Semperey Guarinos: Ensayo de una biblioteca española de los mejores
escritores del Reynadode Carlos III, Madrid, 1789, t. V, pág. 175.
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y de que se debilitara en ellos el patriotismo, que es la pasiónque
debe fomentarseen todo noble»6

Un colegio que había pertenecidoa los jesuitas en Vergara fue
entregadopor el rey a la Sociedadpara estableceruna Escuela Pro-
visional. En 1776 se organizóel régimen de internado,al tiempo que
existían alumnosexternos para las clases de Retórica y Lógica. Por
esta fecha comienzaa usarseel nombre de Seminario Patriótico de
Vergara, sólo a fines de siglo pasaráa llamarse Real Seminario de
Nobles de Vergara.

En 1776, la Junta General del 20 de septiembreaprueba el pro-
yecto de la EscuelaPatriótica: plan de estudios, asistenciay cuidado
de los seminaristas,dirección y gobierno de la institución, condicio-
nes para el ingreso y permanenciaen el seminario distribución del
thiempo en los días de clasey en los días de asuetoy régimen para
los alumnosno internados.Se añadela lista de los individuos de la
Junta de la institución y la nómina del personaldocente‘.

Para ingresaren el Seminario los aspirantesdebíanpresentarun
certificado de su preceptor, si era alumno, o la del Recaudadoro
Vicerecaudadorde la Caja a la que contribuyeseel interesado—nos
referimos a las recaudacioneshechaspor la Sociedada sus socios y
adhrentes—;se les exigía ademásla partida de bautismo para justi-
ficar la edadde los seminaristas.Estadebíaser de siete a ocho años
como edad mínima y entre catorcey quince como máxima.En cl mo-
mento del ingreso debíanabonar 200 realespara reparo de sus cuar-
tos y muebles; de la salade recreación,de estudioy para otros gastos
destinadosa diversión y comodidades8

La pensiónanual de los seminaristasse establecióen 200 ducados,
el pago se hacíapor cuatrimestresy en forma adelantada,se pagaba
en enero, mayo y septiembre.

Si los alumnos exceden el número de cuarenta, se le rebaja la
pensiónal más antiguo a la mitad (100 ducados)y la de los dos in-
mediatos en la cuartaparte (150 ducados).Los alumnos y los pensio-
nistas debendependerde socios contribuyentesya que el Seminario
se sostienecon los aportesde la SociedadVascongaday de los indivi-
duos suscriptos9.

El reglamentodetermina también lo que debe traer cada pensio-
nista: Cinco libros: el CatecismoDiocesano,el Histórico de Fleury,
Devoción para la Misa, Confesión y Comunión; la Ortografía Espa-

6 IbM., págs. 176177.
1 Biblioteca Nacional de Madrid, SecciónRaros: Noticia de la EscuelaPro-

visional que la Real SociedadIiascongadaha determinadoestablecerpor acuer-
do de su Junta General del día 20 de setiembrede 1776.

8 Ibid., pág. 6,
9 Ibid., pág. 5.
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ñola y una GramáticaCastellana,el resto de los libros que necesite
se los entregael Seminario.Cubiertosde plata, ropa de cama, colcho-
nes,seis paresde calcetasy seis medias de hilo; una docenade cami-
sascon vueltas lisas; pañuelosde hilo; gorros para dormir; dos som-
breros lisos; dos corbatines negros de seda y seis blancos para he-
billas; un frac o volante de paño azul, con su chupay calzón de paño
y botón de metal dorado, collarín carmesí como el del uniforme de
todos los días. Parael verano,chupa y calzón de lienzo crudo aploma-
do. Una capa de paño azul, sin galón. Dos pares de zapatosy un jue-
go de hebillas de metal dorado.Una escobillapara la ropa. Un peine,
escarpidory una bata para peinarse.Un tintero y un baúl’0.

Con respectoal peinado se señalaque «seráel cortado en cepillo
en la parte superior de la cabezay los demásatado en coletao cas-
taña, sin que se íes permita rizo alguno»1~ Para los días de fiesta y
salida al público deberán ir empolvados.

La capa seráusadapara salir cuandohaga mal tiempo y será de
color azul. No podrán salir del Colegio sin permiso del Principal y
siempre con la compañíade algún maestro.No podrán tenerdinero
en su poder y lo que sus padresles den se depositaráen la Caja del
Principal, quien les entregaráun real de plata por semana12

Los encargadosdel gobierno del Seminario son elegidos por una
Junta formada por individuos de las tres provincias vascongadas.Di-
cha Junta nombra al Director, quien con el Maestro Principal —que
es el que tiene a cargo el dictado de las cienciasnuevas—,inspeccio-
nan continuamenteel buen estadode la escuela.Forman parte de las
mesasexaminadorascon miembros de la Junta. Residenen el colegio
el Principal, un ayudantey los maestrosde Matemática, Humanida-
des, Latinidad y Primeras Letras para velar por las buenascostum-
bres de los seminaristas,inspirándoles máximas cristianas, morales
y civiles y cuidando su aseo,composturay modales13

Un mayordomo será el encargadode la economíadel Seminario,
controlará el trabajo de los criados, que sirven a los alumnos y es-
tará bajo las órdenesdel Principal. Los seminaristasmás adelanta-
dos revisarán las cuentasdel ecónomolos domingos por la mañana
para conocer las normas elementalesde la economíay su método14

El Seminario provee a los alumnos de comida, servicio médico,
del planchadoy lavado de la ropa y un número de criadosse encarga
del cuidado de la ropa y cuarto de los seminaristas.Para el recreo

10 Ibid., págs. 6-7.
11 Ibid., pág. 7.
12 Ibid
‘3 Ibid., pág. 3.
14 Ibid., pág. 5.
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de los alumnos,el colegio pone a su disposición juegos de pelota, tru-
cos, bolos, argolla, romanina, damas,chaquetey ajedrez~

Existen cuatro divisiones de alumnos: la primera de Física y Ma-
temática; la segunda,de Humanistasy Retóricos; la tercera,de Ma-
yoristas y Menoristas,y la cuarta,de los demásque acudana Latini-
dady PrimerasLetras16

El plan de estudios comprendesiete grupos de materias: la re-
ligión, la filosofía moral y la metafísicaocupan los primeros lugares
en el plan; a continuación, las ciencias nuevas: física experimental,
historia natural y economía,y, por último, en este primer grupo, la
historia, la política y las leyes municipales. El segundo grupo está
formado por aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, estática,
hydrostática,esferay elementosde astronomía.El tercergrupo corres-

ponde a la Humanidades:Gramáticacastellana,Latín, Retórica, Poé-
tica, Lógica modernay Geografíay uso del Globo; se estudia la len-
gua francesay se traducedel taliano y del inglés. El quinto grupo lo
constituyen las PrimerasLetras, ortografía, ortologia; Dibujos y ar-
quitectura civil el sexto grupo, y, por último, baile y esgrima~

Los seminaristasse levantana las seisy media, rezan,repasanlas
lecciones,se lavan y bajan a desayunar.A las ocho escuchanmisa y a
las nueve comienzan las clases,de una hora de duración. De nueve
a diez se dictan clasespor divisiones: la primera va al cursode Ma-
temática; la segundaa Lógica Moderna; la división tercera y parte
de la cuarta, a Latinidad, y el resto de la división cuarta a Lectura
y Ortología. De diez a once, las clasesson de conjunto; de once a
doce las divisiones primera y segundatoman lecciones de Lengua, y
la tercera y la cuarta baile y esgrima. Desdelas doce hasta la una
y media comida y recreación. A las dos regresana las aulas hasta
las cuatro y cuarto en que rezanel rosario y merienda.Vuelven a las
aulas hasta las cinco y media. Luego repasanlas leccioneshasta las
siete, y de siete a ocho acudena la Escuelade Dibujo; dc ocho a nue-
ve y media cenan,tienen recreación, lección espiritual y examende
conciencia. A las diez y cuarto se acuestan‘Ñ

Los días de asuetola actividad no decae.Por la mañanahastalas
diez, clasesde Política, Leyes Municipales, elementosde astronomía
y esfera para la primera división y la segunda,respectivamente;la
tercera,Geografíay uso del Globo, y, la cuarta,el Catecismode Fleu-
ry. De diez a once, acudentodos a las experienciasde Física, que se
hacen en el laboratorio. Luego tienen paseos,comida y recreación.

