
1 Enrique Marquez, comp., San Luis Potosi. Textos de su historia, Institute Mora, 
Mexico, I 986, p. 22. Las cursivas son mias. · 

2 Juan Felipe Leal, La burguesia y el Estado mexicano, Ediciones El Caballito, 
Mexico, 1972, p. 57. 

3 Mario Cerutti, "Monterrey y SU arnbito regional (1850-1910). Referenda hist6rica 
y sugerencias metodologicas", UANL, Monterrey, mimeo., 1989, p. 8. 

4 Ibid., p. 2. 

Si algo hemos aprendido de la historiografia del Mexico decirnono- 
nico, sobre todo en los ultimas diez afios, es q ue el terreno mas 
fructifero para el analisis de los grandes procesos historicos son las 
regiones; que el Estado nacional, objeto tradicional de historias poli- 
tico-econ6micas, era, al menos en la primera mitad del siglo, "una 
uni dad de dominaci6n f icticia". 2 En mi proyecto de tesis, he tratado 
de seguir los consejos de Mario Cerutti, dejando que el objeto de mi 
estudio defina "lo regional" .3 El objeto de mi proyecto es analizar el 
proceso par el cual una elite politica logra o no dominar los espacios 
regionales dentro de sus Iimites politico-administrativos. En el caso 
del Estado nacional, seria has ta los afios 80 que las espacios regiona- 
les "finalmente quedar ian encerrados en el actual marco mexi- 
cano". 4 ~Como y cuando se da este proceso al nivel estatal? 

El estado 'de San Luis Potosi presenta las caracteristicas necesarias 
para tal analisis, Dentro de SUS limites administrativos se encuentran 
dos espacios regionales bien marcados por sus actividades economi- 
cas. En este ensayo, veremos la configuracion de estos ambitos regio- 
nales, asi coma tarnbien la composicion y trayectoria de la elite 
politica del estado en los primeros afios de la repuhlica. Viendo los 
principales ramos de produccion -la mineria y el tabaco- y las 
rentas que produdan para el estado, podemos empezar a. entender lo 
dificil que era para la elite politica aprovechar los recursos de su 
estado. El mismo sistema fiscal dejaba espacios para la acumulaci6n 
privada, que en una economia de poco numerario, eran escapes de 
capital esencial para los proyectos de la elite politica. Y cuando esa 
elite intentaba intervenir .en aquellos espacios, su politica fiscal se 
volvia eje de conflicto politicov social. ~Sera posible que el estado de 
San Luis Potosi de los afios 20, los meros afios del florecimiento del 
federalismo, haya sido tarnbien una entidad de dominacion ficticia? 

Introduccion 

Potosi aim ofrece en la suya, tal cual es hoy, recurses que aprouecha 
dos por un buen sistema politico, economico, pueden muy en breve 
elevarlo a un punto de grandeza y abundancia muy respetable. 

Manifiesto del Primer Congreso Constituyentc del Estado de San 
Luis Potosi, 1824.1 
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s Octaviano Cabrera Ipifia, Monograj {a del estado de San Luis Potosi, Imprenta 
Universitaria, San Luis Potosi, I 985, p. 20. 

6 Marquez, op. cit., ilustra muy bien lo que el llama "esa dualidad historico-regio- 
nal" (p. 13). 

7 Para mas sobre la econornia minera del centro-norte, vease D.A. Brading, Mine 
ros y comerciantes en el Mexico borbonico (17671810), Fe~:. Mexico 1975. Sohre la 
feria de San Juan, vease Manuel Carrera Stampa, "Las ferias novohispanas", Historic 
Mexicano, vol. 2, 1952/3:319-42). 

8 Brading, op., cit., p. 150. 

Los ge6grafos suelen dividir el estado de San Luis Potosi en seis 
zonas geograficas que ascienden de la llanura costera de la Huasteca 
en el orierue hasta las altos del Zacatal en el oeste.5 Los historiadores, 
siendo mas reduccionistas, solemos dividir el estado en dos grandes 
arnbitos regionales que se dan en torno a la ciudad de San. Luis 
Potosi (el Altiplano) y al puerto de Tampico (la Huasteca y la cuenca 
del rio Verde).6 Esta division se debe mucho a diferencias topologi- 
cas, geologicas y hasta climatologicas. El altiplano rocoso, de suelo 
metalico, de clima seco y templado contrasta con los suelos Iertiles de 
la cuenca del rio Verde y la Huasteca, cruzados con rios y lagunas, 
de un clima mas bien caliente y abundantes lluvias. 

