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lar, poseedor de una de las mayores fortunas en 
la ciudad de San Miguel de Tucuman en 1813. 
Sus hi jos, naturales de la region, tarnbien se 
dedicaron a las actividades mercantiles. En este 
sentido, en este trabajo se indag6 sobre el efecto 
de las cantribuciones solicitadas en el entorno 
familiar y las estrategias utilizadas por las Posse 
para atravesar el periodo revolucionario. 

El aporte fundamental de esra invesrigaci6n fue 
analizar el proceso de revaluci6n e independen- 
cia iniciado a partir de 1810 a la luz de las con- 
tribucianes solici tadas para el mantenimiento 
del ejerciro revolucionario y su incidencia en la 
elite tucumana, pero parcicularmente en la fami- 
lia Posse. El iniciador de este clan familiar era 
un importante comerciante de origen peninsu- 
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largest fortunes in the city of San Miguel de 
Tucuman in 1813. His sons, who were born in 
the region, were also in commerce. In this 
respect, this article explores the effect of the 
contributions requested in the family circle and 
the strategies used by the Posse to survive the 
revolutionary period. 

The main contribution of this research was to 
analyze the process of revolution and indepen- 
dence begun in 1810 in light of the contribu- 
tions requested to maintain the revolutionary 
army and its influence on the Tucuman elite, 
particularly the Posse family. The initiator of 
this family clan was a successful merchant 
of Spanish origin, who possessed one of the 
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rnentalidades, la polftica y lo narrativo. Sin embargo, 
fue Philippe Aries, un hombre de la generaci6n de 
Braudel, quien se interes6 por la historia de las men- 
talidades. En Laslett, "Introduccion" 1972, y Burke, 
Rnoluaon, 1994. Poco tiempo despues las sugeren- 
tes interpretaciones que realizaron Brading, Kicza y 
Socolow -de los diferentes procesos en el territorio 
dependiente de la metr6poli espafiola- quienes ana- 
lizaron la administraci6n colonial y la inserci6n de 
diferentes clanes familiares en determinados espacios 
de poder entre fines del siglo XVIII y principios de la 
centuria siguiente, descubrieron diversos matices en 
la evoluci6n polftica y las relaciones de parentesco de 
acuerdo con las regiones que analizaron. En Brading, 
Mineros, 1975; Kicza, Empresarios, 1986, y Socolow, 
Mercaderes, 1991. Un sugerente aporte para en tender 
la conformaci6n de las familias de la elite en la larga 
duraci6n fue efectuado por Diana Balmori. Balmori, 
Voss y Wonman, Alianzas, 1990. la prcxlucci6n his- 
toriografica en Argentina es sumamente amplia ya 
continuaci6n solo citamos algunos autores: Moutou- 
kias, "Familia", 2000; Moreno, Historia, 2004; Hora, 
Terratenientes, 2002, y Bragoni, Hijos, 1999. 

El analisis de estos hechos identific6 la 
16gica de las relaciones de parentesco, los 
vinculos extrafamiliares y el papel desem- 
pefi.ado por los diversos clanes familiares 
que participaron de dichos procesos; sus 
intereses econ6micos y las practicas polf- 
ticas de ese periodo, En el caso tucumano, 
la producci6n historiografica aument6 en 
la tiltima decada del siglo xx de manera 

Secuencia 

1 Esta corriente historiognifica se origin6 en el 
continente europeo, mas precisamente en Inglaterra 
y Francia, a principios de la decada de 1970 con el 
proposito de responder problemaricas que no habfan 
sido respondidas hasta ese momenta. En el caso ingles, 
los descubrimientos del Grupo de Cambridge, yen 
particular de Peter Laslett -quien propuso como 
herramienta metodol6gica construir una tipologfa 
para aproximarse a las fuentes sociodernograficas- de 
acuerdo con las diferentes clases de organizaci6n fami- 
liar gener6 una revoluci6n hisroriografica en el con- 
rexto de Inglaterra. Al respecto del caso trances, la 
escuela de los Anna/es suscit6 a partir de 1920 una 
intensa revoluci6n hisroriografica que se apart6 de los 
esquemas tradicionales del discurso hist6rico. En 
1972, luego de que Braudel abandon6 la direcci6n 
de la revista, surgi6 la denominada "tercera genera- 
cion", Este grupo -en reacci6n a la ferrea orientaci6n 
impuesta por Braudel-, reorient6 los paradigmas de 
analisis hacia el estudio de la historia cultural, las 

La historia de familia en Argentina 
evolucion6 en los ultimas quince 
afios de una forma significativa y los 

trabajos realizados respondieron a diversas 
problematicas relacionadas con ciertos pro- 
cesos hist6ricos especfficos -revoluci6n e 
independencia, confederaci6n rosista, orga- 
nizaci6n del Estado-naci6n, etc.-, que 
generaron el interes de los historiadores. 1 
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5 En esta investigaci6n se urilizaran en forma 
indistinra los rerminos contribucion o emprestiro 
para designar el monetario que era entregado por los 
comerciantes de acuerdo con las distintas solicitudes 
efectuadas por las autoridades locales y de Buenos 
Aires. Asimismo, en algunas ocasiones estas contribu- 
ciones eran devueltas =restitucion de emprestitos- 
aunque esta pracrica -de acuerdo con lo analizado- no 
era frecuente. Para el caso tucumano, esta ternarica 
fue tratada en forma general por Lopez e Iramain. 
Lopez, "Familias", 2004, e Iramain, "Proceso", 2005, 
pp. 85-162. 

6 En las dos decadas que se analizan en esta inves- 
rigacion, todos las ernprestitos solicitados fueron for- 
zosos. Las autoridades obligaban a los vecinos de la 
ciudad a contribuir, de lo contrario, la fuerza publica 
los harfa cumplir con estas aportaciones. Hacia fina- 
les del decenio de 1810, estas contribuciones fueron 
cada vez mas recurrentes y la presi6n ejercida fue 
mayor. 

una serie de victorias que alejaron de la 
geograffa tucumana el enfrentamiento 
armada. 

El prop6sito de esta investigaci6n es 
estudiar en un periodo especffico ( 1810- 
1830) las repercusiones del proceso revo- 
lucionario en la jurisdicci6n de Tucuman: 
el analisis de las contribuciones solicitadas 
para la guerra y el entorno familiar de Ma- 
nuel Posse -inmigrante peninsular de la 
oleada borb6nica y prestigioso comerciante 
del media local-, y de su familia. 5 

Par este motivo, esta investigaci6n gi- 
rara en torno a dos ejes especfficos de ana- 
lisis: los emprestitos, par un lado, y la red 
parental de las Posse, par otro.6 El pri- 
mero se plantea coma una fuente perti- 
nente para indagar las particularidades de 
uno de los mecanismos de coacci6n econ6- 
mica que implementaron las autoridades 
del Cabildo de la ciudad de San Miguel de 
Tucuman, para el mantenimiento de la 
causa revolucionaria -sabre todo del ejer- 

42 

2 Para el caso tucumano veanse Leoni, Tucuman, 
2008; Bascary, "Poder", 1994, y Familia, 1999; Lopez, 
"Redes", 2004; Iramain, "Proceso", 2005, y Herre- 
ra, "Redes", 2007. 

3 El interes par esta problernatica esta direcra- 
mente relacionado con la necesidad de revisar las pers- 
pecti vas de analisis de cara al bicentenario de estos 
procesos revolucionarios en America Latina. 

4 Un elemento insoslayable del proceso revolucio- 
nario es el tema de la guerra. En este sentido, la pro- 
ducci6n historiografica acerca de esta problernatica 
da cuenta del peso econ6mico que gener6 el conflicto 
en los territorios que fueron epicentro del mismo as! 
coma tambien el papel desempefiado por sus zonas 
de influencia. La producci6n historiognifica en el con- 
texto latinoamericano es sumamente amplia, sin 
embargo, en este trabajo solo citaremos las inves- 
tigaciones realizadas para el conrexto del noroeste 
argentino. Leoni, "Ernpresrito", 1973, pp. 165-177; 
Mata, "Costa", 1999; Gil, "Guerras", 2004, pp. 9-36; 
Schmit, Ruina, 2004, y Leoni, Tucumdn, 2008. 

considerable y las aportes realizados par 
diversos investigadores del media local 
echaron luz sabre las problernaticas que 
no fueron contempladas par la historio- 
graffa tradicional. 2 

En las albores del nuevo siglo, una re- 
rnarica recurrentemente debatida en diver- 
sas reuniones acadernicas gir6 en torno a 
las procesos de independencia y las conse- 
cuencias que gener6 la guerra en las dis- 
tintas jurisdicciones del territorio colonial 
en donde se gestaron esros movimientos 
insurgentes.3 Esta problematica se encuen- 
tra estrechamente ligada al caso tucumano 
debido a que el rerritorio de la intenden- 
cia de Salta del Tucuman se transform6 
-en el transcurso del proceso revoluciona- 
rio- en un espacio en donde dirimieron 
sus fuerzas las huestes patriotas y realis- 
tas." Asimismo, el triunfo del ejercito del 
norte en la batalla de Tucuman (1812) 
fren6 el avance realista y marc6 el inici6 de 
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8 "el ascenso de las comerciantes coma rniern- 
bros de la elite se verific6 como resultado de su pose- 
si6n de riquezas provenientes de su actividad mer- 
cantil y el acceso a los cargos capitulares, aunque 
fundamentalmente, esto pudo ser posible merced al 
entroncamiento que realizaron con familias tradicio- 
nales ya encumbradas mediante matrimonios venta- 
josos. Su ingreso a la ciudad y su reclutamiento coma 
integrantes de la elite complejiza la conformaci6n de 
la sociedad local." Marchionni, "Elite", 1999, p. 181. 

9 "Es entre 1744 y 1778 que se va a reafirmar 
definitivamente el papel de Buenos Aires coma mer- 
cado, polo de arrastre y centro de distribuci6n para 
un vasto conjunro regional. Es decir, que la creaci6n 
del virreinato de! Rfo de la Plata en 1776, con capi- 
tal en Buenos Aires y todas las medidas que lo acorn- 
pafiaron, fueron mas que el origen, la confirmaci6n 
legal de una realidad que ya empezaba a existir y que 
por supuesto fue asi acentuada al rnaximo. Desde ese 
momento los mercaderes de Buenos Aires van a domi- 
nar indiscuciblemente sobre toda una vasta area que 
abarcaba desde Paraguay hasta Chile, desde Buenos 
Aires hasta el Alto Peru y aiin un poco mas alla." 
Gelman, Mercanchifle, 1996, p. 19. 

10 Se reconstruy6 la red comercial de Manuel 
Posse gracias a las datos aportados por el trabajo de 
Cristina L6pez referido a Tucuman. Lopez, "Comer- 
cio", 1994. 

pefiar diversas funciones en el Cabildo de 
la ciudad.8 A fines del periodo colonial se 
destac6 coma uno de los comerciantes mas 
importante del media local debido al vo- 
1 umen de sus transacciones mercantiles 
que lo vinculaban con el espacio peruano 
y el puerto de Buenos Aires.9 El exito eco- 
n6mico de Posse estuvo directamente rela- 
cionado con el estrecho vfnculo que man- 
tenfa con su hermano Gerardo -que se 
estableci6 en Buenos Aires- y fue el res- 
ponsable de consolidar las contactos co- 
merciales en esa ciudad y de importar los 
efectos de Castilla desde la penfnsula ibe- 
rica, para luego reenviarlos a Tucuman, 
donde eran nuevamente redistribuidos. 10 

7 Tanto Manuel Posse como sus hi jos se dedica- 
ron a las actividades comerciales, por lo que debie- 
ron pagar las contribuciones que impusieron las auto- 
ridades revolucionarias. 

cito-- y las incidencias de las mismas en 
el patrimonio del clan familiar seleccio- 
nado. Esta premisa se sustenta en el hecho 
de que el peso de las contribuciones en la 
ciudad recay6 en los comerciantes, pero 
sabre todo en el sector de espafioles penin- 
sulares (coma Manuel Posse) quienes po- 
seian las mayores fortunas. 7 

El estudio del entretejido parental de 
las Posse no se encuentra disociado del 
tema de las contribuciones. Las familias 
que integraron la red de parentesco se 
dedicaban a las actividades comerciales, 
por lo que tributaron de manera frecuente 
ante las necesidades de las autoridades 
revolucionarias. Asimismo, en ciertas oca- 
siones, en las ernpresritos se encuentra 
registrado el rnonto tributado y el capi- 
tal que posefa cada comerciante. Estos 
datos aportados por las fuentes resultaron 
de utilidad al momenta de reconstruir el 
entretejido parental debido a que las fami- 
lias que se unieron al clan Posse posefan 
cierto capital econ6mico. 