i5 Ibid., págs. 2 y 3.
113 Biblioteca Nacional de Madrid, SecciónRaros: Noticia de la Escuela Pro-

vincial,.., pág. 4.
17 Ibid., pág. 2.
18 Ibid., págs. 7 y 8.
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Por la tarde toman clasesde Filosofía Moral y Metafísica las prime-
ras divisiones y las dos últimas hacen ejercicios de Matemáticas.Re-
zan el rosario y salen a pasear. Al regresc estudian,concurrena la
Escuela de Dibujo y en las nochesde Correo se leen, en la recrea-
ción, las Gacetas,Mercurios y demás papelespúblicos promoviendo
el interés por los asuntosgeográficosy políticos. Los sábadospor la
tarde analizan algún punto de la Historia Sagrada,dan lecciones del
Catecismo de Fleury o repasanel Catecismo Diocesano los más pe-
queños.Los domingos,despuésde asistir a misa, tienen recreaciones
y paseos,tratando de ejercitarlos en el estilo epistolar, escribiendo
a sus casasy a sus amigos“t

En 1791, el Seminario recibe la visita de Jovellanos.Sus impre-
siones son anotadasen su Diario y nos permite conocerlas activida-
des del día domingo en el internado. Como es verano, el Seminario
tiene menos alumnos> faltan el presidente y algunos maestros. Su
estadoactual, registra Jovellanos,es de 76 seminaristas,10 maestros
residentes,12 externosy de habilidades,22 camarerosy sirvientesque
sumanen total 120 personas.Todo se encuentralimpio y en los niños
no se advierte desaseo.Paralos más pequeñosla enseñanzase reduce
a primeras letras, latinidad, propiedad, retórica y matemáticasen
dos niveles.A los dieciocho años pasanlos seminaristasa la clase de
académicos.Se les permite salir por la noche y concurrenlos días
festivos a tertulias donde bailan hasta las nueve> hora en que regre-
san para cenar.Organizanconciertos los domingos,de cuatro a cinco
de la tarde en el verano y de siete a ocho en el invierno. Así, Sovella-
nos asistea uno, en el que se escucharonsonatasde Pleyel, con fagot,
ejecutadaspor seis seminaristascon susmaestros,luego un grupo fue
a divertirse con el juego de pelota y otro se sumó a la charla sobre
agricultura. Destacaasimismo Jovellanos que el joven más sobresa-
liente es Gomucio, un americano y destinadoa la Marina20.

La evaluación de los alumnos se hacía cada cuatro meses,según
el reglamentode 1776. En presenciade la Junta ordinaria de la Ins-
titución se examina a un grupo de seminaristas.Así, el resumende
actasde la Junta Generalcelebradaen Vitoria en septiembrede 1780
registra el examen de Mariano de Ysasbitibil, José María de Lanz y
Martín José de Olavide, que rindieron Latinidad, Matemáticas y Fí-
sica, respectivamente21, Los certámeneseran públicos y durabancua-

‘9 Ibid., págs. 9 y ss.
20 Joveuanos,Gaspar Melchor: Diarios, Madrid, 1967, págs. 49-51. Con res-

pecto al americanoque aquí se menciona Martínez Ruiz, Julián: Ob. cit., pá-
giim 39, rescata a los hermanosGurnucio, Manuel y Mariano, naturales de
Oropesa,capital de la Intendenciade Cochabamba,pertenecienteal Virreinato
del Rio de la Plata. Ingresanen 1787 y se retiran en 1793, posiblementeuno de
ellos sea el americano que elogia Jovellanos.

21 Biblioteca Nacional de Madrid, See, Raros: Resumende actas de la Real
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tro días; se evaluaba también las costumbres,modales y aplicación
de cada pensionista. La entrega de premios, que se hacía mientras
una orquestaformada por alumnos del Seminario ejecutabamúsica
clásica, consistía en una bandade color que se entregabaa los más
virtuosos, aplicadosy con talento22•

Dicha Junta elegíapor cuatrimestrea los alumnospremiadospor
su conductay aplicación y se los ubicabacomo jefes de grupo, seña-
lando sus obligacionespor escrito y determinandoel número de je-
fes por pensionistas.Los alumnos elegidos integrabancon el Princi-
pal una especiede Tribunal para señalar los castigos«evitando los
ignominiosos»y acostumbrándosea corregirse mutuamente.Los se-
minaristasjefes podíanvotar en estaJunta de Diseplinajunto al Prin-
cipal 23

En 1776 ocupaba este cargo el maestro de Física Experimental.
Antonio de San Martin, presbíteroque había seguidoestudios ecle-
siásticos en Españay de Buenas Letras, Física y Matemáticas en
Francia24 También había hecho estudios en Francia el maestro de
Matemáticas,JeronónimoMas. Allí había estudiado con Lavoisier,
Fourcroy25, y era autor de un método para la enseñanzade las mate-
máticas que publicó en 177926.

Un acontecimiento importante se produce en el laboratorio del
Seminario en 1786. El visitador general del Perú, Antonio José Are-
che, había enviado una enorme pepita de platino, el químico, físico
y matemático M. de Chabaneaupurifica enteramentela platina por
medios muy sencillos y poco costosos27• Pero esto es sólo un aspec-
to de la actividad del laboratorio del Seminario de Vergara: se pre-
parabatambién el acero colado y cementadoy los hermanosElhúyar
descubrenel wolf ramio; estos científicos nacidos en Logroño, se ha-
bían perfeccionadoen París y trabajado en las minas de Hungría y
Bohemia y luego en América, junto a Mutis, en la zona de Bogotá28.

Las actividadesy prestigio del Seminario van en aumento. Alum-
nos de España,América y Filipinas colman sus aulas. En 1794, con
la declaración de guerra a la Convención las provincias vascongadas

SociedadBascongadade los Amigos del Paísen sus JuntasGeneralescelebra-
das en la ciudad dc Vitoria, septiembrede 1780, pág. 6.

22 Foronda,Valentín de: Misceláneao colección de varios discursosen que
se tratan los asuntossiguientes,Madrid, 1787, págs. 10 y 11 y 17-18, cit. por Sa-
rrailh, Jean: La España ilustrada en la segundamhad del siglo XVIII, México,
1957, pág. 213, nota 97.

23 Biblioteca Nacional de Madrid, Sec.Raros: Noticia de la EscuelaProvin-
cia?..., pág. 4.

24 Ibid., pág. 11.
25 Sarrailh, Jean:Ob. cit., pág. 456.
26 Aguilar Piñal, Francisco: Bibliografía de la Real SociedadVascongada,

San Sebastián,1971.
27 Sarrailh, Jean: Ob. cii., pág.453.
~ Ibid., págs. 451452.
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son invadidas y atacadaspor los franceses.El edificio queda casi
destruido y los alumnosson enviados a sus hogares.Así finaliza la
primera etapa en la vida del Seminario29.

Tres familias de Buenos Aires envían sus hijos a Vergara en esta
primera época: en 17B2, FranciscoUgarte, hijo de FranciscoIgnacio
Ugarte y de María Vicenta Azcuénaga;José y Matías Balbastro, hijos
de Isidro Balbastro y de BernardaDávila, en 1785, y Manuel Sarra-
tea, hijo de Martín y de TomasaAltolaguirre. Los primeros perma-
necenhasta1788 y el segundohastal792~.

Las Junta Generalesse reunieron en julio de 1796 para tratar la
apertura del Seminario. Las dificulades eran muchas: los gabinetes
de Física, Química y Minerología se hallabandestruidos, los fondos
del Seminarioeranescasos,los profesoresse habíanubicadoen otros
lugaresmás ventajososo más seguros~ Se hizo una publicación en
la Gaceta de Madrid anunciandola apertura del Seminario y el 2
de enero de 1798 se abrió con sólo cuatro alumnos33.Esto era insu-
ficiente para hacer frente a los numerososgastos de la institución:
salarios a docentes, criados, médicos; alumbrado del edificio y la
comprade alimentosque habían aumentadosu precio considerable-
mente~.