En el altiplano, los espafioles desarrollaron un complejo minero 
prototipo del centro-norte de Mexico, pueblos mineros abastecidos 
por grandes haciendas ganaderas y pueblos de indios tlaxcaltecas. 
Siendo todavia parte de la Nueva Espana, la ciudad de San Luis tenia 
muchas relaciones comerciales con Mexico. De San Luis salian las 
barras de plata y oro para la Casa de Moneda en Mexico; tambien 
sebo y Jana para las Iabricas de Queretaro en donde eran procesados y 
mandados al gran mercado de Mexico. Comerciantes de la ciudad de 
Mexico tenian tiendas en los pueblos mineros de Potosi, mientras las 
duefios de minas y haciendas potosinas muchas veces tertian sus 
residencias en Mexico. No obstante estos nexos, el complejo minero 
de San Luis Potosi encuadra mejor como parte integral del centro- 
norte de Mexico, que ocupaban Zacatecas, GuanajuatQ, Queretaro, 
partes de Jalisco y Durango. Las minas de San Luis, sabre todo las 
del Real de Catorce, mandaban su plata y oro a la Casa de Moneda en 
Zacatecas. Los centros mineros de Guanajuato, Zacatecas y Pachuca 
dependian de las sales, tequezquite, sebo y lana que les llegaban de 
San Luis. Productos potosinos tambien abastecian las provincias 
de Nuevo Leon, Coahuila, Texas y Nuevo Santander (Tamaulipas), 
que hasta 1822 formaban parte de la gran Intendencia de San Luis 
Potosi. y por los Caminos reales entre San Luis Potosi, Zacatecas, 
Sombrerete, Durango y Guadalajara llegaban los comerciantes a la 
feria de San Juan de los Lagos, la feria mas grande del norte a finales 
de la epoca colonial. 7 

Del complejo minero del altiplano de San Luis, surgi6 una socie- 
dad hispanizada, f uertemente dividida en castas sociales. La elite 
colonial eran los mineros y hacendados, muchos de ellos de origen 
vasco, como en otras partes del centro-norte. 8 A diferencia de sus 
analogos en ciudades centrales coma Puebla o Valladolid, la elite 
potosina se distinguia por la presencia de los militares y la ausencia 
de una administracion eclesiastica. Como la amenaza de una inva- 
sion de chichimecas era vigente en San Luis a lo largo del periodo 

Dos am bi tos regionales 
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9 Moises Gonzalez Navarro, Anatomia del poder en Mexico, 1848-53, El Colegio de 
Mexico, Mexico, 1977, pp. 88-89. Era una debilidad relativa a los aparatos burocraticos 
y administrativos de Puebla o Valladolid. Pero los eclesiasticos en San Luis Potosi 
tambien tenian mucha propiedad urbana y sus conventos y cofradias tarnbien funcio- 
naban como fuente de credito para hacendados potosinos. Para el papel de la Iglesia 
en la economia colonial mexicana, hay que ver Nancy M. Ferris, Crown and clergy in 
colonial Mexico, 1759-1821, London, 1968. 

10 El concepto de la "explotacion simbiotica" es desarrollado a lo largo de John 
Tutino, From insurrection to revolution in Mexico: social bases of agrarian violence, 
1750-1940, Princeton University Press, Princeton, 1986, p. 234. 

11 Mari-Jose Amerlinck de Bontempo, "From hacienda to ejido: The San Diego de 
Rio Verde Case", Ph. D. Dissertation, State University of New York at Stonybrook, 
December 1980, p. 87. 

12 Enrique Marquez Jaramillo y Horacio Sanchez Unzueta, El fraccionamiento de 
las tiertas de Felipe Barragan en el oriente de San Luis Potosi, 1797-1905, Academia de 
Historia Potosina, serie Cuadernos 83, San Luis Potosi, 1984, pp. 2-12. 