Manuel Posse era un comerciante pe- 
ninsular de la corriente migratoria borb6- 
nica de fines del siglo XVIII. Previamente 
a su establecimiento en la ciudad de San 
Miguel de Tucuman realiz6 diversas tran- 
sacciones comerciales en Buenos Aires y 
la region de Cuyo. En 1779 se radic6 de 
manera definitiva en el territorio rucuma- 
no y poco despues se destacaba coma uno 
de los comerciantes mas dinamicos de la 
cjudad. En 1783 contrajo matrimonio con 
Agueda Tejerina y Dominguez, integrante 
de una de las familias mas prestigiosas del 
media local, hecho que le permiti6 desem- 
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14 En el ejerciro particip6 Simon Posse, quien se 
alisro en el Regimiento de Caballerfa y un afio despues 
lo hizo Luis que inregro la Primera Cornpafiia de Co- 
merciantes. J bid, 1810, fs. 33-44, y 1811, fs. 13-14. 

ceso revolucionario, integraron las filas del 
ejercito patriota y contribuyeron en varias 
de las ocasiones solicitadas.14 Del mismo 
modo, su inserci6n coma funcionarios pii- 
blicos fue paulatina y poco a poco obtu- 
vieron protagonismo en el Cabildo de la 
ciudad. Los enlaces matrimoniales que lle- 
varon a cabo -con familias de la elite local 
vinculadas con las actividades camercia- 
les-, consolidaron su prestigio social y 
econ6mico en el media tucumano. 

Por este motivo, historiar a los Posse se 
transforma en un instrumento id6neo para 
indagar las implicaciones del estallido 
revolucionario en la elite tucumana y c6- 
mo afect6 este proceso al clan familiar, 
que hasta 1810 reflejaba un comporta- 
miento sumamente coordinado. 

En este sentido, cabe preguntarse lo 
siguiente: (las contribuciones solicitadas 
por el Cabildo de la ciudad para el soste- 
nimiento del movimiento revolucionario 
afectaron la posici6n econ6mica de Manuel 
Posse -reconocido comerciante del media 
local- y de sus hijos, quienes comenza- 
ban sus actividades comerciales en la plaza 
tucumana? (Los ernprestitos requeridos 
par las autoridades del Cabildo se orien- 
taron hacia algiin sector especffico de la 
sociedad tucumana? En todo caso, (que 
funci6n cumplieron -en este contexto 
sumamente conflictivo- las uniones matri- 
moniales ef ectuadas por los Posse con 
familias que integraban la elite local? (las 
estrategias de reproducci6n social imple- 
mentadas s6lo se destinaron a asegurar la 
continuidad del clan familiar en el con- 
texto local o, por el contrario, cumplieron 

44 

11 Los hi jos de Posse no eran considerados pe- 
ni ns ulares sino naturales de la region por haber 
nacido en la ciudad de San Miguel de Tucuman. Asi- 
mismo, sus contribuciones fueron menores que las 
de su padre debido a que sus fortunas personales no 
eran muy significativas en el transcurso del periodo 
revolucionario. 

12 Esre accionar por pane de Posse provoc6 un 
embargo por pane de las autoridades de Cabildo de 
todos sus bienes. En 1813, gracias a la venia del gene- 
ral Manuel Belgrano-jefe del ejercito expedicionario 
del norte- regreso a la ciudad y le fue devuelto todo 
su patrimonio. Posse, Posse, 1996, p. 20. 

13 Archivo Historico de Tucuman (en adelante 
AHT), seccion Adrninistrariva, 1813, f. 280. 

Durante el transcurso del proceso revo- 
1 ucionario, las nuevas autoridades del Ca- 
bildo impusieron una serie de emprestitos 
-no solo a el sino tambien al resro de las 
camerciantes tucumanos- destinados al 
rnantenimiento del ejercito de Peru, que 
a partir del triunfo de la batalla de Tucu- 
man de 1812 se acantono en la ciudad 
has ta 1819. 11 Posse fue sospechado de 
ayudar al ejercito realista, por lo que le 
fueron embargados todos sus bienes y ante 
la presion de las autoridades revoluciona- 
rias se radico en Cordoba entre 1811 y 
1813.12 En este Ultimo afio se realize un 
censo en la ciudad que estableci6 un capi- 
tal existence -sabre rodo las recursos ma- 
teriales de la elite tucumana- de 320 000 
pesos, participando Posse con 60 000, 
hecho que lo transformaba en el comer- 
ciante mas acaudalada de la ciudad.13 
Asimismo, en el afio 1815 soliciro la de- 
voluci6n de un ernprestiro a las autorida- 
des del Cabilda, quienes reaccionaron 
negativamente a esta demanda y catalo- 
garon a Posse coma enemigo de la causa 
revolucionaria y falto de patriotismo. 

Sus descendientes -naturales de la ciu- 
dad- participaron activamente del pro- 

Revista de historia y ciencias sociales 

SECOEtlClf! 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


45 FAMILIAS DE LA ELITE, REVOLUC16N Y GUERRA. TUCUMAN, ARGENTINA 

de don Domingo Antonio Posse y de dona Marfa 
Blanco y Martinez. Archivo Parroquial de Camarifias 
(en adelante APC), Libro de baurisrnos, ruim, 1, f. 119. 

16 Archivo del Reino de Galicia (en adelante 
ARG), "Carastro del marques de la Ensenada"; San 
Jorge de Buria y villa de Camarifias (Ayuntamiento 
de Vimianzo), afio 1753, Real Legos, 510/12. 

17 Posse, Posse, 1996, p. 22. 
18 Las investigaciones al respecto del impacto de 

la inmigraci6n de la oleada borbonica son abundan- 
tes y coinciden en que esta nueva elite que se radic6 
en America genera una transformaci6n hacia el inte- 
rior de las familias tradicionales que debieron fusio- 
narse con estos nuevos sectores. Esta fusion de intere- 
ses no tuvo la misma repercusi6n para todas las 
familias del arnbito rucumano, debido a que algunos 
clanes se unieron con estos integrantes de la nueva 
"elite", mientras que orros mantuvieron la vigencia de 

cibi6 a otro hijo llamado Gerardo que 
junta al primero emigr6 hacia territorio 
americano en la segunda mitad del siglo 
XVIII. El padre de estos j6venes, segun el 
catastro del marques de Ensenada levan- 
tado en 1753, posefa un gale6n para el 
comercio de cabotaje en los puertos por- 
tugueses y gallegos. Con esta propiedad, 
adernas de casas y cultivos, fue sefialado 
coma uno de las hombres de fonuna de la 
region en donde habitaba. 16 Manuel, des- 
de joven, estuvo involucrado junta a su 
hermano Gerardo en las actividades desa- 
rrolladas par su padre. En este sentido, la 
situaci6n favorable de los comerciantes 
gallegos, luego de la aprobaci6n del Tra- 
tado de Libre Comercio en 1774, y las 
oportunidades de crecimiento econ6mico 
que ofrecfa el territorio americano, moti- 
varon el desarraigo de Posse de la Coru- 
fia.17 Al igual que otros connacionales, las 
hermanos Posse emigraron hacia America 
con el prop6sito de acrecentar sus fortunas 
personales mediante el desarrollo de diver- 
sas actividades comerciales.18 

15 Manuel Posse y Blanco naci6 en la villa de 
Camarifias (la Corufia), el 7 de ocrubre de 1753. Hijo 

Manuel Posse, el fundador del clan en 
Tucuman, era hijo de Domingo Antonio 
Posse y de Ana Marfa Blanco de Martf- 
nez.!" La pareja, adernas de Manuel, con- 

UN INMIGRANTE PENINSULAR 
EN TucuMAN A FINES DEL SIGLO XVIII. 
ESTRATEGIAS ECON6MICAS E INSERCI6N 
SOCIAL 

alguna funci6n espedfica? Asimismo, ;_las 
familias que se incorporaron al entrete- 
jido parental de los Posse se desenvolvian 
en algiin ambito especffico ---Cabildo, ejer- 
cito, etc.-, lo que permitiria efectuar una 
relaci6n directa entre practicas matrimo- 
niales y espacios de poder? 

Sabre la base de lo expuesto y con la 
finalidad de responder a las interrogantes 
arriba planteadas, este trabajo se organi- 
z6 con el analisis de diversos fondos do- 
cumentales. En el Archivo Hist6rico de 
Tucuman (AHT) se indag6 la secci6n Ad- 
ministrativa en la que se analizaron las 
sucesivas contribuciones y ernprestitos 
solicitados para mantener al ejercito y su 
incidencia en las actores sociales que se 
estudian en esta investigaci6n. Se estudi6 
la secci6n Judicial Civil con la finalidad 
de analizar las testamentos y las conflictos 
que las mismos generaron al interior de 
la familia Posse. Se analizaron las actas del 
Cabildo y de la Sala de Representantes 
que permitieron observar la participaci6n 
de los Posse en este ambiro especffico. En 
este mismo lugar, se examin6 el boleti n 
geneal6gico con la finalidad de recons- 
truir las entretejidos parentales y estable- 
cer las estrategias matrimoniales. 
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20 Los comerciantes de Tucuman se especializaron 
en diversos rubros. En esre sentido, la especializacion 
productiva de Manuel Posse se reorienro en gran 
medida hacia Buenos Aires. 

21 Los graficos confeccionados solo cumplen la 
funcion de ilustrar los productos comercializados por 
Posse, pero desde ningiin punto de vista intentan rea- 
lizar una interpretacion de la evolucion y complejidad 
de las transacciones comerciales de la ciudad de San 
Miguel de Tucuman entre fines del siglo XVIII y prin- 
cipios del XIX. Para ahondar en esta temarica, vease 
L6pez de Albornoz, "Tiernpo", 2002. 

22 El circuito mercantil sur -provincias del lito- 
ral y Buenos Aires- era el preponderante, aun asf 
no el unico. En este sentido, la produccion historio- 
gnifica hace referencia al circuito none, vinculado con 
el Alto Peru, el oeste con Santiago del Estero y 
Cordoba y el este con la region none de la capitanfa 
de Chile. Nicolini, Flujos, 1994; "Cornercio", 1994, 
pp. 47-79, y "Circuitos", 1992, pp. 63-95. 

Esta coyuntura econ6mica favorable de 
la ciudad fue capitalizada por Posse, quien 
desde fines del siglo XVIII, concentr6 sus 
transacciones econ6micas hacia el Atlantico, 
mas precisamente hacia Buenos Aires. 20 

Las graficas 1 y 2 revelan los produc- 
tos comercializados por el peninsular en 
dos periodos especfficos: 1786-1798 y 
1799-1810.21 

Estas graficas revelan diversas cuestio- 
nes. Par una parte, el volumen de las ex- 
portaciones hacia la ciudad de Buenos 
Aires y, por otra, las productos comercia- 
lizados con esa plaza. 22 Sin embargo, una 
cuesti6n que subyace a simple vista es la 
fuerte presencia de las suelas coma pri- 
mer rubro exportable. Asimismo, el volu- 
men de la producci6n de suelas indica el 
desarrollo de una incipiente manufactura 
en la jurisdicci6n de la intendencia de 
Salta de Tucuman, lo que se puede inter- 
pretar coma el antecedente del auge de la 
curtidurfa a partir de la decada de 1830. 

46 

los lazos tradicionales. En esre sentido, el exito de 
unas familias y el fracaso de otras estuvo relacionado 
principalmente con las elecciones que llevaron a cabo. 
La bibliograffa al respecto es abundante, pero en esta 
ocasion solo citaremos aquellos trabajos que resulta- 
ron significativos para esta investigacion. Para el caso 
tucumano, veanse Bascary, Familia, 1999. Para los 
casos de America Latina: Brading, Mineros, 1975. 