A los cuatro mesesde su reaperturase hicieron los exámenespú-
blicos dondeel desempeñode los seminaristascausó admiración. La
noticia de estos exámenesaparecidosen la Gaceta de Madrid permi-
tió la inscripción de nuevos alumnos y en 1799 la cantidad se elevó
a 31 ~. La escasezdc recursosseguíasiendo grave ya que muchasdo-
nacionesde América no llegaban a causa de la guerra con Inglaterra
y lo cobrado por el Seminario en la Penínsulase hacía con vales que
sufrían una constantedepreciación33.

Sin embargo, su buen cimentado prestigio no había decaído. En
1800 llega otro americano, proveniente del Virreinato del Río de la
Plata, nos referimos a FranciscoCasimiro Necochea,natural de Bue-
nos Aires, hijo de Casimiro FranciscoNecocheay de María Mercedes
Sarasa,que permanecedos años en el internado. En 1803 llega Ma-
nuel, hijo del Marquésde Sobremonte,nacido en Córdoba del Tucu-
mán, de once años de edad, quien se quedaráhasta 1806 ~.

29 Biblioteca Provincial de Bilbao: Discurso acerca del restablecimiento,pro-
gresos y esperanzasdel Real Seminario Patriótico Bascongado,leído en Jun-
tas Generalesque celebró en Bilbao la Real SociedadBascongadaa fines de
julio de 1799, págs.2 y 3.

3~ Martínez Ruiz, Julián: Ob. cii., págs. 24 y 63.
31 Biblioteca Provincial de Bilbao: Ob. cit., págs. 4 y 5.
32 Ibid., pág. 6.
33 Ibid., págs. 6 y 7.
34 Jbíd., págs. 8 y 9.
3~ Ibid., 7.
36 Martínez Ruiz: Ob. cit., págs. 53 y 64.
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EL SEMINARIO DE NOBLES DE MADRID

La institución reformadapor Carlos III, a partir de la expulsión
de los jesuitas, se organiza definitivamente en 1785. El brigadier An-
gosto, su director, elaboraun nuevo plan de estudiosque se pone en
marcha eseaño. Las materiasnuevasson Mecánica,Hidrostática, Op-
tica, Hidráulica, Astronomía, Arquitectura militar, Delineación y la-
vado de planos, Geografía, Esfera y uso del globo terrestre; Derecho
Natural y de Gentes; subsisten las materiashumanísticas; se sigue
con la enseñanzadel francés y se sustituye el italiano por el inglés.
Se estudia la Historia de Españade Mariana y una Historia Sagrada.

En cuantoa las habilidades: esgrima-—bajo el nombre de Destreza
de armas—, música, baile y equitacióncompletabanla formación del
alumno.37.

Para ingresar los alumnos debíanpresentar los informes genealó-
gicos:38; el pago de alimentos por adelando y por cuatrimestre39.La
cantidad variaba si los padres se hallaban al servicio del Rey; si te-
nían mayorazgos;si estabanen la categoríade supernumerarioso si
sus padresvivían de sus habereso rentas. Se pasabade ocho reales
darios para los primeros, a 14 reales diarios para los últimos ~ Tam-
bién se les exigía un vestuario determinado,mueblespara su alcoba
e instrumentos para las clases~

Todo esto significaba una importante suma que se debía desem-
bolsar antes del ingreso. Ya en el Seminario los gastos iban en au-
mento, ya queel lavado y planchadode la ropa, la comprade zapatos,
medias, cortinas, libros, instrumentos musicales,floretes, el uso del
picadero, etc., abultaban las cuentan de los seminaristas42~

Existía, sin embargo,una política de «gracias»que ejercía el mo-
narca beneficiando con becas o reducción de las tarifas a los hijos
de militares y funcionarios. Esta costumbre se extendió durante el
reinado de Carlos IV, especialmentepor la ingerencia del favorito
Godoy. Tambiénes de esta épocala afluenciade jóvenesde Extrema-
dura, Andalucía y de América. En 1787, el Seminario llega a tener
106 alumnos, los cadetesde la Escuelade Ocañaque pasanen 1785

3? Archivo Histórico Nacional de Madrid, Scc, Consejos,Leg. 1344’, y Simón
Díaz, José: Historia del Colegio Imperial de Madrid, Instituto de Estudios Ma-
drileños> Madrid, 1959, t. II, págs. 179-184,

32 Archivo Histórico Nacional Madrid. Sec. Genealogías,del Seminario dc
Nobles de Madrid. Existen numerososlegajoscon una información genealócica
muy cornpleta, en algunos casos faltan legajos que han sido pedidospor eí
seminaristapara ingresar en algún regimiento.

39 A. H. N. M. Sec, Universidades,leg. 1329 F.
49 Ibid., Leg, 689’,
4’ Simón Días, José: Ob. cit., págs. 183-184.
42 A. 1-1. N. M. Scc, Universidades,Leg. 6802.
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los de la Escuelade Pajes,que se anexaal añosiguiente,y los alum-
nos que se van incorporando,explican esa cifra43.

A partir de la décadadel 90 comienzaa reducirseel númerode
los seminaristas.La guerracontra Franciaen 1793, los problemasde
organización interna, lo costoso de la enseñanzay la inestabilidad
política y económicade Españaexplicarían el éxodo de los alumnos.
En 1792 hay 94 alumnos; en 1799 hay 19 y en vísperasde la invasión
francesallega, con gran esfuerzo,a 22 «.

Se distribuía a los alumnos en siete salas —nos referimos a la
época de mayor alumnado—,cada sala tenía entre 17 y 20 alcobasa
cargo de un director de Sala, con dos ayuda de cámaray un mozo
de retrete para el cuidado, limpieza y aseode los seminaristas;en su
mayoría, los directoreseran clérigos o habíanseguido la carreraecle-
siástica. Los directores del Seminario pertenecían al Ejército o la
Marina, a excepción de Lara y Zúñiga, un eclesiásticoque estuvo a
cargo del Seminario entre 1794 y l799~’.

El personal docente y el director eran nombradosdirectamente
por el rey, el resto del personal lo designabael director o el regente
de estudios.Todos cobrabansus haberesde las rentasdel Seminario,
que no eran suficientes,ya que la institución tenía gastos muy altos
y los caudalesde Indias, sostén principal de su economíarara vez
llegaban puntualmentea causa de los guerras de ultramar que se
producen en todo este período~.

Parala atención de la salud de los seminaristas,el establecimien-
to contaba con dos médicos y dos enfermeros,aunqueel estadosani-
tario fue, en general,bueno,no sc registraronepidemiasni problemas
graves entre 1785 y l808~~.

Los alumnos ingresabancon siete años como edadmínima y hasta
catorce años como máximo, sin embargo, esta disposición no era
rígida, como tampoco la permanencia en el Seminario: la mayoría
permanecióseis años en la institución, aunquehabía excepciones,al-
gunos estabanescasamentetres años y otros más de diez años~.

Los seminaristasse levantaban a las cinco y media. Desde esta
hora hasta las siete y media de la mañana,rezan, repasanlecciones,
oyen misa y desayunan.A las siete y media comienzanlas claseshasta
las nueve y media. A las once de la mañanaconcluyen sus clasesde
habilidades.A partir de esta hora y hasta las docey media están en
la capilla y estudian las lecciones,se sirve luego el almuerzoy duer-

43 Simón Díaz, José: Ob- cii., pág. 185.
44 Ibid., pág. 192.
4~ Ibid., pág. 190,
4~ Ver mi trabajo: La hacienda del Seminario de Nobles de Madrid, 1785-

1808, Anales del Instituto de Estudios Madrfleños, tomo XVIII, Madrid, 1981.
47 A, H. N. M. Sec« UniVersidades.Informe de Angosto a Aranda, Leg. 689’.
48 Ibid., Leg. 1329 E.
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men la siesta hasta las quince y treinta, momento en que regresan
a las aulas hasta las diecinuevehoras“a.

La alimentación era abundantey los productos se traían de las
distintas zonas de España,siempre de muy buenacalidad: pescados
de Vizcaya, aceite de Extremadura,chocolate,azúcaresblanco y ro-
sado,carnesrojas y blancasy hastaagua de nieve en el verano50.

La disciplina era muy rígida y motivó, en muchasocasiones,que-
jas de los padres y profesores. Existían castigos corporalesy reclu-
sionesen la torre del colegio que funcionaba como una prisión, donde
los seminaristasque habíancometido una falta grave se hallaban en
el cepo y con el sólo alimento de pan y agua5’

La evaluación de los alumnos se hacía a través de exámenesque
tomaban los profesoresy de certámenespúblicos que se realizaban
cada dos años.Se hacían ante los miembros de la Corte, que podían
interrogar a los alumnospara conocerel estadode los estudiosy los
progresos de, los seminaristas52.