1~ No hay muchos trabajos sobre el comercio Tampico-Louisiana al principio del 
siglo XIX. Dos articulos utiles, aunque ya viejos, son Alfred Toledano Wellborn, 
"Relations between New Orleans and Latin America, 1810-1824", Louisiana Histori 
cal Quarterly, vol. 22/3, July 1939, pp. 710-794 y Lauro A. de Rojas, "A consequence 
of the Louisiana purchase", Louisiana Historical Quarterly, vol. 21/2, April 1938, pp. 
362-366). 

colonial, los militares espafioles habian figurado entre las primeras 
filas de SU elite. En cuanto a la Iglesia, la ciudad de San Luis no era 
una diocesis eclesiastica, formaba parte de la de Valladolid. He aqui 
la debilidad relativa de la Iglesia en San. Luis. 9 Con la caida en la 
produccion de la mineria a finales de la Colonia y la escasez del 
credito, los comerciantes empezaban a entrar en los nucleos elites. 
Entre los alcaldes del ayuntamiento de la capital en los afios 1800-27, 
destaca la presencia de los comerciantes, tanto criollos como espafio- 
les (apendice A). Como en las ciudades del centro de Mexico, los 
hijos criollos solian volverse militares o curas, pero tambien en el 
centro-norte habia oportunidades en el comercio y la burocracia. En 
las f ilas bajas del ejercito y la Iglesia, la gente mestiza podia entrar, 
pero muchos de ellos escogian carreras como artesanos, empleados o 
arrieros. Finalmente habia los indios de los pueblos abastecedores, 
quienes no tenian muchas opciones fuera de ser peones o jornaleros 
en las haciendas. Entre las haciendas y los pueblos existia una "ex- 
plotacion simbiotica" que ayudaba a mantener el control social.!? 

Otro mundo era la parte oriente del estado, separada del altiplano 
por unas montafias formidables. Alli, donde no encontraban metales 
preciosos, sino pueblos otomies, parnis, huastecos y nahuas, los espa- 
fioles f ormaron enormes estancias ganaderas y la institucion de la 
encomienda. Aunque hay evidencia del cultivo de cafia en la epoca 
colonial, incluyendo el uso de esclavos africanos, no habia desarrollo 
agricola en gran escala.'! El criollo Felipe Barragan, duefio de gran 
parte del oriente de la provincia a finales del siglo XIX, hizo su 
fortuna en el comercio, llevando barras de plata de Catorce y Mexico 
via el Valle del Maiz y Queretaro.'" Desde principios del siglo, esta 
region empezo a orientarse al puerto de Tampico y su comercio 
clandestino con Louisiana. De Tampico salian plata, pieles, made- 
ras, azucar, cafe, tabaco y otros productos de las Huastecas y entraban 
harina, plomo, alquitran y otras "rnercancias", incluyendo armas, de 
Estados Unidos.13 Era este comercio el que convencio a Humboldt en 
1803 de las posibilidades del desarrollo de la region, sobre todo para 
el cultivo de algodon y la exportaci6n de ganado. La vision hum- 
boldtiana influiria a mas de una generacion de potosinos del 
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14 Alexander von Humboldt, Political Essay on the kingdom of New Spain, Lon- 
don, 1811, vol. 11, pp. 271-281. La influencia de Humboldt se anota en Jose Florencio 
Barragan, "La provincia de San Luis Potosi en el reino de Nueva Espana (1814)", en 
Enrique Florescano e Isabel Gil Sanchez, comps., Descripciones economicas regiona 
les de Nueua Espana. Prouincias del norte, 17901814, SEP-INAH, Mexico, 1976. 

15 M emoria del estado de San Luis Potosi, 1828, Imprenta del Estado, San Luis 
Potosi, 1829, cuadro 2. 

16 Archivo Historico del Estado de San Luis Potosi (AHESLP), Secretaria General de 
Gobierno (sec), i825, legajo s-c, cuadro estadistico de la Villa de Santiago de Valles. 

17 Condueiiazgo es una forma de tenencia de la tierra en las Huastecas que surgi6 
en el siglo xix. "Extrafia derivacion de la merced y la hacienda, ese regimen permitio 
que varias generaciones de herederos conservaran indivisos los terrenos que habian 
pertenecido a una sola persona." Enrique Marquez, "Forniacion y naturaleza de feu- 
dos y caciques", en Marquez, op. cit., p. 405. Unos conduefiazgos fueron forrnadospor 
las familias Noriega y Ortiz de Zarate en 1827 en SUS haciendas de Amolederas y 
Cienega de Cardenas. Ofrecieron "dar" parcelas de tierras a indios a que las trabajaran 
en cornun, pero sin permiso para enajenarlas jarnas. AHESLP, sec, 1827, legajo diciem- 
bre-I, "Expediente instruido por este Gobierno sobre la fundacion del nuevo Garno- 
tes". Sohre arrendatarios y peones, vease Bazant, op. cit.; Marquez y Sanchez. op. cit. 