19 L6pez, Dueiios, 2003, p. 194. 

En el siglo XVIII la si tuaci6n econ6mi- 
ca de la ciudad de San Miguel de Tucu- 
man era favorable debido a SU ubicacion 
coma intermediaria en el eje Potosi-Bue- 
nos Aires. De acuerdo con L6pez, la region 
del Tucuman segufa caracrerizandose par 
su producci6n ganadera destinada a dos 
mercados: coma ganado en pie que se 
transportaba hacia las provincias altope- 
ruanas (especialmente a Tarija y Cinti) y 
coma productos derivados (cueros, suelas, 
grasa, sebo) orientados a las mercados del 
Litoral. Complementaban la producci6n 
local otros bienes como los pellones, el 
arroz, las maderas, los muebles, las carre- 
tas, que se dirigfan a la capital del virrei- 
nato y zonas aledafias. Desde Tucuman se 
enviaba el ganado, los pellones y las pro- 
ductos de reexportaci6n (como la yerba y 
el azucar) a los mercados del Alto Peru. 
A cambio de sebo, grasa y quesos se obte- 
nfa el metalico y productos manufactura- 
dos como los textiles' las sombreros y las 
mantas. Hacia el Litoral y el puerro de 
Buenos Aires se destinaban las cueros cur- 
tidos, el arroz, las maderas y las carretas. 
En la ciudad portuaria los comerciantes 
tucumanos adquirfan los efectos de Cas- 
tilla, la yerba, el aziicar y las manufactu- 
ras que no se producfan en la jurisdicci6n 
y saldaban las cuentas con plata adquirida 
en los mercados altoperuanos o en la mis- 
ma capital del virreinato.19 
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25 Agueda Tejerina y Dominguez era descen- 
diente de Fermin Tejerina y Barreda (arrendatario de 
la Sisa en 1764 y recusado como alcalde de segundo 
voto en 1767 y como gobernador de Armas en 1776) 
de profesion comerciante, y Teresa Dominguez era 
natural de San Miguel de Tucuman, hija legfrima del 
general Diego Dominguez y Teresa Rodriguez. El 
padre de Agueda era hijo de Francisco Tejerina Ba- 
rreda, quien desempefi6 diversos cargos publicos 
(alcalde de la Santa Hermandad y regidor XXN), 1785 
(alcalde ordinario de primer voto y regidor XXIV), 
1787 (regidor XXIV y diputado del ramo de Sisa), 
1788 (administrador de Temporalidades) y Laurencia 
Garcia, naturales de Sevilla. Los Tejerina eran una de 
las familias mas prestigiosas del ambito local, pertene- 
dan al sector de espafioles peninsulares, cuyas rafces 
estaban vinculadas con antiguos troncos coloniales. La 
union de Francisco Tejerina y Teresa Dominguez 
(padres de Agueda) fusion6 dos importantes clanes 
familiares. De este matrimonio nacieron siete hi jos, 
dos varones y cinco mujeres, entre las que se encon- 
traba Agueda. En Archivo de la Catedral de Tucuman 
(en adelante ACT), Matrimonios III, f. 3, p. 45. 

26 AHT, secci6n Prorocolos, serie A, 1839, fs. 21-24. 
27 Avila identifica al padre de Ferrnfn Tejerina 

-padre de Agueda- como un "prestigioso'' comer- 
cianre de la ciudad. Sin embargo, al cotejar esta afir- 
maci6n en las gufas de comercio del AHT enrre 1786 
y 1810 se comprob6 queen realidad las transacciones 

En 1783 se cas6 con la sobrina de Dornfn- 
guez -Agueda Tejerina y Domfnguez- en 
la ciudad de San Miguel de Tucuman.P 
Al momenta de contraer matrimonio 
Posse contaba con una fortuna que ron- 
daba las 14 000 pesos, sin deuda alguna, 
mientras que su mujer recibi6 coma dote 
la suma de 4 814 pesos. 26 Este enlace 
benefici6 a ambos c6nyuges de diversas 
maneras. Por una parte, los Tejerina con- 
solidaron su capital simb6lico al unir 
en matrimonio a una de sus descendien- 
tes con un comerciante peninsular que 
integraba la nueva elite de fines del 
periodo colonial. 27 Par otra, Manuel Posse, 

48 

23 Si se retoma el analisis de la grafica se puede 
observar que el segundo destinarario era Tomas Insua, 
=comerciante de la plaza portefia- quien se encon- 
traba vinculado con la familia Posse desde el casa- 
rniento de su hija con Gerardo Posse. 

24 Centro de Estudios Genealogicos de Tucuman, 
Boletin, mim. 5, 2007. 

Respecto a las otros rubros que export6 
Posse variaron de un periodo a otro y 
representan un porcentaje mucho me- 
nor que las suelas. En todo caso, una cues- 
ti6n que se infiere de estos cuadros, es la 
demanda sumamente heterogenea de pro- 
ductos del mercado consumidor de la re- 
gion del Litoral y de la ciudad de Buenos 
Aires, hecho que provoc6 que los produc- 
tores tucumanos se especializaran en la 
elaboraci6n de ciertos productos coma las 
quesos y las cueros. 

Un dato que no es posible deducir de 
ninguno de las graficos es quienes eran 
las destinatarios de estos productos, inte- 
rrogante que esta directamente vinculado 
con la red comercial de Posse y las consig- 
natarios que la integraban. En esre sentido, 
las fuentes revelan que Gerardo Antonio 
Posse -hermano de Manuel- fue el des- 
tinatario de la mayor cantidad de suelas 
en el periodo 1788-1810 (vease grafica 
3).23 La implementaci6n de esta estrategia 
comercial esta vinculada con el estrecho 
lazo familiar que mantuvo con su her- 
mano, quien no s6lo recibfa los produc- 
tos enviados por Manuel, sino que tam- 
bien era el encargado de importar las 
efectos de Castilla desde la peninsula ibe- 
rica y luego reenviarlos a Tucuman. 

Respecto a su inserci6n en la sociedad, al 
momenta de radicarse adquiri6 la casa de 
Simon Antonio Dominguez, comerciante 
de la ciudad, vecino "distinguido" y en 
varias ocasiones funcionario del Cabildo. 24 
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32 AHT, secci6n Administrativa, 1813, f. 400. 
33 Los ernprestitos forzosos se destinaron al per- 

trecho de armamento, aprovisionamiento de vitua- 
llas ya la paga de los soldados. Las mismas permi- 
ten individualizar a quienes integraban las familias 
de mayor prestigio y capital monetario de la ciudad. 
Sin embargo, el pedido recurrence de dinero por pane 
de las autoridades recay6 en un sector -las comer- 
ciantes- que por su actividad econ6mica poseian innu- 
merables recursos materiales. 

El mantenimiento de los soldados y la pre- 
paraci6n y apoyo de las expediciones obli- 
garon a la ciudad a un enorme esfuerzo de 
adaptaci6n a estas necesidades. Tuvo que 
proveer de alojamiento, alirnento, atenci6n 
sanitaria, vestuario y arrnas a los soldados. 
Se organizaron una fabrica de fusiles, una 
maestranza de artillerfa y varios hospirales 
militares, Cuando el gobierno "nacional" no 
provefa el dinero necesario para los sueldos, 
la provincia lo aportaba ya sea de sus cajas, 
mediante emprestitos que fueron cada vez 

debe seleccionar coma candidatos elegi- 
bles para ocupar cargos en el Cabildo a las 
naturales de la provincia. "32 Esta medida 
tenfa el prop6sito de apartar paulatina- 
mente a los peninsulares de los arnbitos 
de decision polftica y administrativa. 

Las autoridades locales, ante las esca- 
sos recursos en las areas del Cabildo para 
solventar los gastos ocasionados por el ejer- 
cito patriota, implementaron una serie de 
ernpresritos forzosos a las vecinos de la 
ciudad. 33 En esta ocasi6n, el interes de 
esta investigaci6n radic6 en las contribu- 
ciones que se efectuaron en la decada de 
1810 y 1820 debido a que las contribu- 
ciones son en metalico, hecho que brinda 
una imagen de cuanto aport6 la familia 
Posse en el transcurso del periodo selec- 
cionado. De acuerdo con Tfo Vallejo: 

50 

29 "Se parte de la hip6tesis de que los sucesos 
acaecidos a partir de 1810, si bien configuran un hito 
fundamental en la vida polfrica tucumana, no frac- 
turaron la historia local en un antes radical yen un 
despues igualmente terminante. Actores, sociedad, 
normas, usos, costumbres y pracricas estan Iejos de 
experimentar un quiebre polftico absoluto. El mundo 
social de la vida y las mismas exigencias de forma- 
ci6n de un nuevo sistema polftico impidieron que se 
produjera una sustituci6n inmediata y radical. Aun 
cuando en el desarrollo del proceso llega un momento 
en que se reniega del pasado y el discurso plantea un 
corte definitivo de ese pasado, las practicas, las normas 
y las leyes del viejo sistema siguen formando pane 
del soporte donde se asienra, en los primeros tiem- 
pos, la comunidad polftica local. Siguiendo esta lfnea 
de analisis se procura averiguar si algunas normas, 
pracricas y costumbres del pasado se resignifican en 
el marco de la revoluci6n y tienden a la construcci6n 
de un nuevo y particular edificio politico." Garcia de 
Saltor, Construaion, 2003, p. 52. 

30 Posse se desempefi6 coma defensor de rneno- 
res en 1787, procurador de la ciudad en 1788, alcalde 
de barrio en 1793, tesorero de bulas en 1801, y como 
alcalde ordinario de primer voto en 1804. Centro de 
Estudios Geneal6gicos de Tucuman, Boletin, rnim. 5, 
2007, pp. 22, 25 y 28. 

31 Documentos, 1939-1940, vol. I, p. 41. 

gener6 la culminaci6n de la participaci6n 
de Manuel Posse coma funcionario piibli- 
co. 29 En afios anteriores a las acontecimien- 
tos de 1810, el peninsular desempefi6 
diversas funciones en el Cabildo de la ciu- 
dad coma regidor y en alguna ocasi6n 
coma defensor de menores.t" No obstante, 
a partir del acta de adhesion a la Junta 
Provisoria de Buenos Aires -en la cual 
aparece como uno de las suscritos-, no 
volvi6 a participar en el Cabildo durante 
la decada de 1810.31 Esta situaci6n se agu- 
diz6 mas aun luego del decreto del direc- 
tor supremo de las Provincias Unidas del 
Rf o de la Plata, Antonio Posadas, qui en 
sugiere a las autoridades locales que: "Se 
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38 Iramain, "Proceso", 2005, p. 127. 
39 Algunos de los actores econ6micos a los que 

se hizo referencia eran: Jose Ignacio Garmendia (co- 
merciante); Jose Velarde (comerciante); Lorenzo 
Dominguez (pulpero), quienes aparecen en el censo 
efectuado en 1813 con algunos de los mayores cau- 
dales existentes en la jurisdicci6n de San Miguel 
de Tucuman. AHT, secci6n Adminisrrativa, 1813, 
f. 400. 

40 El libro escrito por Jose Marfa Posse, si bien 
hace referencia a fuentes documentales en el desarro- 
llo de la historia familiar, en este tema especffico de 
la "supuesta" oposicion al movimiento revolucionario 
se basa solo en la tradici6n oral, por lo que resulta 
JXXO sustentable esta version. Posse, Posse, 1996, p. 24. 

Ara6z par Feliciano de la Mota Botello, 
pas6 a centralizarse en manos del jefe de 
ejercito, Manuel Belgrano, lo que coinci- 
di6 con un periodo de mayor rigidez en 
el cobra de los mismos. 38 

Los ernprestitos solicitados afectaron a 
una amplia gama de contribuyentes -pul- 
peros, tenderos, importantes estancieros y 
grandes comerciantes- del media local. 
Sin embargo, el sector de espafioles penin- 
sulares era el que contaba con las mayores 
fortunas, hecho que genera que el peso 
del sostenimiento del ejerciro recayera 
en ellos.39 

La biograffa de los Posse hace referen- 
cia a la presunta oposici6n de Manuel con 
respecro a las exacciones econ6micas reali- 
zadas por las autoridades del Cabildo y su 
desencanto por el fortalecimiento del ideal 
revolucionario.?" Sin embargo, las afirma- 
ciones vertidas por la tradici6n familiar no 
tienen ningun asidero en fuentes docu- 
mentales, par lo que resultan infundadas. 