Muchos alumnos ya se hallaban incorporados a algún regimiento
mientras cursabansus estudiosen el Seminario,otros solicitaban su
ingreso al finalizar sus estudios retiraban así su información genea-
lógica para presentarlaal regimiento que habíanelegido.

Por el reformado Seminario de Nobles de Madrid pasantres río-
platenses:JoséManuel Escalada,hijo de FranciscoAntonio Escalada.
y Getrudis de Ceballos Bustillo, hijo y nieto de acaudaladoscomer-
ciantesde la región que ingresaen 1787 y se retira en 1793; Benito de
Airear, hijo de Diego de Alvear y Ponce de León y de JosefaBalbas-
tro, hija de Isidro Balbastro, otro importante comerciantedel Río
de la Plata, entre 1795 y 1799. También condiscípulo de ambos, José
Ramón Merlos, hijo de José Ignacio Merlos, militar, y de Rafaela
Basavilbaso,hija de otro destacadofuncionario y hombre de nego-
cios del Virreinato, ingresaen 1791 y se marcha en l798~~.

LAS FAMILIAS DE LOS SEMINARISTAS

Familia Balbastro: Isidro Balbastro había nacido en la villa de
Cariñena,Aragón, hijo de José Balbastro y Marta Catalán, se radicó
a los veintisiete años en Buenos Aires. En 1757 se casó con Bernarda
Dávila de FernándezAgúero54. En 1767, cuando el gobernadorBu-
carelli recibió los pliegos de Españacon la orden de expulsión de

4~ Ibid., Leg. 689’.
5~ Ibid.
5’ Ibid.
52 Biblioteca Nacional dc Madrid. See. Raros, Gaceta de Madrid, t. 2, pá-

ginas 519 a 524, del martes 3 de agostode 1790.
5’ A. H. N. M. See. Universidades,Leg. 1333 E.
54 Calvo, Carlos: Mobiliario del antiguo virreinato del Río de la Plata, Bue-

nos Aires, 1936, t. V, pág. 79.
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los jesuitas,hizo rodearcon tropasa los dos colegiosde la Compañía
que existían en Buenos Aires y prohibió, a través de un bando,que
se censuraseo comentasedesfavorablementela resolución del rey
e impidió que nadie tratasepor escrito o de palabra con los religio-
sos. Pero a pesar de estas disposiciones,algunos vecinos se pusieron
en contacto con los jesuitas. El gobernadorordenó quitarles papel,
tintero y plumas pero los rumores, los panfletos, las reunionesclan-
destina,las quejas y críticas a] rey continuaron. Bucarelli desterró a
ocho vecinos pertenecientesa familias muy respetablesen la ciudad,
desde julio a noviembre. Esta medida encendió aún más los ánimos
y volvió a desterrara otros cinco entre los que figuraba Isidro Bal-
bastro~.

En 1771, despuésdeser cajero de Jerónimo Matorras, llega a ser
socio de Cristóbal de Aguirre “¾otro importante comerciantede la
región. En una relación aparecida ese mismo año, figura Balbastro
junto a otros comerciantes,ofreciendo 1.000 pesos para ayudar en la
guerra, cifra que el estadose comprometíaa reintegrar. La fortuna de
Balbastro no es por esta época muy importante. Los préstamosde
los hermanosAguirre, 25.000; Manuel de Escalada, 20.000 y de Do-
mingo de Basavilbaso, con 10.000, señalan a los comerciantesmás
poderososdel momento57.

El ascensoeconómicode Isidro Balbastroocurre en la décadadel
ochenta,un reflejo de ello es el permiso para edificar varias vivien-
das que solicita en 1787 ~

Creado el Consuladode Buenos Aires, figura en 1796 como con-
siliario ~. Su hijo Eugenio José continuará las actividadesde su pa-
dre y será en 1805 cónsul de dicha institución ~ Tuvo siete hijos: la
mayor, Andrea; la segunda,María Eulalia Josefa,nacida en 1767, ca-
sadacon Diego de Alvear y Poncede León; José,nacido en 1770, quien
junto con Matías, que nace en 1773, estudian en Vergara; Eugenio
José; Amalia (sin fecha de nacimiento), y Pedro,nacido en 1801. Isi-
dro Balbastro, muere en 1804~’.

55 Sierra, Vicente: Historia de la Argentina, 1700-1810, Buenos Aires, 1973,
págs. 342-343.

5(~ Socolow, Susan: The merchantsof Buenos Aires, 1778-1810, Family and
conlmerce, «Cambridge Latin American Studies», núm. 30, Cambridge Univer-
sity Pres, 1978, pág. 23,

57 Torre RevelIó, José: La sociedadcolonial, Ed. Pannedille, Buenos Aires,
1970, págs. 108-109.

58 Archivo General de la Nación, Argentina, año 1787, Permisos para edifi-
car varias viviendas, Lee, 5.

59 Tjarks, Germán: El Consulado ie Buenos Aires y sus proyecciones en
¿a historia del Plata, Universidad Nmsional de Buenos Aires, Facultad de Filo-
sofía y Letras, 2 t., Buenos Aires, 1962, t, II, pág. 890,

~ Archivo General de la Nación, Arg,: Consuladode Buenos Aíres, 1805-
1806, Leg. 21.

«t Calvo, Carlos: Ob, ch’., pág. 79.
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Familia Ugarte: Apellido de gran difusión en la zona vasco-nava-
rra. Existen diversas versionesacerca de su origen: en el valle de
Arratea o en Lemóniz, en Vizcaya; en el ayuntamientode Lezamay
partido judicial de Amurrio, Alavan. Según GarcíaCarrafa, los Ugar-
te se establecieronen Chile en el siglo xviii 63

En el caso de Francisco Ignacio Ugarte, padre del seminarista
Francisco que concurre a Vergara, es natural de Goizueta, en Nava-
rra; casadocon Vicenta Ramonade Uriarte, natural de Dima, en Viz-
cayaTM. En 1771 apareceUgarte en la relación antes mencionadaen-
tregando al Gobierno en préstamo 500 pesos65.En 1773 es maestre
del navío San Miguel 66 Una junta de comerciantesde Buenos Aires
se reúne en 1785 y elige tres apoderadospara gestionaren la Metró-
poli un Tribunal del Consulado; en esa misma reunión se forma una
comisión permanentedonde figura, entre otros, Francisco Ignacio de
Ugarte ~.

Al igual que Balbastro, su fortuna se consolida a partir de 1780.
Un elemento importante para acrecentar los bienes lo constituía la
dote que aportabala mujer al matrimonio. Ugarte se casacon Vicenta
Ramona Uriarte y Azcuénaga,emparentadacon Vicente Azcuénaga,
otro importante mercader del Río de la Plata, nacido también en
Vizcaya y establecidoen Buenos Aires en 174868. En 1752, cuandose
decidió establecerun juez de comercio en la ciudad, el gobernador
Andonaeguipropuso al virrey del Perú una lista con las personasmás
destacadasen el comercio,allí ya apareceAzcuénagajunto a Domingo
de Basavilbaso6m,su suegro, ya que ese mismo año se había casado
con Rosa de Basavilbaso70.Ocupó cargos concejiles, fue síndico del
Conventode San Franciscoy durante el gobierno de Bucarelli contri-
buyó a las obras de la Alameda71.En 1781, su hija Flora se casacon
Gaspar de Santa Coloma, también comerciante~ Otro hijo se casa
con Rufina de Basavilbaso y tienen un hijo en 1805, el padrino de

62 GarcíaCarraffa, Alberto: Diccionario heráldico y genealógicode apellidos
españolesy americanos,año 1948, t. 86, págs.23-24.

63 Ibid., págs.28 y 30.
64 Archivo Generalde la Nación, Arg. Tribunales,Sucesiones,Leg. 8575. Fran-

cisco Ignacio Ugarte estácasadoen primerasnupciascon María Vicente Uriar-
te Azcuénaga;Julián Martínez Ruiz, en oh. cit., pág. 66, menciona como ma-
dre del seminaristaa Maria Vicente Azcuénaga.