18 Nancy Fariss, Maya society under colonial rule: the collective enterprise of 
suruiual, Princeton University Press, Princeton, 1984. De la Huasteca como refugio, 
vease Peter Gerhardt, A guide [to] the historical geography of New Spain, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1972, pp. 234-~9 y 354-59. 

~Quienes heredaron el gobierno de San Luis despues de la indepen- 
dencia? Durante los afios turbulentos de 1821-23, la provincia de San 
Luis Potosi fue "gobernada" por una serie de comandantes militares 
-todos ex oficiales del ejercito real de Calleja-·y por su jefe poli-· 

La elite altiplana 

oriente.!' Sin embargo, en visperas del grito de Hidalgo, habia poco 
desarrollo dadas las dificultades en comunicaci6n y transporte para 
no hablar de las amenazas de la fiebre amarilla. 

Alli, el n ucleo de la elite colonial era el pufiado de grandes comer- 
ciantes/hacendados como Felipe Barragan y la familia Moctezuma 
Ortiz de Zarate. Como eran propietarios ausentes, sus administrado- 
res tenian mucho poder tarnbien. Con la formaci6n del ejercito real 
de Calleja, los militares criollos del oriente llegaron a ser dueiios de 
haciendas y rancho, y tener puestos en la burocracia virreinal. Aun- 
que formaba parte del obispado de Mexico y habia unas misiones del 
Fondo Piadoso de las Californias, la presencia eclesiastica en Rio 
Verde y la Huasteca era muy poca.15 "Confesarse en articulo de 
muerte", coment6 un alcalde de la Huasteca en 1825, "no hay ya 
quien lo piense" .16 La clase media del oriente eran los rancheros, 
arrendatarios, y condueiios; habia pocos peones de hacienda." Tam- 
poco habia gremios de artesanos, pero los arrieros abundaban. La 
mayoria de los indios del oriente vivian en sus pueblos donde mezcla- 
ban economias de subsistencia con un comercio interno bastante 
activo. Estos pueblos se parecen a las comunidades permeables que 
encontro Nancy Fariss en Yucatan. Como en el sureste de Yucatan, 
los pueblos de la Huasteca eran refugios para indios y esclavos que 
escapaban de las plantaciones y minas.18 En general, el terreno social 
era mas complejo y las divisiones de clase mas permeables en el 
oriente que en el altiplano. La elite no controlaba facilmente a sus 
peones, a sus arrendatarios ni a los pueblos indigenas. Las autorida- 
des locales dependian mucho del azote. 
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19 AHESLP, protocolos de Instrumentos Publicos, 1822. Jose de Esnaurrizar, padre 
de Antonio Maria de Esnaurrizar, aparece en varios documentos como tesorero de las 
Cajas Nacionales de Zacatecas. 

20 Por medio de los documentos de los apoderados, sobre todo los que hadan los 
comerciantes dando poderes de cobranza, se puede reconstruir la red cornercial de este 
grupo. Entre los comerciantes con lazos en Mexico y Veracruz se encuentran los 
espafioles, Andres Perez Soto (quien tambien tenia apoderado en Cadiz. AHESLP, 
protocolos de Inst. Pub., 1822; 1824:360-62) y Martin Muriel (protocolos de Inst. 
Pub., 1822:292), y el criollo Isidoro Puente Robledo (AHESLP, protocolos de 
Inst. Pub., 1826:603). 

21 Rafael Villalobos, ·capitan realista durante la guerra y uno de los comerciantes 
mas ricos de la capital, administraba las rentas reales de polvora y tabacos en SLP en 
1820. En 1827 heredo el arrendamiento de la matanza de ganado por medio de una 
hipoteca. Su hermano Eulogio Arias arrendaba la corrida de toros en 1824. Juan 
Guajardo, primer tesorero del ~sf~do en 1824, compraba el asiento de gallos en remate 
en 1823. AHESLP, protocolos de Inst. Pub., 1823:92; 1824:408; 1827:8-10, y 1823:157. 

22 El testimonio de Diaz de Leon, AHESLP, protocolos de Inst. Pub., 1827:43-46. 
23 Tutino, op. cit., p. 217. La traducci6n es mia. 

tico, el licenciado Ildefonso Diaz de Leon, un rico comerciante. 
Cuando la provincia se volvi6 estado en enero de 1824, todavia los 
rm litares criollos y los comerciantes llevaban el tim6n. 