Leoni Pinto se refiere a esre mismo 
tema diciendo que "las posi bles ene- 
migos del sistema debfan mostrar una 
actitud muy cauta [ ... ] Mas aun debie- 
ron dar muestras de ferviente patrio- 

34 Tfo, Antiguo, 2001, pp. 191-92. 
.?s Se hace referencia a la naturaleza "diversa" de 

estas contribuciones porque en ocasiones se solicit6 
metalico yen otras ocasiones armas, vituallas para los 
soldados, caballos, rnulas; es decir, todos los pertrechos 
necesarios para el ejercito. Sin embargo, en esta oca- 
si6n solo se indagaran los emprestitos monetarios 
debido a que el prop6sito de esta investigaci6n es 
analizar su incidencia en el patrimonio de la familia 
Posse. 

36 De acuerdo con Leoni Pinto, el pedido recu- 
rrente de emprestiros sumado a la falta de garantfas 
de la devoluci6n del monetario contribuido genera 
cierta resistencia de los contribuyenres extraordina- 
rios. El eje de los reclamos se centre en la pauperrima 
situaci6n econ6mica por la que atravesaban en el 
arnbito local. Leoni, Tucumdn, 2008, p. 45. 

37 Los emprestiros forzosos variaron de acuerdo 
con el monto de las fortunas personales. Lizondo, 
Historia, 1948, p. 43. 

En este sentido, montos solicitados en 
las contribuciones variaron de acuerdo con 
las problemas generados par la guerra, lo 
que oblig6 a las autoridades a requerirlas 
con urgencia ante la premura de las acon- 
tecimien tos. 35 Los numerosos reclamos 
par las mantas solicitados y la demora en 
las devoluciones del monetario contri- 
buido, generaron ciertos reclamos par 
parte de las comerciantes, quienes no cues- 
t ionaban el mando politico ni el desarro- 
llo de la guerra, sino que su objetivo era 
recordarle a las autoridades la devoluci6n 
de las numerosas contribuciones efectua- 
das. 36 A partir de 1816 se aplic6 el sis- 
tema de prorrateo que fijaba el monto de 
las contribuciones con base en las f ortunas 
personales, tasadas por el diputado de Co- 
mercio. 37 El cobra de estos fondos econ6- 
micos, despues del reemplazo de Bernabe 

mas frecuentes, 0 simplemente "debiendo" 
productos y servicios a los particulares. 34 
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43 El proposito del censo fue establecer una esti- 
maci6n de los recursos materiales de los que disponfan 
las familias mas acaudaladas de la ciudad, entre las 
que se encontraba Posse. El segundo de esta lista era 
Jose Velarde con 15 000 pesos. AHT, secci6n Adminis- 
trativa, 1813, f. 351. 

44 Posse, Posse, 1996, p. 29. 
45 "Tomando el caso de Pedro Cayetano Rodrf- 

guez, el unico que estuvo presente en todos los lista- 
dos registrados, aport6 una cantidad de 5 802 pesos, 
la mayor suma de todas, Pero este data se relativiza si 
tenemos en cuenta que otros comerciantes, o tende- 
ros o pulperos, contribuyeron en menor cantidad de 
oportunidades, aunque los montos son cercanos [ ... ] 
Esto llevarfa a pensar que el mayor grado de com- 
promiso y participaci6n no estaba dado par la recu- 
rrencia en los desembolsos, y poner mayor acento en 
las cantidades otorgadas." Irarnain, "Proceso", 2005, 
p. 128. 

dalado de la ciudad.43 En todo caso, esta 
situaci6n indicarfa que el peninsular con- 
taba con numerosos recursos materiales, 
por lo que su estadia en C6rdoba no reper- 

.. /' .. Ill curio en su patnrnoruo. 
Con respecto a esro, la tradici6n fami- 

liar afirma que a partir de esce censo, Posse 
sufrio una serie de ernpresritos forzosos 
que incidieron de manera significativa en 
su patrimonio.44 Estas versiones carecen 
de sustento par dos motivos esenciales. 
Por una parte, de los nueve emprestiros 
solicitados en el periodo estudiado, el 
peninsular contribuyo en cuatro ocasio- 
nes, - a diferencia de otros individuos que 
tributaron en las nueve oportunidades 
en el decenio de 1810 (vease anexo, cua- 
dro 1).45 Sin embargo, a pesar de ello, el 
dinero aportado ascendi6 a 3 015 pesos, 
que fue una suma significativa si se tiene 
en cuenta que solo tres personas contri- 
buyeron con montos superiores en este 
periodo. En todo caso, de este listado de 
18 individuos, 80% del capital fue apor- 
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41 Leoni, Tucuman, 2008, p. 37. 
42 En este sentido, esta carencia de datos indica- 

rfa que Posse no se encontraba en San Miguel de 
Tucuman. Documentos, 1939-1940, vol. 1, p. 61. 

tismo."41 Par este motivo, resulta poco 
probable que Posse socorriera al ejercito 
realista sin ser sospechado de traidor a la 
causa revolucionaria, coma se mencion6 
en la historia familiar. 

En todo caso, las datos aportados par 
las fuenres familiares no permiten esta- 
blecer la filiaci6n ideologica de Manuel 
Posse con respecto al proceso revolucio- 
nario. Su comportamiento estuvo mas 
relacionado con su inrencion de proteger 
su patrimonio de las diversas exacciones 
=reaccion corrnin entre todos los comer- 
ciantes- a las que fue sometido que a una 
oposicion decidida al nuevo proyecto poli- 
tico que se gesto a partir de 1810. 

Asimismo, las fuentes revelan que en 
el transcurso de 1811 Posse no realize nin- 
guna transaccion comercial en la plaza 
tucumana, pues no existen registros sabre 
su persona para este afio. El pago de 
impuestos en concepto de la pulperfa que 
posefa fue cancelado par un dependiente 
suyo, Manuel Vazquez.42 En este sentido, 
esta carencia de datos indicarfa que Posse 
no se encontraba en San Miguel de 
Tucuman, lo que avalarfa las versiones de 
la historia familiar referida a su residencia 
transitoria en la ciudad de Cordoba. 

Sin embargo, la ausencia de Posse fue 
transi toria. En 1813 las autoridades del 
Cabildo llevaron a cabo un censo con la 
finalidad de establecer la cantidad de 
dinero existente en la ciudad. Los datos 
aportados revelan que, sabre un total de 
320 000 pesos, Posse tenfa una fortuna 
estimada en 60 000 pesos, hecho que lo 
transformaba en el comerciante mas acau- 
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Luis inregro la primera Compafifa de Comerciante 
con tan solo catorce afios. AHT' seccion Adminis- 
trativa, 1810, fs. 33-44, y 1811, fs. 13-14. 

49 Las fuentes revelan el rnonro solicitado, las 
cantidades aportadas y quienes fueron los conrribuyen- 
tes. Asimismo, en 1816 la mayorfa de los ernpresti- 
tos se desrino al funcionamiento del Congreso Cons- 
tituyente de ese mismo afio efectuado en la provincia 
y que proclamo la independencia de las Provincias 
U nidas del Rfo de la Plata. 

50 AHT, seccion Administrativa, 1813, f. 482. 

El analisis especffico de las ernprestitos 
genera la diferenciaci6n entre contribu- 
ciones en metalico y en especie -lo pri- 
mordial eran las monturas, las mulas, los 
fusiles, etc. En todo caso, el prop6sito de 
este trabajo -coma se mencion6 previa- 
mente- fue indagar solamente las tributa- 
ciones que realizaron las Posse en metalico 
para el periodo estudiado. Esta decision 
no desmerece las donaciones efectuadas 
par este clan familiar en especie, pero 
coma se trata de una aproximaci6n ini- 
cial a esta tematica se eligi6 solo un aspec- 
to a analizar. 

Asimismo, los documentos revelan 
la existencia de nueve ernprestitos para la 
decada de 1810 y dos mas en el decenio si- 
guiente, lo que ofrece un panorama aproxi- 
mado de quienes fueron los contribuyen- 
tes y los montos tributados.49 

El primer emprestito solicitado data 
de 1813, afio en que las autoridades del 
Cabildo realizaron un censo del capital 
existence en la ciudad. 50 Esta medida tenfa 

Los EMPRESTITOS EN LA DECADA DE 1810 

de las contribuciones solicitadas para el 
sostenimiento de la guerra, las cuales se 
analizaran a continuaci6n. 

46 Se interpreta como "nuevas contribuciones" a 
aquellos emprestiros que, de acuerdo con la historia 
familiar, le fueron solicirados a Posse en diversas oca- 
siones, adernas de los ernprestitos oficiales. 

47 El inventario de caja de Manuel, incluyendo 
todos los bienes, enrre ellos la casa ocupada por su 
esposa, quintas y prestamos a particulares que no fue- 
ron cancelados, reunio la suma de 30 887 pesos. AHT, 
seccion Protocolos, serie A, afio 1839, fs. 21-24v. 

48 Simon Posse en 1810 se alisro en el Regimien- 
to de Caballerfa como voluntario, y un afio despues 

tado par el sector de comerciantes penin- 
sulares, 17% par americanos y 3% par 
individuos de diversa nacionalidad (vease 
anexo, grafica 1 ). 

Par otra parte, en las fuentes analiza- 
das para el periodo estudiado, no se ob- 
serva la implementaci6n de otras contribu- 
ciones -en el caso especffico de Posse- con 
respecto al resto de las vecinos de la ciu- 
dad.46 Asimismo, si se analiza su testa- 
mento se puede comprobar que su patri- 
monio en 1839 -afio en que falleci6-- era 
de 30 887 pesos (vease anexo, cuadro 4).47 
Sin embargo, esta merma tan significa- 
tiva de su patrimonio -posefa en 1813 
60 000 pesos en recursos materiales- no 
revela, coma se observara mas adelante, 
que las contribuciones incidieron en la 
perdida de la mitad de su patrimonio, sino 
que estuvo mas vinculada con adelantos 
de herencia a sus descendientes. 

En el caso de los descendientes de Ma- 
nuel Posse, quienes eran considerados 
americanos, las fuentes analizadas ofrecen 
una informaci6n precisa de los mantas tri- 
butados y la cantidad de veces que lo hi- 
cieron (vease anexo, cuadro 5). Sin em- 
bargo, lo que subyace es la participaci6n 
de las hijos del peninsular desde dos pers- 
pectivas. Par una parte, su incorporaci6n 
a las filas del ejercito48 y, par otra, el pago 
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54 I bid. , 1815, f. 15 . 
55 Los hijos de Manuel Posse aportaron las 

siguientes sumas: Jose Vfcror 350 pesos; Simon 300 
pesos; Francisco 200 pesos, Vicente 100 pesos y Luis 
100 pesos. 

56 En 1813 las autoridades del Cabildo solicita- 
ron un ernprestito de 12 000 pesos yen esta ocasion 

efectu6 (vease anexo, cuadro 3). De las 
once personas a quienes se les restituyo el 
dinero aportado, solo uno es tucumano, 
dos son afincados pero de origen penin- 
sular -Posse y Alberdi- y el resro estaban 
identificados coma espafioles. 

En 1815, el teniente gobernador Ber- 
nabe Araoz solicit6 un nuevo ernprestito 
par 10 290 pesos con cargo de devoluci6n 
en la capital de Buenos Aires mediante las 
libramientos que se franquearfan a los inte- 
resados. 54 Las sumas aportadas variaron 
entre 1 000 pesos las mayores, y 50 pesos 
las menores. Sin embargo, si se observa el 
dinero aportado par la familia Posse en 
1815 los mantas contribuidos fluctuaron 
entre 100 y 350 pesos (vease grafica 4).55 

A partir de esta grafica, (Se puede infe- 
rir que los descendientes de Manuel Posse 
se situaban en una posici6n de franco 
ascenso econ6mico en el contexto local? 
(Que relaci6n existi6 entre la mayor can- 
tidad de monetario tributado con la ocu- 
paci6n de cargos en el Cabildo? De acuer- 
do con las fuentes analizadas, no es posible 
responder a estas interrogantes por dos 
motivos. Por una pane, este fue el primer 
ernprestito en el que participaron todos 
las hi jos del peninsular -con anterioridad 
solo contribuy6 Jose Vfctor Posse-, hecho 
que no permite inferir con precision la 
posicion econ6mica de las mismos en el 
contexto local debido a que se desconoce 
par que fueron exceptuados del emprestiro 
de 1813.56 En todo caso, si solo se ana- 

54 

51 Los 60 000 pesos no eran la cantidad de mone- 
tario que posefa Posse en su poder al momento del 
censo, sino una estimaci6n de todos los recursos mate- 
riales de los que era propietario; entre ellos, propieda- 
des, existencias en su almacen, dinero en efectivo, 
etcetera. 