65 Torre Revelió, José: Ob. tít,, pág. 109.
66 Archivo General de la Nación: Registro de navíos, Leg. 51, Exp. 2.
~7 Torre Revelió, José: Ob. cii,, pág. 109,
68 García Cariatfa, A.: El solar vasco-navarro, Madrid, 2,& ed,, 1947, t. II,

pág. 316, y Piccirilli, Ricardo, y otros: Diccionario histórico argentino, Ed. His-
tórica Argentina, BuenosAires, 1954.

69 Torre RevelIó, José: Ob. tít., pág. ICé.
70 Calvo, Carlos: Ob. tít., t. V, pág. 77.
71 Piccirilli y otros: Ob. cil., t. 1, pág. 392.
72 Ibid., t. 1, pág. 39t.
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este niño fue FranciscoIgnacio Ugarte ‘y’, ya que al enviudaren 1800,
se había casadoa fines de ese mismo año con María EugeniaAzcué-
naga, la tercerahija de don Vicente ~. Los Azcuénagaeran dueñosde
navíos y se vincularon al comercio gaditano~.

En 1796 aparececomo consiliario del Real ConsuladoUgartejunto
a Isidro flalbastro, FranciscoAntonio de Escalada,Lezica y Saraza
entre otros ~ Tres años más tarde, solicita, junto con otros comer-
ciantes, autorización para exportar frutos del país, vía Brasil ~. En
diciembre de 1805, con el hijo de Balbastro, Eugenio José, es comi-
sionado para la construcción del edificio del Real Consulado~ En
dicha institución ocupaese mismo año el cargo principal, prior, y le
acompañaEugenio ]3albastro como cónsul ~.

Dueño de la fragata Nuestra Señora de la Asunción y de los ber-
gantinesLa Fama del Sur y San Ignacio de Loyola y de una flota de
carretas para el traslado de los materiales de construcción que im-
porta, sus negocios se vinculan con Chile, Lima y Cádiz, donde tiene
representantes.Muere en 181480.

De su primer matrimonio con Vicenta Ramona de Uriarte tuvo
ocho hijos: Francisca,Franciscode Paula, que estudiaen Vergara y
a partir de 1797 se estableceen Cádiz para atender los negocios de
su padre81;Agustina, Gaspar,Vicenta, Josela, Ramón y María Mer-
cedes82

Familia Sarratea: Apellido originario de Navarra y Guipúzcoa.
Juan de Sarratea,natural de Ciga, ayuntamientoy valle del Baztán
y partido judicial de Pamplona, se casó con Antonia de Idígoras,
natural de la villa de Oñate, Guipúzcoa, y fueron padres de Martín
de SarrateaIdígoras,natural de Oñate y vecino de BuenosAires, que
probó su hidalguía en Oñate en 1791 ~‘.

Durante la época de Andonaeguies el tesorero de la tropa en la
guerra guaranítica (1754)84. El 22 de julio de 1777 los cabildantes
Riglos, Sarratea, FranciscoAntonio Escaladapresentabanal virrey
Ceballosun pedido de franquiciascomercialescon Chile y Perú limi-
tado hastaese momentoel comercioa las provincias del Paraguayy

73 Ibid., pág. 392.
74 Archivo General de la Nación, Tribunales, Sucesiones,Leg, 8576.
~5 García Baquero,Antonio: Cádiz y el Atlántico, 1717-1778 (el comercio co-

lonial españolbajo el monopolio gaditano), Sevilla, 1976, 2 t., t. II, pág. 28.
76 Tjarks, Germán: Ob. cit., t. II, pág. 880.
77 Archivo General de la Nación, Arg.: Consulado de Buenos Aires, 1799.
78 Ibid., 1805-1806, Leg. 21.
79 Ibid.
80 Ibid., Tribunales: Sucesiones,Leg. 8576.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 GarcíaCarraffa, A.: Diccionario..., Madrid, 1960, tomo 81, pág. 168.
84 Ibid.
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Tucumán.El 6 de noviembre,Ceballos dio el auto de libre interna-
ción a Chile y Perú~.

Creadala Casade los Niños Expósitospor el virrey Vértiz, designé
a Sarrateadirector de la misma en julio de 1779 ~.

Intervino en forma activa para gestionarla creaciónde un tribu-
nal y consuladode comercio que comprendieratodo el virreinato del
Río de la Plata, ya que el giro de los negociosse había acrecentado
en forma considerableen 1785. Sarrateay Sancho de Larrea fueron
enviados a Españaa solicitar la ereccióndel Consulado.Recién se
obtuvo la real cédulaen enerode 1794 y el modelo fue el Consulado
de Bilbao ~

En 1787 la Corona envía un cuestionariopara evaluar los resul-
tados del reglamentode libre comerciodado en 1778. El virrey, mar-
qués de Loreto, con el fin de atendera la citada orden, exige a los
diputadosdel comercio de Buenos Aires un informe periódico sobre
la marcha de los negocios.En julio de 1789 los diputadosSarratea
y Rodríguezde Vida elevan el primer informe: el reglamentoha pro-
ducido un aumentode comerciantes,seha distribuido la utilidad que
antesteníanpocosa muchos,«que a su vez se van arruinando suce-
sivamentey si han subsistido hasta ahora se debe al accidente de la
última guerra en que se hicieron las ventas al contado con mucho
lucro. La extracción del cuero ha producido considerablesbeneficios
no sólo en épocade pazsino especialmenteen la épocade guerra,pues
la abundanciade dinero, al no poder enviarlo a España,facilitaba la
repetición de las negociacionesy de las ganancias~ Segúneste in-
forme la guerray la libertad de comercioson las causasdel enrique-
cimiento rápido de los comerciantesy explicaríael ascensoeconómico
a partir de 1783 de numerosasfamilias, entre ellas las que estamos
tratando.

Como factor de la Real Compañíade Filipinas en Buenos Aires,
existe un expedientepromovido por Sarrateapara la construcéián
ele un edificio que sirviera de asientopara los negrosde cuyo tráfico,
a través de las fragatasIndiano y Africano, se ocupabadicha Com-
pañia~. Casadocon TomasaAltolaguirre, una familia de Guipúzcoa
establecidaen BuenosAires a mediadosdel siglo xvííí ~. Martín fue
contadordel Real Tribunal de Cuentasdel Virreinato; amigo de Bel-
grano, se preocupépor el desarrollode la agricultura fomentandoel
cultivo del cáñamoy del lino. Su hermanoLeón, dedicadoal comer-

85 Ibid., págs. 459-460.
86 Ib íd., pág. 483.
87 Ibid., pág. 327.
88 Ibid., págs. 535-536.
98 Archivo Generalde la Nación, Aig. Año 1787: Hacienda,Leg. 43; año 1789:

Hacienda, Leg. 51, y año 1791: Tribunales, Leg. 135.
90 García Carrafia, A.: Ob. cii., t. V, 1922, pág. 124.
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cio de importación,pertenecióa la Hermandadde Caridadde Buenos
Aires; combatió el contrabando.Estuvo en Montevideo con Sobre-
monte organizandola defensacontra los ingleses;en 1809 fue nom-
brado director de la Real Renta de Tabacos91 ParaGarcía Carraffa,
Martin fue el padre de León y no su hermano,añadiendoque León
ingresó en la orden de Carlos 111 en l800~~,

La noticia de la defensade BuenosAires y la derrotade los ingle-
sesen 1807 fue recibida en Córdobaa través de la cartaque Liniers
envió a Gregorio y Ambrosio Funes. Se invitó al vecindario a concu-
rrir a Santo Domingo a dar gracias por la victoria a la Virgen del
Rosario. La ceremoniafue conmovedora,contándoseentre los asis-
tentesel consejerode Indias, Josédel Portillo, Marún de Sari-ateo,
suegro de Liniers 93; éste se habíacasadoen 1971 con Martina, hija
de Sarrateay hermanade nuestroseminaristade Vergara,Manuel~

Familia Necochea:Apellido de Navarracon casasolar en el valle
del Roncal> del partido judicial de Pamplona.De esa casa procedió
Casimiro FranciscoNecochea,padre del seminaristade Vergara. Los
Necocheaobtuvieron en 1412 la carta ejecutoria de hidalguía y bla-
sonesdadapor el rey navarroCarlos III ~,

No hay noticias del momento de la llegada de Necocheaal Río
de la Plata. La primera mención en los expedientescomercialeses
de 1780~. Secasaen 1784 con María MercedesSaraza,hija de Satur-
nino Saraza,comerciantey oriundo también de Pamplona~, quien
ejerció cargosen el Cabildo de Buenos Aires, pertenecióa la Her-
mandadde Caridad desde 1758, fue miembro del Real Consuladoy
fallece, segúnactas,el 11 de junio de 1796 ~.