El comandante general era el general Gabriel Armijo, quien ha- 
bia sido jefe de las tropas realistas del sur en las campafias contra 
Guerrero. Al mando de la comisaria general (la ex intendencia) es- 
taba otro militar realista, el teniente coronel Antonio Maria Esnau- 
rrizar. Hij o del tesorero de las Cajas N acionales de Zacatecas, 
Esnaurrizar tambien habia ocupado varios puestos en la Hacienda 
bajo Calleja e Iturbide, incluyendo el de administrador de tabacos de 
San Luis y contador de aduanas.19 El capitan Manuel Sanchez fue 
nombrado administrador de aduanas del estado en 1824. Por todos 
los rincones del estado, los ex militares realistas manejaban la admi- 
nistraci6n y recaudaci6n de impuestos, cosa que tendria consecuen- 
cias importantes para la elite politica del estado en los afios 20, y 
despues. __ 

Jefe politico del estado en 1823, gobernador provisional de 1824-26 
y primer "gobernador constitucional" en 1827, Ildefonso Diaz de 
Leon era un criollo de Sierra de Pinos en Zacatecas. Como muchos 
otros comerciantes criollos, hizo su fortuna en el auge minero de 
1780-90, traf icando en el centro-norte con barras de plata, azogue, sal, 
sebo y lana. Las redes de los comerciantes potosinos mas estableci- 
dos llegaban hasta Mexico, Veracruz y aun a Cadiz.2° Con la caida de 
la produccion minera a principios del siglo y la escasez del capital, 
estos comerciantes acumularon capitales, hacienda prestamos a cam· 
bio de hipotecas sobre fincas urbanas o rurales. Asi, muchos hacen- 
dados perdieron sus bienes. Tambien los comerciantes hicieron sus 
prestamos al gobierno del estado a cambio del control de las rentas 
mas productivas." Cuando Diaz de Leon se cas6 a principios del 
siglo, llevaba a su matrimonio "un capital" de 30 000 pesos, una 
cantidad considerable. Ya por 1827, sus bienes valian mucho mas, 
incluyendo una casa de comercio en Catorce, la hacienda de Charcas 
de Canada, una hacienda de beneficio de metales en Matehuala, una 
casa en el centro de San Luis y otras fincas urbanas. En este entonces 
el gobernador pudo declarar: "a nadie soy deudor de cosa alguna".22 

Como noto Tutino en una obra reciente, para algunos grupos "la 
desintegraci6n puede ser tanto creativa como benefica" .23 
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24 Para comparar la "corriente en ciernes" en jalisco con el grupo en San Luis, vease 
Antonio Ibarra, "jalisco en-la primera mi tad del siglo xrx", tesis de maestria, Facultad 
de Economia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1986, p. 8. 

2~ La coleccion completa de las leyes de los prirneros congresos se encuentra en 
Legislacion Potosina, vol. I, Imprenta de la Escuela Industrial Militar, San Luis 
Potosi, 1892. . 

26 Marquez, op, cit., p. 28. 

Esta corriente progresista fue templada por los otros diputados, 
representantes de los principales nucleos de la elite del altiplano 
(comerciantes, hacendados, eclesiasticos y militares). Diaz de Leon 
era capaz de hacer de esas diferentes .corrientes una sola politica. El 
fomento. de la agricultura desempefiaria un papel secundario al {o- 
men to de la mineria y la industria. En 1824 la legislatura establecio 
una Iabrica de tabaco, y declare el establecimiento de una casa de 
moneda en 1825. Facilit6 la entrada de capital extranjero, principal- 
mente britanico, en el sector minero, mientras que sabre la mercan- 
cia importada impuso una serie de gravamenes, Asi, la elite politica 
esperaba tener un monopolio sabre todas las actividades econ6micas 
en su territorio. 