52 Archivo de la Provincia (en adelante AP), seccion 
Judicial Civil, serie A, caja 91, exp. 1852, fs. 1-30. 

53 AHT, seccion Administrativa, 1813, f. 280. 

la finalidad de establecer una contribu- 
ci6n para el sostenimiento del ejerciro y 
el monto de la misma vari6 de acuerdo 
con el capital que posefa cada individuo. 
En esta ocasi6n, Manuel Posse era el 
comerciante mas acaudalado de la ciudad 
con un patrimonio estimado en 60 000 pe- 
sos de acuerdo con lo declarado, par lo que 
aporto 1 125 pesos que fue el manta mas 
elevado.51 El unico hijo que aparece cen- 
sado fue Jose Victor con una fortuna esti- 
mada en 7 000 pesos, motivo por el cual 
tributo con 475 (vease anexo, cuadro 5). 
En este caso especffico se evidencia que 
este integrante del clan Posse se si ma entre 
los comerciantes de menor patrimonio en 
la ciudad. Sin embargo, al contrastar esta 
informaci6n con el capital que posefa al 
momenta de su muene-35 091 pesos en 
1852- se deduce que era un comerciante 
en franco ascenso en el contexto local. 52 

En la seccion Administrativa del Ar- 
chivo Historico de Tucuman se regisrro 
la restirucion de un ernprestiro a los co- 
merciantes de la ciudad para el mismo 
afio.53 En esta ocasion Manuel Posse reci- 
bio 1 125 pesos por concepto de devolu- 
cion por una conrribucion previamente 
realizada a las autoridades locales. Sin 
embargo, si se analiza con mayor deteni- 
miento este documento se observa que 
Posse fue quien percibio la suma mas 
importante de acuerdo con el aporte que 
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58 Leoni, Tucuman, 2008, p. 43. 

Esta situaci6n revela una marcada ten- 
dencia de aminorar paulatinamente la par- 
ticipaci6n de las peninsulares en los ambi- 
tos politicos. La elecci6n de Bernabe Ara6z 
coma gobernador propietario de la provin- 
cia -con el apoyo del jefe del ejercito- debi- 

Quienes consideran que Posse debe ser cas- 
tigado para servir de ejemplo a otros que se 
valieron de iguales y maliciosas acechanzas, 
por tratar de aniquilar y detener sin suceso 
los progresos de sus benefactores [ ... ] Posse 
pide el reintegro de los 3 000 pesos cuando 
no le hacen falta y cuando esta capital se 
halla sumergida en un abismo de penas por- 
que a pesar de sus esfuerzos patri6ticos, acaso 
sin iguales, no puede socorrer a las valientes 
invalidos, viudas y ausentes de las que sos- 
tienen el campo de Marte.58 

los recursos materiales de Jose Vfctor Posse entre pro- 
piedades y existencia en su almacen eran de 7 000 
pesos, por lo que contribuy6 con 131 pesos. 

57 Centro de Estudios Geneal6gicos de Tucuman, 
Boletfn, mim. 5, 2007, p. 24. 

liza esta contribuci6n se puede inferir que 
los descendientes de Posse se encuentran 
en el grupo de pequefios comerciantes, 
debido al monto contribuido. Par otra 
parte, no fue posible establecer ningun 
vfnculo entre la suma tributada y el posi- 
cionamiento de los Posse en el· Cabildo 
debido a que en 1815 solo Francisco Posse 
particip6 en este ambito coma caballero 
sindico procurador de la ciudad.57 

Ese mismo afio, Manuel Posse solicit6 
el pago de 3 000 pesos que aport6 en cali- 
dad de ernprestito al Cabildo. Esto ocasio- 
n6--de acuerdo con Leoni Pinto- una reac- 
ci6n por parte de las autoridades locales: 

Fuente: AHT, secci6n Administrativa, 1815, f. 15. 
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Grafica 4. Montas y cantidad de individuos que tributaron en el ernprestito de 1815 

Revista de historia y ciencias sociales 

SECOEtlClf! 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


FRANCISCO 80LSI 

vos por los que Manuel Posse no contribuye en esta 
ocasi6n. 

61 A partir de 1816 se estableci6 el sisterna de 
prorrateo que fi jaba el monto de las contribuciones 
con base en las fortunas personales. AHT, seccion 
Administrativa, 1816, fs. 225-226. 

62 la diferencia entre el forzoso y los voluntarios 
residi6 en que, en el caso del primero, se esripulo de 
antemano la suma de 20 000 pesos, mientras que en 
los segundos se pidi6 el monetario que se podfa reu- 
nir. Asimismo, en el caso de estos iilrimos, uno de 
ellos foe dirigido exclusivamente hacia el sector 
de espafioles peninsulares como muestra de lealtad 
y patriotismo. Ibid., 1819, f. 225. 

cendientes tributan, aportando cada uno 
de ellos, diferentes mantas: Jose Vfctor 
(130 pesos), Vicente (75 pesos), Simon 
(70 pesos), Luis (65 pesos) y Francisco (30 
pesos) (vease anexo, cuadro 5). En el caso 
de este ultimo, las autoridades realizan 
una excepci6n con el monto que debia tri- 
butar par "las muchas contribuciones y 
ernprestitos que ha sufrido".61 Los montos 
contribuidos en esta ocasi6n fueron meno- 
res que lo aportado un afio antes. Esta 
situaci6n sugiere que la suma impuesta 
en 1815 fue establecida de acuerdo con el 
criteria del diputado de Comercio. En este 
sentido, la nueva reglamentaci6n favore- 
ci6 a las hi jos de Posse, quienes contribu- 
yeron con cantidades menores. 

En 1819 se solicitaron rres ernpresti- 
tos forzosos.62 Manuel Posse contribuy6 
con un total de 1 890 pesos, mientras que 
sus hijos aportaron las siguientes sumas: 
Jose Vfctor 580, Luis 279, Vicente 140 y 
Simon 139. Se observa un aumento sus- 
tancial en la cantidad de monetario con- 
tribuido, a diferencia de 1816 en donde la 
suma mas importante se asemeja al rnonto 
menor contribuido para 1819 que fue de 
130 pesos (vease anexo, cuadro 5). Sin 
embargo, este incremento en el dinero 

56 

59 Bernabe Ara6z era un militar de carrera perte- 
neciente a una de las familias mas prestigiosas del 
medio local. De acuerdo con Iramain: "La familia 
Ara6z se conform6 desde tiempos tempranos como 
una de las pioneras de la conquista y colonizaci6n de 
la region. Tuvo la capacidad de adaptarse a los cam- 
bios y transformaciones de la epoca haciendo USO no 
solo de estrategias familiares, sino tarnbien de otras 
extrafamiliares. La diversificaci6n de esras estraregias 
debe ser tenida en cuenta ya que puede explicar el 
papel que desempefio no solo la familia Ara6z, sino el 
conjunto de las familias mas importantes de la socie- 
dad tucumana durante el proceso de independencia y 
la conformaci6n de la provincia a comienzos de la 
decada de los veinte [ ... ] la guerra que desara el pro- 
ceso de independencia les permitio a los miembros 
de la familia Ara6z desempefiar un papel mucho mas 
importante, ya que, como Bernabe, fueron capitanes 
de milicias, dieron prestarnos, participaron en las 
expediciones al Alto Peru, etc. la batalla de Tucu- 
man en 1812 vuelve a poner en el centro de la esce- 
na a los inregranres de este clan, en cuyos sucesos la 
historiograffa clasica ha puesto mucho acento, y 
la carrera culmina cuando en 1814 Bernabe Ara6z es 
nombrado primero teniente gobernador, y luego como 
gobernador inrendente de Tucuman. Representante 
no solo de SU familia y de SU persona, sino de toda la 
elite tucumana, la gesta de Bernabe en el proceso 
revolucionario le vali6 a la ciudad conrar con un dipu- 
tado extra en asamblea. del afio 1813." Iramain, "Pro- 
ceso", 2005, pp. 104-105 y 110. 

60 No exisren datos en las fuentes primarias que 
puedan aportar informaci6n de males fueron los moti- 

lit6 aiin mas la situaci6n de los espafioles 
peninsulares a quienes se acus6 en diver- 
sas ocasiones de falta de patriotismo. 59 

En 1816, el diputado de Comercio re- 
quiri6 cuatro emprestitos forzosos con la 
finalidad de solventar los gasros del sobe- 
rano Congreso que se realizarfa en la ciu- 
dad de San Miguel de Tucuman. Manuel 
Posse no aparece en la lista de las con- 
tribuyentes, a pesar de las innumerables 
recursos materiales que posefa.i" Sus des- 

Revista de historia y ciencias sociales 

SECOEtlClf! 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


57 FAMiLIAS DE LA ELITE, REVOLUCION Y GUERRA. TUCUMAN, ARGENTINA 

65 Ibid., 1823, fs. 123-124. 
66 lbid., fs. 125-126. 

con 50.65 En el segundo, el dinero recolec- 
tado asciende a 4 829 pesos, donde los 
Posse contribuyeron de la siguiente forma: 
Manuel con 50 pesos. jose Vfcror, 30, Vi- 
cente, 40, y Luis con 300. 66 

En esta ocasi6n quien mas contribuy6 
fue Luis Posse quien aporro 800 pesos 
entre las dos aportaciones, a diferencia de 
SU padre que solo tribute con 140 y SUS 
hermanos que las dos veces no superaron 
los 120 pesos. Tampoco, en esta ocasi6n, 
la cantidad aportada por Luis tiene alguna 
vinculaci6n con su desempefio coma fun- 
cionario publico, 

Sin embargo, se piensa que el dinero 
entregado par Luis refleja una buena situa- 
ci6n econ6mica debido a que contribuy6 
con 800 pesos, y el rnonto se establecfa 
de acuerdo con un prorrateo efectuado por 
el diputado de Comercio sabre el capital 
que posefan las comerciantes. 

En resumen, el analisis de las contri- 
buciones que les fueron impuestas a los 
vecinos de la ciudad de San Miguel de 
Tucuman -para el sostenimiento de la 
guerra- aporta un panorama que contra- 
pone la situaci6n de Manuel Posse con la 
de sus hijos. Par una parte, el iniciador 
del clan familiar en Tucuman, en el trans- 
curso del proceso revolucionario, era un 
comerciante consolidado en la plaza local 
con una fortuna considerable, al igual que 
otros espafioles peninsulares que se dedi- 
caban a las actividades mercantiles, hecho 
que ocasion6 la imposici6n de una serie 
de ernpresritos. En la primera decada revo- 
1 ucionaria, esra necesidad monetaria ge- 
nera una erogaci6n de 3 015 pesos para 
el peninsular, quien contribuy6 en cuatro 
de nueve ernprestiros solicitados. Si se 63 Centro de Estudios Geneal6gicos de Tucuman, 

Boleiin, mun. 5, 2007, p. 63. 
64 AHT, secci6n Administrariva, 1821, fs. 14, 

224-225. 

En el decenio de 1820, las autoridades del 
Cabildo de la ciudad solicitaron tres em- 
pres ti tos para gastos de la guerra. En 
1821, el monto tributado fue de 8 711 
pesos, pero en este no contribuy6 ninguno 
de las integrantes de la familia Posse.64 

En 1823 se pidieron otros dos empres- 
titos. En el primero el monto total recau- 
dado fue de 1 499 pesos, donde tributaron 
las integrantes del clan familiar con diver- 
sos mantas: Manuel Posse, padre, con 90 
pesos; Jose Victor; 90; Luis, 500, y Vicente 

EMPRESTITOS EN EL TRANSCURSO 
DE LA DECADA DE 1820 

cedido en estos ernprestitos no se encuen- 
tra vinculado con una mayor participa- 
ci6n de los integrantes de esta familia en 
el Cabildo de la ciudad. Solo Jose Victor 
Posse participa como miembro del Ca- 
bildo cumpliendo funciones de alcalde 
ordinario de segundo voto en 1819.63 En 
todo caso, se interpreta que la posici6n 
econ6mica de los hijos del peninsular 
habfa mejorado, hecho par el cual se las 
obligaba a tributar montos mayores, si se 
toma en cuenta que las sumas impuestas 
se ajustaban a una estimaci6n de los recur- 
sos materiales que posefan. 