Necocheatuvo primero navíos en consignación,como la fragata
SantaRosalía en 1785, luego los construyóposiblementeen los asti-
lleros que existían en las márgenesde los ríos Paraguay,Paranáy
Uruguay. En 1796 se botó la fragata Nuestra Señora de los Dolores,
llamadaLa Primera, de 470 toneladas.En 1802, el periódico El telé-
grajo Mercantil informa de su partida del puerto del Callao con un
importantecargamentoy con 750.000pesosfuertes de cuenta del rey

~‘ Piccirilli y otros: Ob. cit, t. 1, pág 155. Ubica a León y Martin comoher-
manos.

92 GarcíaCarraffa, A.: Ob. cit., t. V, 1922, pág. 124.
9~ Sierra Vicente: Ob. cit., 1800-1810, Buenos Aires, 1974, pág. 241.
94 Yaben,Jacinto: Biografías argentinasy sudamericanas,BuenosAires, 1952,

t. III, pág. 413.
95 García Carraffa, A.: Ob. cii., t. 59, 1947, págs. 236-237.
96 Archivo General de la Nación, Argentina, Año 1780: Comerciales,Leg. 14.
~7 García Carraffa, A,: Diccionario,.., Madrid, 1960, t. 81, pág. 136.
98 Udaondo, Enrique: Diccionario biográfico colonial argentina, Buenos Ai-

res, 1945, pág. 831.
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y 850.000de cuenta de particulares~. El representanteen Lima de
la casaNecocheaeraTezanosPinto y el de Cádiz FranciscoVergara100.

Exportan tasajo, cuerose importan mercaderíasde la Metrópoli y
de Lima.

Como miembro del Cabildo, Necocheafirma un petitorio solici-
tando queel ColegioSanCarlospudieraexpedirtítulos universitarios
—los grados de maestroen Filosofía y doctor en Teología—, ya que
otras ciudadessubalternasgozabande ese privilegio, en tanto que
BuenosAires, con su importancia,carecíadel mismo101 Tambiénges-
tionó la instalacióndel Real Consuladoen 1785 y en 1790102 Al año
siguiente fue elegido miembro del Cabildo y reelegidoen 1794; año
en que junto con otros cabildanteselevan el petitorio ya citado. Li-
gado a los sectoresmonopolistas,era socio de Martín de Alzaga103,

primo hermanode su mujer1~4, en 1802 su fragata Asunción realiza
los viajes a Cádiz’~.

Familia Sobremonte: El marquésRaimundo de Sobremonte,de
la Orden de CarlosIII y oidor de la Audiencia de Sevilla, fue el padre
de Rafael de Sobremonte,nacido en Sevilla el 27 de noviembre de
1745. Fue cadetedel regimientode RealesGuardiasEspañoles,estuvo
en Cartagenade Indias, Ceutay cinco años en PuertoRico. En 1779
fue nombradosecretariodel Virreinato, se casó en abril de 1782 con
Juana María de Larrazábal‘~. En 1783 fue nombrado gobernador-
intendentede Córdoba,cargo que ocupó en noviembre de 1784. Vi-
sitó durantetodo el año 1785 las ciudadesde su jurisdicción. Impulsó
el alumbradopúblico, sepreocupópor el aseoy limpieza de las calles,
corralesy mataderopúblico para el abasto de carne, construyóun
acueducto.Se preocupó por la enseñanzaaumentandolas cátedras
de la Universidad.Reforzó las líneas de fronteras y la instalaciónde
fuertes. Fundó Villa Concepciónde Río Cuarto, en 1786, y La Car-
lota en 1788107

Terminado su período en 1796 pasó a BuenosAires como subins-
pectorgeneralde las tropasveteranasy de las milicias del Río de la
Plata y cabosubalternodel virrey y capitángeneral en remplazode
Olaguer y Feliú 108 Cuando Abascal iba a ser designadovirrey en

99 Sierra,Vicente: Ob. cit., 1700-1800, pág. 549.
100 Martínez Zuviría, Gustavo: Los tiempos de Mariano Necochea,Fudeba,

1969, 2 ed., págs. 16 y 17.
101 Ibid., pág. 13.
10=Torre Revelió, José: Ob. cd., pág. 112.
1~3 Udaondo, Enrique: Ob. cd., págs. 635 y 636.
104 Yaben, J.: Ob. oit., t. y, pág. 370. Ubica a los Alzaga como originarios

de Navarra.
105 Martínez Zuviría, G.: Ob. cit., pág. 15.
106 Udaondo, E.: Ob. cd., pág. 847.
107 Sierra, Vicente: Ob. cit., 1800-1810, pág. 611.
108 Ibid., pág. 611.
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remplazode Del Pino, el rey se decidió por Sobremonteen 1804. Per-
manecióen BuenosAires hasta1809. Murió en Cádiz en 1827 ‘~.

Los motivos de la elección,en este caso,para enviar a su hijo a
estudiara Vergararespondemás auna concepciónilustradaa la que
Sobremontese adhería,como puededetectarseen las obras que rea-
lizó como intendentede Córdoba. Es probable que haya pertenecido
a la Real SociedadVascongadao a alguna otra que funcionabaen
España,ya quesolían tener sociosen América. Lo que sí sabemoses
que Vértiz, de quien Sobremontefue el secretarioa partir de 1779,
era el comisionadode la SociedadVascongadaen el Río de la Plata11Q
Posiblementeél presentóal hijo de Sobremonteen el Seminario Pa-
triótico.

Familia Escalada: FranciscoAntonio Escalada y Sarriá, descen-
día de la región de Santander,de dondeera oriundo supadre,Manuel
Escalada,comerciantede yerba mate y cueros e importador de mer-
caderíasde Castilla, que se establecióen Buenos Aires a mediados
del siglo xviii “‘. Los Sarrié proveníande Vizcayá y sus descendien-
tes se establecieronen Chile. Casado en 1776 con María Gertrudis
Bustillo y Cevallos, natural de Cádiz, oriunda por línea paternadel
valle de Vargas, en Santandery por línea materna de irlandesesy
franceses112; su primogénito JoséManuel, nacido en 1777, ingresará
en el Seminariode Nobles de Madrid.

Junto a su hermanoAntonio José,FranciscoEscaladacontinuará
los negociosde su padre. En 1779 es nombradomiembro del Cabildo
de Buenos Aires; en 1788 remplazaa Domingo Beigrano Pérez en el
cargo de tesorerode la Hermandadde Caridad 113 Miembro del Con-
suladodesdesu creación,ocupa en 1809 el cargo de cónsul114

En 1795, Liniers, que se hallaba en España,solicitó autorización
para que BuenosAires suministraracarney harina a las islas fran-
cesasconquistadaspor los ingleses,como ya existía el antecedente
de Caracasque comerciabacon coloniasextranjeras,el rey accedió
a lo solicitado. Se permitía introducir negros,azúcar,café y algodón
a cambiode la exportaciónde los frutos del país. En 1797, con motivo
de haber arribado a Montevideo navesprovenientes de Africa y de
las islas francesas,el síndico del Consuladoseñaló la necesidadde
controlar los cargamentose impedir la entradade azúcary aguar-
dientes,parano perjudicarla producciónsimilar de La Habana,Lima
y de la propia España. En el debatesuscitado en el Consuladode

1~9 Udaondo, Enrique: Ob. cit., pág. 847.
110 Biblioteca Provincial de Bilbao: Catálogo de Socios de la Real Socie-

dad Vascongada,Año 1781.
1~1 Socolow, Susan: Ob. oit., pág. 57.
112 A, U. N. M., See. Universidades,Leg. 664.
113 Socolow, Susan: Ob. ciÉ., págs. 95-100 y 123.
114 Sierra, Vicente: Ob. ciÉ., 1800-1810,pág. 459.
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Buenos Aires, FranciscoAntonio Escalada,representantedel sector
ganadero,se opuso a quesu suprimierael comerciocon las colonias
extranjeras.En primer lugar porque Españaa causade la guerra no
podía proveer de esosproductos; en segundo lugar, era ventajoso
para el comercio encontrarotros mercadospara la carne, que de
no poder colocarseacarrearíacuantiosaspérdidasa los hacendados
y en tercer lugar señalóqueel propio Estadoespañolestimulabaese
comercio y ademásnosotros no somos apoderadosdel comercio de
Cádiz, ni del de Lima, ni Habana, ni tenemosrepresentaciónpara
reclamar sus fantásticos derechos sobre nosotros115

Durante la épocade la independenciatuvo una destacadaactua-
ción, ocupandodistintoscargos.Tuvo oncehijos y falleció en Buenos
Aires en 1835.

Los Escaladafueron la familia más importantede la épocavirrei-
nal y del período independiente.En 1786 habían iniciado los herma-
nos Escaladael expedientede noblezapresentandoen esa oportuni-
dad la Real Provisióndadapor la Real Cancilleríade Valladolid, Sala
de Hijosdalgo, en agostode 1777, en la que se ordenabase los man-
tuviera en posesiónde hidalguía en que habían estado sus antepa-
sados~

Familia Merlos: JoséIgnacio de Merlos había nacido en Buenos
Aires en 1746, fueron sus padresMiguel Antonio de Merlos, caballero
de la Orden de Santiago,y María Teresade Saz, descendientesde los
marquesesde Ferreiro, de Frosifal y condesde San Lorenzo. Parti-
cipa en 1755 en la campañade Misiones y luego en el sitio y defensa
de la Colonia del Sacramento.Es enviadoen comisión a Charcasy
Lima y acompañaa Bucarelli a expulsara los jesuitas en 1768. Desti-
nado en la guarnición de BuenosAires, revistabaen 1792 como te-
nientecoronel graduado,en el regimientode Infanteria de la ciudad;
en 1801 lucha contra los portuguesesen la Banda Oriental 117; parti-
cipa en 1809 junto a otros militares, funcionariosy comerciantesde
la ciudad en la reuniónconvocadapor el virrey Cisnerospara tratar
la aperturadel puerto de BuenosAires al comercioextranjero~

Su hermano,Gregorio JoséMerlos, era capellán del embajador
de Venecia y residía en Madrid. Fue el tutor del niño JoséRamón
Merlos mientrasestuvo en el Seminario de Nobles de Madrid 119

Merlos se había casadocon Rafaela de Basavilbasoy OrtubiaW~Ú,
hija de Domingo Basavilbasoy hermanade Rosa,esposade Vicente
Azcuénaga.

115 Ibid., 1700-1800, págs. 538-539.
116 A. H. N. M., Sec« Universidades,Leg. 664.
117 Udaondo, E.: Ob. cit., págs. 592-593.
118 Sierra, Vicente: Ob. ciÉ., 1800-ISlO, pág. 459.
119 A. lxi. N. M., Sec. Universidades,Leg. 6811.
120 Ibid., Leg. 1333 F.
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Familia Alvear: Diego de Alvear Poncede León nace en Montilla
el 13 de noviembrede 1749, su padre, SantiagoMaría de Alvear y
Morales, de Córdoba, había obtenido la Real Carta de Hidalguía y
Nobleza,por la Real Cancillería de Granada,el 6 de junio de 1780.
Casadocon EscolásticaFernándezPoncede León, del Puertode Santa
María, hija del corregidorde la villa de Lucena y Montilla. Su abuelo
paternohabíasido alcaldede la SantaHermandadde Nájera> gentil-
hombrey tesorerogeneraldel duquede Medinaceli121

Establecidala paz con Portugal en 1777, se entablaronnegocia-
ciones que dieron por resultadoel tratado de límites en la América
Meridional entre las dos Coronas. Comisionesespecialesse encar-
garían, posteriormente,de trazar los límites entre los dominios de
las partes contratantes.Dichas comisionesllegaron en 1782, por Es-
pañase nombró a Félix de Azara y Diego de Alvear122, En ese año,
Alvear se casócon Maria Eulalia JosefaBalbastro,hija del poderoso
comercianteIsidro Balbastro‘~.

De este matrimonio tuvo Alvear diez hijos, de los cuales,el mayor
se educó en el Seminario de Nobles de Madrid. Casi todos habían
nacido en alguna de las poblacionesde la provincia de Misiones,
donde el matrimonio Alvear vivió por espaciode quince años.

Durante su comisión fue ascendidoa capitán de fragata en enero
de 1789 y a capitán de navío en enero de 1794124

En agostode 1804, zarpabandel puerto de Montevideo,rumbo a
Cádiz, cuatro fragatasespañolas.En la Medea viajaban Diego de Al-
vear y su hijo CarlosMaría; en la Mercedes iba la esposade Alvear
con el resto de sus hijos. Al llegar a las cercaníasde Cádiz, los ingle-
ses, en guerra con España,atacarony hundieron la Mercedes,pere-
ciendo toda la familia de Alveart=SEl único superviviente fue su
cuarto hijo, Carlos, que tenía quince años de edad, habíanacido en
Misiones, en el pueblo de San Angel Custodio, el 25 de octubre de
1789126 Benito, el mayor,que se encontrabaen Cádiz como guardia
marina habíamuerto en el año 1801 por la epidemia de fiebre ama-
rilla que azotó a la ciudad’27.

En 1807 Alvear fue nombradocomisario provincial de Artillería
y comandantedel Cuerpo de Brigadas del Departamentode Cádiz.
Cuandose producela invasión de los francesescolaboraactivamente

121 Vaben, J.: Ob. CiÉ., t. 1, pág. 362.
122 Sierra, Vicente: Ob. cit:, 1700-1800, pág. 410.
123 Yaben, 3.: Ob. ciÉ., t. 1, pág. 363.
124 Sabina de Ward y Alvear: Historia de D. Diego de Alvear, brigadier de

la Armada y las obras que escribió, Madrid, 1891, págs. 83-84.
125 Sierra, Vicente: Ob. ciÉ., 1800-1810, pág. 71-72.
126 Sabina dc Ward y Alvear: Ob. ciÉ., pág. 84.
122 Ibid., págs. 236 y 111.
128 Ibid., pág. 200.
129 Ibid., págs. 202-203.
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en la defensade la ciudad; por aclamacióngeneral del pueblo fue
nombrado en enero de 1810 vocal de la Junta de gobierno y defensa
de la isla’28; en marzo de ese mismo año es designadopor Castaños
primer gobernador político y militar de Cádiz y corregidor de la
isla de León129.Por decretode la Regencia,en 1811, fue relevado del
cargo de gobernador’~. Se marchó a Londres con su hijo Carlos. Allí
se casócon Luisa Ward, con quien tuvo siete hijos. Carlos fue enviado
a un colegio francésque estabafuera de Londres y que dirigía el hijo
del general De Broglie, emigrado de Francia’31.Regresó a Españay
terminó sus días en Montilla, en 1830.

Presentóa la Corona un informe muy detallado de la actuación
dc la comisión demarcadorade los límites, en cinco volúmenes.En
los dos primeros describió parte del territorio americano que com-
pletó con la referencia de observacionesastronómicasy meteoroló-
gicas, tema fundamentaldel tercer volumen,y las observacionessobre
animales, plantas y minerales contenidasen el cuarto volumen. El
quinto está dedicadoa la relaciónhistóricay geográficade las misio-
nes jesuíticas.Este Diario se considera una valiosa fuente documen-
tal para la región mesopotámicay del Brasil tanto para los aspectos
físicos como históricos132

EL DESTINO DE LOS SEMINARISTAS

JoséBalbastro,que nace el 17 de septiembrede 1770, permanece
con su hermanoMatías (27 de febrero de 1773) desde1785 a 1788 en
el Seminario Patriótico de Vergara.

Regresanen 1789. Toman parte en las invasiones inglesas, José
había sido designadoen 1804 capitán de milicias de caballería de la
ciudad y su hermanocapitán del Regimiento Patricios que coman-
daba Saavedra.Por su acción durante las invasiones fue graduado
tenientecoronel en 1806. Despuésdel 25 de mayo, Matías Balbastro
se incorporó al ejército de Balcarce,participandoen Cotagaitay Sui-
pacha.Sostenedorde Alvear, de quien era tío, fue, a la caída de aquél,
encarceladoy desterradoa Rio de Janeiro hasta 1832, fecha en que
volvió al país. Murio en 1848 ‘~.