Al finalizar la decada de 1810, una ca- 
racterfstica sobresaliente fue la recurrente 
necesidad monetaria por pane de las auto- 
ridades del Cabildo para sostener el pro- 
ceso revolucionario. En el decenio siguiente 
la realidad fue otra, coma se vera a conti- 
nuaci6n. 
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En este apartado se analizaran las uniones 
matrimoniales de los descendientes de 
Manuel Posse coma estrategia de integra- 
ci6n de capitales a la sociedad posrevolu- 
cionaria. En este sentido, un elemento 
insoslayable y estrechamente vinculado 
con la supervivencia de la elite esta rela- 
cionado con la implementaci6n de adecua- 
das estrategias de reproducci6n social que 
tienen el prop6sito de conservar o aumen- 
tar el capital simb6lico y econ6mico de los 
clanes familiares. Sin embargo, la ejecu- 
ci6n de estas estrategias nose encuentra 
disociada de las practicas econ6micas que 
inciden directamente en la elecci6n de cier- 
tas familias y no de arras, para la cons- 
tituci6n de una s6lida red de parentesco. 

Uno de las primeros antecedentes -en 
el caso especifico de la producci6n his- 
toriografica argentina- es el trabajo de 
Tulia Halperin Donghi, quien en 1970 

ESTRATEGIAS DE REPRODUCCI6N SOCIAL. 
Los ENIACES MATRIMONIALES DE LA 
PRIMERA GENERACI6N DEL CLAN POSSE 

<lades- indican dos situaciones. Por un 
lado, que el aporte por parte de Manuel 
Posse es menor en todas las ocasiones, lo 
que estaria reflejando un reparto mas equi- 
tativo de las cargas en todos los sectores 
de la ciudad y no en uno espedfico. Por 
otro, los mantas aportados por sus hijos 
son cada vez mayores, lo que revelaria un 
incremento en el patrimonio econ6mico de 
cada uno de ellos (vease anexo, cuadro 5). 
En este sentido, las hijos de Posse capita- 
lizaron esta situaci6n econ6mica favora- 
ble con la implementaci6n de estrategias 
de reproducci6n social -mediante unio- 
nes matrimoniales- que los vincularon 
con prestigiosas familias de la elite local. 

58 

toma en cuenta queen 1813 la estima- 
ci6n de su patrimonio -de acuerdo con 
el censo efectuado por las autoridades del 
Cabildo-- era de 60 000 pesos, el dinero 
aportado en diferentes momentos -no en 
afios sucesivos- no afect6 su posici6n eco- 
n6mi ca. Adernas, a partir de 1816 los 
montos contribuidos se establecieron de 
acuerdo con las fortunas personales y, a 
pesar de ello, Posse no fue el que mas con- 
tribuy6. Si bien es cierto que al momenta 
de su muerte su capital era de 30 887 
pesos, esto estuvo relacionado con adelan- 
tos de herencia a sus hi jos para que ins- 
talaran sus comercios en la ciudad. 

Un hecho que incidi6 negativamente 
en la figura de Posse fue la acusaci6n que 
las autoridades del Cabildo efectuaron en 
contra del peninsular por falta de patrio- 
tismo. Sin embargo, esto no afect6 su par- 
ticipaci6n publica debido a que no ocu- 
paba un cargo desde 1804 cuando fue 
elegido alcalde ordinario de primer voto. 
Pra 1823 el peninsular retom6 la funci6n 
ptiblica cuando fue elegido sindico pro- 
curador general. Este hecho anula cual- 
quier posibilidad de articular -en el caso 
de Manuel Posse- poder politico con po- 
der econ6mico. El peninsular mantuvo su 
capital econ6mico pero se mantuvo en el 
ostracismo politico en el marco del nuevo 
escenario planteado par el proceso revo- 
lucionario. 

Los hijos de Manuel contribuyeron a la 
causa revolucionaria con mantas meno- 
res. Esto indicarfa una situaci6n econ6- 
mica menos favorable debido a que el tri- 
buto se fijaba en relaci6n con el capital 
que cada individuo poseia al momenta de 
solicitarse la contribuci6n (vease anexo, 
cuadro 5). 

En la decada de 1820 los pedidos de 
contribuciones -par parte de las autori- 
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69 Documentos, 1939-1940, vol. I, p. 42. 
70 Granillo, Prouincia, 1947, p. 98. 

Jose Vfctor Posse contrajo matrimonio 
con Tomasa Pereira y Ara6z, hija del pro- 
minente espafiol Manuel Antonio Pereira 
quien firm6, junta a Manuel Posse, la de- 
claratoria de la conformaci6n de la] unta 
Provisoria. 69 Su madre era Magdalena 
Aranguren Ara6z, prima del general La 
Madrid -uno de las lfderes del movi- 
rniento unitario de la Liga del lnterior- 
y sobrina de Bernabe Ara6z, presidente 
fundador de la repiiblica del Tucuman en- 
tre fines de 1819 y principios de 1821.70 

Los ENIACES MATRIMONIALES 
DE LA PRIMERA GENERACI6N 

de las clanes familiares de elevada fortuna 
que se citan en las fuentes integraron la 
red de parentesco de la familia objeto de 
estudio. 

Respecto al caso especffico de las Posse, 
los descendientes del peninsular se unie- 
ron en matrimonio con integrantes de 
prestigiosas familias del media local, de la 
ciudad de Santiago del Estero y de Buenos 
Aires, vinculadas a las actividades comer- 
ciales (vease anexo, figura 1 ). En cierto 
sentido, la constitucion de estos enlaces 
se hallo en estrecha vinculaci6n con dos 
aspectos centrales que rigieron la 16gica 
relacional. Par una parte, los hijos pu- 
sieron en practica una estrategia que re- 
sul to exitosa para el caso de su padre. Por 
otra, las nuevas uniones matrimoniales 
reformularon las vf nculos econ6micos pre- 
viamen te establecidos par su padre y par 
su do -Gerardo Posse-, quien residfa en 
Buenos Aires. 

67 Halperin, Proyeao, 1980. 
68 La producci6n hisroriografica vinculada a esta 

ternatica es sumamente amplia para el caso de Argen- 
tina. Veanse Bragoni, Hijos, 1999; Garavaglia, ''Pa- 
trones", 1999; Hora, Terratenientes, 2002; Moutoukias, 
"Familia", 2000, y Moreno, Historia, 2004. Para el 
caso espedfico de Tucuman, los sugerentes aportes 
de Cristina Lopez y Ana Marfa Bascary iluminaron 
los aspecros centrales de la 16gica implementada por 
las familias de la elite para su reproducci6n social, 
veanse Bascary, Familia, 1999, y L6pez, Dueiios, 2003. 

se percat6 de la existencia de un grupo de 
familias -en el contexto del Rfo de la 
Plata- que provenfan de la colonia J 
sobrevivieron al proceso revolucionario. 7 

Las distintas alternativas que sortearon 
durante la independencia fortalecieron su 
red de relaciones y posibilitaron la conso- 
lidaci6n polfrica, econ6mica y social de 
estas familias que dominaron el escenario 
pampeano a partir de 1830. A partir de 
esta tesis, las diversas investigaciones abor- 
daron distintas problematicas relaciona- 
das con la constituci6n de las clanes fami- 
liares en el· contexto prerrevolucionario y 
posindependiente en las ultimas decadas 
del siglo xx.68 Las contribuciones de estos 
investigadores resultaron sustanciales al 
momenta de analizar la constituci6n de 
la familia Posse, debido a que aportaron 
una serie de sugerencias que contribuye- 
ron para interpretar la 16gica de paren- 
tesco utilizada. 

Asimismo, el analisis de las contribu- 
ciones monetarias para la causa revolucio- 
naria -realizado en la primera parte de 

.. • • / ill • ~ .. esra investrgacron-, perrruno una estima- 
ci6n respecto de cuales eran las familias 
de mayor capital monetario en el ambito 
local. Esta informaci6n result6 relevante 
al momenta de reconstruir el entretejido 
parental de los Posse debido a que algunos 
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75 Centro de Esrudios Geneal6gicos de Tucuman, 
Boletin, mun. 3, 2003, p. 7. 

76 Esta es una hip6tesis a confirmar a partir del 
analisis de las gufas de comercio de importacion y de 
exportaci6n del AHT. 

77 Posse, Posse, 1996, p. 170. 
78 Ibid., p. 175. 
79 En 1813 Francisco Bores posefa una fortuna 

estimada en 16 000 pesos. AHT, secci6n Administra- 
tiva, 1813, f. 351. 

tiago del Estero.75 Este enlace resulro una 
estrategia implementada por ambas fami- 
lias para iniciar el vfnculo comercial, he- 
cho que posi bili t6 a Vicente relacionarse 
con arras familias de Santiago -por media 
de su suegro- con las que concret6 nuevos 
vfnculos mercantiles. 7G 

Simon Posse contrajo matrimonio en 
1810 con su prima portefia Josefa Insua 
y Collins, hija del comerciante Tomas 
Insiia a quien Manuel Posse exportaba 
suelas desde Tucuman. El hermano de 
Manuel -Gerardo- se cas6 con la herma- 
na de Tomas -Maria Joaquina Insua y 
Collins- en la ciudad de Buenos Aires a 
fines del siglo XVIII. 77 El enlace de Simon 
fortaleci6 los lazos comerciales y parenta- 
les con sus familiares portefios. Francisco 
Posse reafirm6 nuevamente este vfnculo 
al casarse en la ciudad de Buenos Aires 
con su prima Rudencia Insua y Collins, 
hermana de la esposa de Simon. 78 

Luis Posse, a diferencia de sus otros 
hermanos, contrajo matrimonio con Isabel 
Bores, hija legftima del espafiol Francisco 
Bores y Carmen Velarde residentes en la 
ciudad de San Miguel de Tucuman. Bores 
era uno de los comerciantes mas destaca- 
dos de la ciudad, exportaba a Buenos Aires 
suelas, cueros, arroz, quesos, entre otros 
tantos productos, y fue uno de las que 
aport6 mayores avances a la producci6n 
tabacalera en Tucuman."? Su mujer era 
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71 Groussac, Ensayo, 1981, p. 182. 
72 Documentos, 1939-1940, vol. I, p. 42. 
73 AHT, secci6n Administrativa, 1813, f. 351. 
74 Archivo de la Catedral de Santiago del Estero 

(ACSE), Matrimonios I, secci6n Matrimonios enrre 
espafioles, 2° pane, f. 3. 

La consumaci6n de este enlace vincul6 
a Jose Victor con dos familias representa- 
tivas del arnbito local, coma los Pereira y 
los Ara6z; estos ultimas propietarios de 
numerosas extensiones de tierras en el dis- 
tri to de Monteros. De acuerdo con Grous- 
sac "eran casi coma sefiores feudal es en 
esas cornarcas". 71 En el aspecto politico 
ambas familias participaban activamente 
en el Cabildo de la ciudad desde la 
segunda mitad del siglo XVIII. 

En el caso especffico de las Ara6z, 
Bernabe fue en dos ocasiones gobernador 
propietario entre 1814-1817 y 1819-1821, 
mientras que Pereira particip6 activa- 
mente en el Cabildo hasta 1810.72 La 
elecci6n de Jose Victor coma jefe del eje- 
cutivo en forma provisional en 1822 no 
solo estuvo relacionada con el desernpefio 
coma funcionario, sino rambien con el 
parentesco tan cercano con los Ara6z. Sin 
embargo, este enlace no solo benefici6 a 
Jose Victor sino rarnbien a los Pereira, 
debido a que Tomasa se uni6 en matrimo- 
nio con un comerciante en franco ascenso 
con una fortuna de 7 000 pesos para el 
afio de 1813.73 

Vicente Posse se cas6 con Sabina Ta- 
lavera Olivera en la iglesia matriz de la 
ciudad de Santiago del Estero. 74 Sabina 
era hija de Jose de Talavera, destacado co- 
merciante y militar de extensa carrera que 
particip6 en la reconquista de Buenos 
Aires de 1806, quien obtuvo el grado de 
coronel y fue hermano de la prestigiosa 
Tercera Orden de la Penitencia en San- 
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85 AHT, secci6n Protocolos, serie A, afio 1839, fs. 
21-24v. 