Francisco Ugarte nace el 2 de abril de 1774, ingresaen Vergara
en 1782 y se retira en 1787 ~ en la décadadel 90 existenexpedientes
que indican que está colaborandoen los negocios de su padre135

130 Ibid., pág. 245.
1~’ Ibid., pág. 140.
132 Solari, Manuel: Historia de la cultura argentina, Buenos Aires, 1951,

págs. 68-69.
‘33 lxJdaondo,E.: Ob. ciÉ., págs. 129 y 115.
‘34 Martínez Ruiz, Julián: Ob. ciÉ., pág. 66.
‘35 Archivo Histórico Nacional, Arg.: RealesOrdenes,año 1798, libro XXIX;

Tribunales, Inventario,años 1795 y 1798.
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Manuel de Sarrateay Altolaguirre, nace el 14 de agostode 1774,
ingresa en 1785 y sale en 1792. De esta fecha ya existe documenta-
ción sobre su regresoal virreinato‘~. Dedicado a la diplomacia du-
rante el período independiente,fue miembro del Triunvirato, general
del ejército de la Banda Oriental. Realizó misiones en Londres y la
corteespañola;en 1820 fue electogobernadorde BuenosAires y firmó
la paz del Litoral o del Pilar. Fue ministro plenipotenciarioen Inglate-
rra y despuésen Francia.Murió en Limoges en septiembrede 1849 137

FranciscoCasimiro Necochea,nacido el 17 de septiembrede 1788.
Ingresaen 1800 y se retira en 1802. Segúnunacartaque ic envíaVer-
gara a la madre de Franciscoa Buenos Aires, le comunicaque a su
regreso de Nápoles en 1804, fue atacadopor la epidemia de fiebre
amarilla que padecíaCádiz y muerto ese mismo año ‘~. Su hermano
Mariano actuaráen la guerra de la independenciajunto a San Mar-
tín 139

Manuel de Sobremonteposiblementepermanecióen Españacuan-
do se retiró del Seminario —1803-1806—,ya que su padre regresóa
la penínsulaen 1809.

JoséManuel Escalada,nacido en marzode 1777, permanecedesde
1787 a 1793 ~ No pudimos determinar si regresó a Buenos Aires o
permanecióen España.Como su información genealógicaestá com-
pleta, deducimosque no siguió la carrera militar. En el caso de José
Ramón Merlos pide su documentaciónpara ser presentadaen el Real
Cuerpo de Guardias de Corps en 1799141. Había nacido en Buenos
Aires en 1781 y permanecióen el Seminariohasta 1798. Con respecto
a Benito de Alvear (1784-1801) permanecedesde 1795 al 99’~.

Para concluir diremos que las dos instituciones educativasque
eligen las familias de funcionariosy comerciantesdel Río de la Plata,
presentan característicasdistintas. Si bien los dos establecimientos
se orientan a la educación de la nobleza, Vergara fue más accesible,
con métodosmás modernose introduciendoconocimientosilustrados,
sin olvidar la base cristiana, como pudimos apreciar en el análisis
de su plan de estudios.Esto desmentiríala afirmación de que fue el
primer establecimientolaico de la península.

Desdeel punto de vista disciplinario, en Vergara se promovió la
autodisciplinay siemprese fundó en la justicia y en la razón; en el
Seminario de Madrid privó la rigidez, los castigos corporales y los

136 Ibid., Cabildo de BuenosAires, año 1792, correspondenciacon el virrey,
y Tribunales.Legs. 8-10.

fl7 Udaondo, E.: Ob. cii., pág. 991.
‘3S Martínez Zuviría: Ob. cit., pág. 16.
139 Ibid., analiza en forma muy detallada la actuaciónde Mariano Necochea.
‘4~ A. 1-1. N. M, Sec. Universidades.Leg. 1333 £
‘4’ Ibid., Leg. 667-71.
142 Ibid., Leg. 1333 F.
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encierrosen la torre del colegio, a modo de prisión, señalanuna dis-
ciplina más acordecon su estructurade academiamilitar.

La lectura de periódicos y la discusión de temas políticos y geo-
gráficos que hacíanlos alumnosde Vergara,contrastacon las severas
medidas tomadascon los profesoresque se manifestabanpartidarios
de las nuevas ideas —destierro del profesor de francéspor un año;
suspensióndel porfesor de matemáticasque hacia comentariosde
la situación política— en el Seminariode Nobles de Madrid.

El profesoradoen Vergarafue especializadoy la mayoríase había
perfeccionadoen Franciaen ciencias nuevas,dandoasí impulso a la
enseñanza.

El modo de vida y el vestuariode los seminaristasde Vergaraera
más austeroque en el Seminariode Madrid. Aquí los criados, la va-
jilla, los alimentos caros señalanuna política suntuaria,ligada a la
cercaníade la Corte y a la procedenciadel alumnado.

Como pudimosver la elección de Vergara, en la mayoría de los
casos,fue la pertenenciaa la nobleza vasca de las familias del Río
de la Plata; en el caso de Sobremonte,noble de Sevilla, podría estar
ligada esta elección a su formación ilustrada, acorde con la ense-
ñanzaimpartida en el Seminario Patriótico.

Los alumnosqueson enviadosa Madrid procedende familias no-
bles. En los casosde Alvear y Merlos unen la condición nobiliaria
con la carrerade las armas. Benito de Alvear es guardiamarina en
Cádiz y Merlos ingresaen un regimiento,siguiendoamboslas carreras
de sus padres.El elementoque motivó la elección fue que el Semi-
nario se transformó en unaacademiamilitar. Con respectoa Esca-
lada, la formación aristocráticaimpartida, la convivenciacon impor-
tantespersonajesde la noblezametropolitana,fue siempreunacarac-
terística de su familia que los viajeros que visitaron Buenos Aires
coinciden en destacar.

El análisis de las distintas familias nos ha permitido determinar:
1) que la mayoríase estableceamediadosdel siglo xviii y pertenecen
a la zonavasco-navarra;2) se dedicanal comercio con la Metrópoli
y con Lima y pertenecenen su mayoríaal sector de los comerciantes.
Exportan cueros, tasajo, astas e importan pólvora, azogue, ma-
teriales de construcción, aguardientesy esclavos. Algunos de ellos
son consignatariosde las fragatas que llevan cargas desde Buenos
Aires a Cádiz o Lima y tienen una flota de carretaspara el envío al
interior, a Chile o Paraguay.

La Real Compañíade Filipinas tenía para el comercio negreroy
para la exportaciónde frutos del país un conjunto de barcos pero
hubo en el Río de Plata importantesastilleros dondeconstruíansus
propias embarcacionesNecochea,Azcuénaga,capitaneadasen otros
casospor FranciscoIgnacio Ugarte o EugenioBalbastro.
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3) Advertimos también el aumentoconsiderablede las fortunas
de los comerciantesa partir de la décadadel ochenta. Esto estaría
ligado a tres factores: a) a los efectosdel auto de libre internación
dado por Ceballosy a la aplicación del reglamentode libre comercio
de 1778; b) a los casamientosentre los hijos de las familias más
poderosas,como los casosde Sarratea-Altolaguirre;Ugarte-Azcuéna-
ga; Necochea-Sarasa;Alvear-Balbastro;Azcuénaga-Basavilbaso,entre
otros; c) a las guerrasfrecuentesque enriquecieronparticularmente
al sector que comerciabafrutos del país que amplía sus mercados
ante la imposibilidad de comerciarcon la metrópoli. El sector mono-
polista, en cambio, se verá sensiblementeperjudicadoen estasoca-
siones.

Hemos podido establecertambién que los jóvenes que regresaron
al Río de la Plata se ligaron al procesode la independencia,a través
de la carrera de las armaso de la diplomacia. La familia Alvear y
la de Necocheatambién tuvieron valiosos representantes.En el caso
de la familia Escaladaes notoria su actuación en todo el período
prerrevolucionarioy despuésde 1810 apoyandomaterial y moral-
mente todo el proceso.

La presenciade estos jóvenes del Virreinato del Río de la Plata
en los dos establecimientoseducativosmás importantes de España
ponen de manifiesto la importancia asignadaa la educación como
modo de ascensosocial por los mercaderesque consolidansus for-
tuna en la segundamitad del siglo xviii.