86 Ibid.. 
87 Otero, "Vision", 1990. 

intraoceanicas entre inmigrantes pen1n- 
sulares, lo que aportarfa un elemento mas 
para comprender el prop6sito de ciertas 
uniones matrimoniales, en este caso espe- 

diferente manera. Par un lado, en el caso 
del peninsular, se increment6 su patrimo- 
nio de manera sustancial debido a que su 
esposa aport6 6 504 pesos de su legftima 
herencia, que inclufa una quinta por el 
valor de 1 060 pesos con todo lo edificado 
y plantado.85 El capital aportado por su 
esposa perrnitio su consolidaci6n defini- 
tiva en el contexto local. Par otra parte, 
Marfa del Rosario se uni6 en matrimonio 
con un ascendente comerciante, lo que 
asegur6 su continuidad en la elite tucu- 
mana. Asimismo, Pondal no era ningtin 
extrafio para Manuel Posse ya que existfa 
un vf nculo comercial que se ref orz6 me- 
dian te una serie de prestarnos previos al 
enlace matrimonial.86 

En sfntesis, es posible analizar las unio- 
nes matrimoniales de las descendientes 
de Manuel Posse desde diversas perspec- 
tivas. Una caracterfstica inherente a los 
enlaces es el marcado perfil endogarnico 
de las mismos, debido a que todos los des- 
cendientes se unieron a familias de origen 
espafiol y con las cuales existieron ciertos 
lazos de consanguinidad. Este comporta- 
miento no resulta fortuito de acuerdo con 
Hernan Otero que sostiene que los espa- 
fioles tienen un marcado comportamiento 
endogamico, caracterfstica inherente a las 
pautas migratorias de esre grupo.87 

Asimismo, esto se relaciona con las 
apreciaciones de Andrea Gonzalez Ripolli 
que plant ea las vf nculos de solidaridad 80 Ibid., f. 3 51. 

81 Posse, Posse, 1996, p. 47. 
82 Centro de Estudios Geneal6gicos de Tucuman, 

Boletfn, mim. 4, 2004, p. 63. 
83 Las transacciones comerciales resultaron fruc- 

tfferas debido a que en 1813 contaba con una fortuna 
estirnada en 7 000 pesos, a los que sum6 5 000 pesos 
que Marfa del Rosario Posse recibi6 coma legfrima 
herencia. 

84 Centro de Estudios Geneal6gicos de Tucuman, 
Boletfn, mim, 4, 2004, p. 63. 

. . . res que contrajo rnatnmoruo con una so- 
brina carnal, Rafaela Posse Insua (hija de 
Sim6n).81 Rafaela qued6 huerfana a corta 
edad quedandose al cuidado de SU tfo J OSe 
Victor. El casamiento de Felipe con su so- 
brina se interpret6 coma una estrategia 
para resguardar el patrimonio familiar. 
Este enlace fue el primero en el entorno 
intrafamiliar y a partir del mismo esta 
practica fue recurrente en el transcurso de 
las generaciones. 

La unica hija de don Manuel -Marfa 
del Rosario- se cas6 con Roque Pondal y 
Blanco.82 Este era originario de la zona de 
Camarifias (La Corufia, Espana) y durante 
los primeros afios del siglo XIX radic6 en 
Tucuman, donde desarroll6 diversas tran- 
sacciones comerciales.83 Fue procurador 
general (1810), regidor decano (1821), 
alcalde ordinario de segundo voto (1822), 
juez de primera nominaci6n en lo civil 
(1826) y diputado de la Sala de Repre- 
sentantes (1829-1831).84 El enlace matri- 
monial entre Rogue Pondal y Marfa del 
Rosario benefici6 a ambos c6nyuges de 

hermana de Jose Velarde, uno de las co- 
merciantes mas prominentes de San Mi- 
guel en 1813 con una fortuna calculada 
en 35 000 pesos.f" 

Felipe Posse, el menor de las hijos de 
Manuel, fue el primero de las descendien- 
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90 AHT, secci6n Administrativa, 1816, fs. 225- 
226. 

constituir nuevas relaciones comerciales, 
fortalecer lazos mercantiles previamente 
establecidos par el fundador del clan con 
la familia Insiia y Collins -primos herma- 
nos- y generar la construccion de redes 
de solidaridad en donde el origen etnico 
-todos hijos de espafioles nacidos en 
Tucuman- primara en funci6n de la arti- 
culaci6n de una red de relaciones mercan- 
tiles y parentales. 

En sfntesis, las descendientes de Ma- 
nuel Posse no implementaron ninguna 
estrategia econ6mica para evitar las con- 
tribuciones voluntarias o forzosas imple- 
mentadas par el Cabildo. En todo caso, el 
pedido del peninsular par la restitucion 
de un ernprestito no se considera una 
estrategia para evitar las ernprestiros sino 
coma una iniciativa de pedir la devo- 
l uci6n de una suma de dinero que las 
autoridades del Cabildo acordaron rein- 
tegrar previamente. Estos pedidos fue- 
ron recurrentemente efectuados par las 
comerciantes -d.e acuerdo con Leoni Pin- 
to- ante la precaria situaci6n econornica 
que vivfan. 

En todas las ocasiones que les fueron 
solicitados los ernprestitos aportaron el 
capital que se les impuso, solo hubo una 
excepci6n en el caso de Francisco Posse 
debido a los numerosos prestarnos y 
contribuciones que se realizaron sabre su 
persona.f" 

Una cuestion inherente al caso de Jose 
Victor Posse es que si bien su capital en 
1813 era de 7 000 pesos, su si tuacion es la 
de un comerciante en franco ascenso en el 
media local si se comparan estos datos con 
el patrimonio que posefa al momenta de 
su muerte. Por este motivo, a pesar de que 
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88 Brading, Mineros, 1975; Kicza, Empresarios, 
1986; Bascary, Familia, 1999, y Lopez, Dueiios, 2003. 

89 Moutoukias, "Familia", 2000, pp. 45-64. 

cffico la de Roque Pondal -peninsular del 
mismo pueblo de donde emigr6 Manuel 
Posse- con Marfa del Rosario. 

Del mismo modo, la tendencia a vin- 
cularse con familias que realizan las mis- 
mas actividades econ6micas fue tratada 
para el caso latinoamericano par diversos 
investigadores -Brading, Kicza, entre 
otros-, asf coma tarnbien para el caso 
tucumano -Bascary y Lopez-; estos auto- 
res afirman que dichas estrategias de re- 
produccion social estuvieron destinadas 
a fusionar la elite colonial con sectores 
mas dinamicos -los comerciantes penin- 
sulares- con el proposito de mantener la 
preponderancia econornica y el prestigio 
social.88 

Otra perspectiva sugerente la aporta 
Zacarias Moutoukias, quien afirma que 
los vfnculos de parentesco de las elites 
coloniales se transformaron en el micleo 
de relaciones -verticales y horizontales- 
que activaron los circuitos comerciales.89 
En este sentido, los enlaces matrimoniales 
de las Posse con familias dedicadas a las 
actividades comerciales no solo insimian 
una marcada tendencia a preservar un 
capital econornico, sino tambien a conso- 
lidar los circuiros mercanriles en los que 
estos actores se desenvolvieron. Sin em- 
bargo, esta apreciacion se expresa en for- 
ma de hipotesis todavfa debido a que no 
se indag6 con profundidad en las gufas 
de comercio en el Archivo Historico de 
Tucuman. 

Recapitulando, las motivaciones que 
generaron las uniones matrimoniales de 
las descendientes de Manuel Posse estu- 
vieron vinculadas con la necesidad de 
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tus social mediante las uniones matrimo- 
niales efecruadas, 

El analisis de las contribuciones o em- 
presritos se plante6 como una fuente per- 
tinente que permitirfa una aproximaci6n 
de la incidencia de estas tributaciones en 
el patrimonio de Manuel Posse y de sus 
hijos. Esta reflexion se encuentra direc- 
tamente vinculada con el importante 
capital material de este comerciante pe- 
ninsular que de acuerdo con las fuentes 
analizadas en 1813 era de 60 000 pesos y 
con la estrecha vinculaci6n entre las man- 
tas tributados y el capital que las contri- 
buyentes posefan. Esta premisa se sustenro 
en el hecho de que el peso del soste- 
nimiento de la guerra -en el caso de la 
ciudad- recay6 en los comerciantes pero, 
sabre todo, en el sector de espafioles 
peninsulares, poseedores de las mayores 
fortunas. 

Sin embargo, a partir de los datos 
aportados por la secci6n Administrativa 
del Archivo Hist6rico de Tucuman, no 
fue posible percibir si las contribuciones 
afectaron directamente el patrimonio de 
las Posse. Este impedimenta esta vincu- 
lado con el desconocimiento de cual era 
el capital de las actores objeto de estudio 
al momenta de que eran solicitadas las 
contribuciones. Esto se relaciona con la 
resistencia de algunos comerciantes a tri- 
butar, denuncia frecuente de las autorida- 
des revolucionarias. A pesar de estas difi- 
cultades, si se atiende especfficamente a 
las fuentes analizadas, se observa que si 
bien las mantas aportados par Posse eran 
significativos, dichas erogaciones no afec- 
taron su patrimonio a pesar de que al 
momenta de su muerte su capital habfa 
disminuido en casi 50% -de 60 000 pesos 
baj6 a 30 143. En todo caso, esta merma 
en el patrimonio de Posse estuvo vincu- 

91 En este sentido, Manuel Posse se transforma en 
una especie de banquero para sus hijos a quienes 
ayud6 en la instalaci6n de sus respectivos ernprendi- 
mientos comerciales. 

Las preguntas iniciales planteadas en esta 
investigaci6n nos guiaron para expresar el 
analisis de dos ejes especfficos: las ernpres- 
titos y las uniones matrimoniales de los 
integrantes de la primera generaci6n de 
la familia Posse. En este sentido, un ele- 
mento insoslayable que recorre gran parte 
del periodo seleccionado es el tema de la 
guerra, problernatica directamente vincu- 
lada con el proceso revolucionario y la 
necesidad recurrente de obtener recursos 
para sostener al ejerciro. En este contexto, 
marcado par la inestabilidad, la familia 
Posse atraves6 el decenio de 1810 conso- 
lidando su posici6n econ6mica y su esta- 

CONCLUSIONES 

las contribuciones no aportan el caudal 
necesario de datos, se pueden inferir otras 
cuestiones a partir de su comparaci6n 
directa con las testamentos de los inte- 
grantes de la familia objero de estudio.91 

En todo caso, la catalogaci6n que se 
les dio de enemigos de la causa revolucio- 
naria y de falta de patriotismo -hacia las 
espafioles peninsulares- fue un recurso 
esgrimido frecuentemente par las autori- 
dades patri6ticas en diversas coyunturas. 
Mas que un conflicto entre padre e hijos 
lo que se observa es la adaptaci6n de las 
descendientes a la situaci6n revoluciona- 
ria y la generaci6n de nuevos vfnculos en 
un nuevo escenario, proyectando las estra- 
tegias de configuraci6n del poder econ6- 
mico y social de su padre en la decada 
revolucionaria y las afios posteriores. 
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viceversa. Esta premisa todavfa se expresa 
en forma de hip6tesis debido a que en este 
artfculo no se indagaron las particulari- 
dades del entorno comercial de la familia 
objeto de estudio. 

Sin embargo, el enlace matrimonial 
entre Roque Pondal y Marfa del Rosario 
Posse cumpli6 un prop6sito diferente. Esta 
hip6tesis se sustenta en el hecho de que 
Pondal perrenecia al mismo pueblo de 
donde era originario Manuel Posse. En 
este sentido, la formalizaci6n del vfnculo 
matrimonial se debe analizar desde dos 
perspectivas. Par una parte, coma una 
estrategia de inclusion social debido a que 
el peninsular se cas6 con una integrante 
de la elite local -Marfa del Rosario Posse-, 
lo que le permiti6 transformarse en vecino 
de la ciudad y desempefiarse coma fun- 
cionario publico, Par otra, coma un lazo 
de solidaridad entre connacionales que 
benefici6 a Pondal, quien era un comer- 
ciante en franco ascenso en el media tucu- 
mano. Asimismo, esto significarfa una 
continuidad en las practicas matrimonia- 
les end6genas debido a que las familias 
que se incorporan al entretejido social de 
las Posse eran de origen peninsular. 

Una practica que comienza con la pri- 
mera generaci6n de los Posse es el casa- 
miento intrafamiliar. Es decir, las uniones 
matrimoniales entre parientes, y en este 
caso especffico entre tfo y sobrina-Felipe 
Posse y Rafaela Posse Insiia. Esta estrare- 
gia fue implementada de manera recu- 
rrente entre la elite americana, por lo que 
el caso de las Posse no resulta extrafio. Del 
mismo modo, estos enlaces matrimonia- 
les cumplian la funci6n de evitar la dis- 
persion del patrimonio. Lo que subyace 
de las practicas matrimoniales estudiadas 
es la intenci6n manifiesta de consolidar 
no solo vinculos econ6micos sino familia- 
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lada con las adelantos de la herencia asig- 
nada a sus hijos. 

El estudio de las practicas matrimo- 
niales genera la revision de la producci6n 
historiografica referida a la historia de fa- 
milia y a las formas de reproducci6n social 
de la elite americana, aunque esto no sig- 
nific6 un analisis pormenorizado de los 
ejes del debate. La funci6n que cumpli6 el 
estudio de esta producci6n fue la compa- 
raci6n de las estrategias matrimoniales 
implementadas par las Posse y las simili- 
tudes con otras regiones del territorio 
americano. En el caso especffico del clan 
objeto de estudio, lo que subyace fue que 
las familias que integraron el entretejido 
parental estaban vinculadas al comercio, 
actividad que desempefiaban las Posse. 

En este sentido, las uniones matrimo- 
niales cumplieron diferentes prop6sitos. 
En algunas ocasiones consolidaron vincu- 
los comerciales previos, coma fue el caso 
espedfico entre los Posse y los Insua. De 
esta manera, se mantuvieron los lazos de 
parentesco que unfan a estas dos familias 
desde que Gerardo Posse -hermano de 
Manuel- contrajo matrimonio con Marfa 
Joaquina Insua y Collins y que vinculaba 
la provincia de Tucuman con la ciudad de 
Buenos Aires. Asimismo, esto signific6 la 
inclusion de nuevos actores econ6micos, 
coma fue el caso de Simon y de Francisco 
Posse, quienes al igual que su padre se 
dedicaban al comercio. 

Los enlaces matrimoniales que se rea- 
lizaron con integrantes de prestigiosas 
familias del media tucumano tenfan el 
prop6sito de consolidar la posici6n eco- 
n6mica, social y polftica de los Posse en el 
contexto local. Estas familias -las Bores 
y los Pereira-, se dedicaban al comercio, 
por lo que se presupone que se incorpora- 
ron al circuito comercial de las Posse o 
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social debido a que este clan se vincula 
con familias que se dedicaban al comer- 
cio, pero que posefan una fuene impronta 
polftica. 

En sfntesis, el proceso revolucionario, 
y mas que nada la guerra, fueron deter- 
minantes en el territorio tucumano. Par 
este motivo, las autoridades del Cabildo 
de la ciudad implementaron una serie de 
ernprestitos para solventar los gastos oca- 
sionados para el mantenimiento del ejer- 
cito. Estas contribuciones recayeron en el 
sector de espafioles peninsulares poseedo- 
res de las mayores forrunas, aunque esto 
no signific6 que el resto de los comercian- 
tes tucumanos no aportaran para la causa 
revolucionaria. Sin embargo, las fuentes 
indagadas solo permitieron observar el 
patrimonio de dos integrantes de la fami- 
lia Posse, Manuel y su hijo Jose Victor. A 
pesar de ello, result6 claro que las montos 
aportados renian en la mayorfa de las casos 
una correlaci6n directa con el patrimonio 
posef do. Par este motivo, lo que subyace 
son dos situaciones contrapuestas: Manuel 
Posse consolidado en la plaza local mien- 
tras que sus hijos eran comerciantes en 
franco ascenso. 

Asimismo, las uniones matrimoniales 
tuvieron la finalidad de consolidar el pres- 
tigio de los Posse en el contexto local y, 
sabre todo, dieron la posibilidad de gene- 
rar nuevos espacios de participaci6n polf- 
tica, que fueron perdidos por el fundador 
del clan dada su condici6n de espafiol 
peninsular. 

res, con el prop6sito de mantener el pres- 
tigio del clan familiar en el contexto local. 

Una caracterfstica distintiva de las 
familias de la elite colonial era la tenden- 
cia a situarse en diferentes ambiros piibli- 
cos. Las referencias con respecto a ello son 
frecuentes en la historiograffa debido a 
que la sucesi6n en los cargos resulto una 
practica recurrente. En esre sentido, las 
reformas borb6nicas fueron un intenro par 
parte de las autoridades de la metr6poli 
de evitar la continuidad de estas practi- 
cas en el terri torio colonial. El proceso 
revolucionario incidi6 en este proceso de- 
bido a que gener6 nuevas oportunidades a 
las americanos de incorporarse a estos 
espacios de poder. Esto fue aprovechado 
por las descendientes de Manuel Posse, 
quienes generaron nuevos vfnculos que 
les permi tieron insertarse en la sociedad 
posrevolucionaria. 

Una preocupaci6n central en esta 
investigaci6n fue determinar si las familias 
que se incorporaron al entretejido paren- 
tal de las Posse se hallaban vinculadas a 
un espacio de poder especffico. En este 
caso, lo que subyace es un marcado inte- 
res par parte de este clan de relacionarse 
con familias que desempefiaban funcio- 
nes en el Cabildo de la ciudad. En todo 
caso, esta estrategia estaba relacionada con 
la intenci6n de las Posse de obtener pro- 
tagonismo en el media local, lo que se 
expresarfa con la participaci6n paulatina 
desde 1783. Sin embargo, esta estrategia 
se encuentra asociada a la reproducci6n 

Revista de historia y ciencias sociales 

SECOEtlClf! 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


FRANCISCO BOLSI 66 

Fuente: Irarnain, 'Proceso", 2005 p . 128-129. 

' Espafioles 
809t 

Tucumanos 
17% 

Grafica 1. Porcentaje de conrribuciones de acuerdo con el origen 
etnico en la decada de 1810 

Cuadro 1. Personas que mas contribuyeron en la decada de 1810 

Cantidad Nzimero 
Nombre y apellido Ori gen Ocupaci6n (en pesos) de veces 

Pedro Cayetano Rodriguez Espanol Tendero 5 02 9 
Jose Ignacio Garmendia Espanol Comerciante 1881 9 
Jose Gramajo Tucumano 1 1 6 
Manuel Mendez Espanol Comerciante 1914 6 
Francisco Bores Espanol Comercian re 1 1 5 
Jose Victor Posse Tucumano Cornerciante 1191 7 
Manuel Posse Espanol Afincado 3 015 4 
Jose Antonio Carmona Tucumano Pulpero 1 21 6 
Manuel Francisco Monteagudo Tucumano Cornerciante 1 268 2 
Manuel Antonio Pereyra Espanol 700 3 
Roque Pondal Espanol 2 793 6 
Pedro Alfeiran Espanol Tend ro 4641 5 
Domingo Antonio Insua Espanol 1 227 5 
Juan Ignacio Malde Cordoba Pulpero 1 235 4 
] ose Marfa Orneta Tucumano 1 716 4 
P dro Castaneda 2 000 
Pedro Jose Ibaceta Espanol 170 3 
And res u garriza Espanol 2 760 ') 

:) 

Fuente: Irarnain, "Proceso" 2005, pp. 128-129. 
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Fuente: AHT, secci6n Administrativa, 1813, f. 482. 

Cuadro 2. Censo de capital existente en el gremio de comerciantes en 1813 

Nombre Ocupacion Capital (en pesos) Monto tribatado (en pesos) 

Manuel Posse Comerciante 60000 1 125 
Jose Velarde Comerciante 35 000 696 
Francisco Monteagudo 25 000 468 
Cayetano Rodrfguez 20000 375 
Jose Ignacio Garmendia Comerciante 20000 375 
Manuel Mendez Comerciante 16000 300 
Francisco Bores Comerciante 16000 300 
Manuel Martinez 11000 206 
Jose Alberca 10000 187 
Salvador Alberdi Afincado 10000 187 
Pedro Jose Medina Pulpero 8000 150 
Jose Gramajo 8000 150 
Jose Victor Posse Comerciante 7 000 434 
Ignacio Figueroa Comerciante 6000 122 
Jose Manuel Silva E. correos 6000 112 
Esteban Galfndez Comerciante 5 000 93 
Roque Pondal Comerciante 5 000 93 
Felix Vico 4000 75 
Jose Gabriel Carmona 4000 75 
Cayetano Ara6z Comerciante 4000 75 
Bernardo Canibe 4000 75 
Borja Aguilar Afincado 4000 75 
Tomas Elliot Jabonero 4000 75 
Pedro Chaneton 4000 75 
Pedro Patricio Zavalfa 4000 75 
Lorenzo Domfnguez Pulpero 3000 56 
Saturnino Laspiur Comerciante 3000 56 
Leonor Herrera 3000 56 
Gabriel Rfos 3000 56 
Jose Ara6z Hacienda 3 000 56 
Pedro Velarde Comerciante 2000 37 
Antonio Ferry 1000 18 
Juan Colomb res 1000 18 
Sinforoso Bayo 1000 18 
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Fuente: AHT, secci6n Protocolos, serie A, 1839, f. 134v. 

Nombre Adeuda Legftima herencia Sa/do a fav(jf' de la madre 

Vicente Posse 7 737 4497 2 233 
Jose V Posse 7 635 5 000 1635 
Simon Posse 7 656 5 504 2 152 
Marfa del R. Posse 6504 1302 
Francisco Posse 8686 5 504 3 181 
Luis Posse 5 504 
Felipe Posse 6609 1105 1 105 

Cuadro 4. Sucesi6n de Manuel Posse (en pesos) 

Fuente: AHT, secci6n Administrativa, 1813, f. 280. 

Capital de acuert:W con el Monto restituido 
Nombre Ori gen censo de 1813 (en pesos) (en pesos) 

Salvador Alberdi Afincado 10000 187 
Jose Alverca Espanol 10000 187 
Francisco Bores Espanol 16000 375 
Ignacio Figueroa Europa 6000 112 
Jose Ignacio Garmendia Espanol 20000 375 
Manuel Mendez Espanol 16000 300 
Francisco Monteagudo Tucumano 25 000 368 
Roque Pondal Espanol 5 000 93 
Manuel Posse Afincado 60000 1125 
Javier Rodriguez Europa 375 
Jose Velarde Europa 696 
Total 4163 

Cuadro 3. Restituci6n de un ernprestiro.a las comerciante en 1813 
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a Tomasa Pereira estaba emparentada con Bernabe Ara6z (presidente de la ex repiiblica de Tucuman) y 
La Madrid (gobernador en Tucuman a fines de la decada de 1820). 

b Fune. = hija de funcionario de Cabildo en la ciudad de Santiago del Estero. 
c Rudencia Insiia y Collins era hermana de Josefa Insua y Collins, quien se cas6 con Simon Posse. 
<l Isabel Bores era hija de Francisco Bores, quien aport6 su conocimiento para el fortalecimiento de la 

producci6n tabacalera en Tucuman y emparentado con la familia Velarde, importantes comerciantes locales. 
e Rudencia Posse Insua era hija de Simon Posse y de Josefa Insua y Collins. 

Jose Vfctor Posse Tomasa Pereira" 
(comerciante) (h. de comerciante) 

Vicente Posse Sabina Talavera y Olivera" 
(comerciante) (h. de func. y comerciante) 

Simon Posse Josefa Insua y Collins 
(tendero) (h. de comerciante) 

Francisco Posse Rudencia Insua y Collins" 
(h. de comerciante) 

Luis Posse Isabel Bores y Velarde" 
(comerciante) (h. de comerciante) 

Felipe Posse Rafaela Posse Insiia" 
( comercian re) (h. de cornerciante y prima) 

0 6 
Marfa del R. Posse Roque Pondal y Blanco 
(h. de comerciante) (comerciante) 

--------"0 
Agueda Tejerina y Domfnguez Manuel Posse y Blanco 

Figura 1. Uniones matrimoniales de la primera generaci6n de los Posse 
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