Pero para poder realizar su proyecto econ6mico, el gobierno 
del estado necesitaba fondos. Desde sus inicios en la diputacion pro- 
vincial, entre 1821-.24, la elite politica habia dependido economica- 
mente de grupos conservadores. Estos incluian los ayuntamientos de 
la capital y de los centros mineros, la diputaci6n de mineria, la 
Iglesia y los comerciantes. Esta dependencia se · ve claramente en el 
conflicto sobre pago de dietas entre 1821-24. En noviembre de 1821, 

Terrenos inmensos en pocas manos no se cultivan. La clase laboriosa 
sujeta a muy cortos jornales, a subidas rentas o a contratos desventajosos, 
no puede ernpefiarse mucho. Cuando se dividan las grandes posesiones y 
hagan muchos propietarios; cuando la formaci6n de sociedades ilustra- 
das auxilien con sus conocimientos y recursos a los que carecen de ellos; 
cuando gravosas contribuciones no hagan sentir su peso a los labradores; 
en fin, cuando la educacion destierre la pereza a que nuestros conquista- 
dores nos habituaron, entonces saldra Ia agricultura del infantil estado 
en que la vemos, pues ahora apenas comienza a hacer algunos esfuerzos, 
que al fin seran infructuosos sin aquellas rnedidas.w 

La cornposicion de los primeros congresos del estado de San Luis 
Potosi nos dice mucho de su elite politica (apendice B). En primer 
lugar, todos eran mexicanos, no habia ningun peninsular. Tarnbien 
se anota la presencia de unos abogados y militares politizados e 
"ilustrados", cuyas ideas sobre el desarrollo econ6mico del estado 
contenian unos aspectos plenamente burgueses.24 Su influencia se 
deja sentir sobre todo en la legislacion sabre el Iomento de la agricul- 
tura, poniendo en tela de juicio los privilegios tradicionales de ha- 
cendados y eclesiasticos. El decreto 22 de 1826, por ejemplo, oblig6 a 
los propietarios a arrendar las tierras que no podian cultivar solos. 
Otras leyes "i lustradas" incluyeron las que dej6 en manos del estado 
la recaudacion de diezmos, regulo los contratos de arrendamiento de 
tierras, abol io la esclavitud y prohibi6 el servicio personal de in- 
dios.> Veamos, por ejemplo, el dictamen de la comision especial del 
Congreso Constituyente de 1826, encabezado par el coronel Jose Mi- 
guel Barragan, sabre un proyecto de dividir propiedades eclesiasticas 
en el orien te: 
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27 Charles W. Macune, Jr., El Estado mexicano y la [ederacion mexicana, 1823 
1835, FCE, Mexico 1978, p. 59. 

28 AHESLP, SGG, 1826, legajo agosto. Representacion del Congreso Soberano al 
Tesorero del Estado sobre pago de prestamos. 

29 Los intentos de la diputacion para recaudar -fondos y los repuestos de los pueblos 
se ven en las libros 7, 9-12, de Sesiones de la Diputacion Provincial en AHESLP, 
Intendencia, 1822, legajo 3; 1823, legajos 5, 6, 7; SGG, 1824, legajo 8. 

30 AHESLP, sec, 1824, legajo l; 1826, legajo junio-I, junio-Z. 
31 Hasta la arquitectura era reflejo ·de la influencia norteamericana. Veanse las 

observaciones de Madame Calderon de la Barca en Frances Calderon de la Barca, Life 
in Mexico, J.M. Dent & Sons, London, 1913, 1960, 2a. ed., p. 534: "I could have 
fancied miself in a New England village: neat 'single palaces', with piazzas and pillars 
nothing Spanish ... We afterwards heard that these houses were actually made in the 
United States and sent out here." 

32 Ines Herrera Canales, El comercio exterior de Mexico, 18211875, INAH, Mexico, 
1977, cap. IV. 

33 AHESLP, lntendencia, 1822, legajo 3, "Libro 7 de las Sesiones de la Diputacion 
Provincial", sesion 3 de septiernbre, 1822. 

~Como se constituia la constelacion de intereses que era Tampico en 
los afios 20? El nucleo de este espacio regional -que incluia el 
oriente de San Luis Potosi, el sur tamaulipeco, el norte de Veracruz 
y el noroeste de Hidalgo- eran los comerciantes extranjeros no espa- 
fioles (aunque habia unos espafioles importantes tambien). Entre 
este grupo, la presencia dominante eran los norteamericanos.31 Va- 
rios de ellos tenian sus residencias en la capital de San Luis, pero sus 
negocios las tenian en Tampico y Catorce, La mayoria de los barcos 
que llegaban a Tampico en estos afios salian de Nueva Orleans, 
cargados de mercancia tanto europea como estadunidense.32 Hay 
muchos indices de que las ganancias principales de este pufiado de 
comerciantes venian del contrabando. En 1-822, la diputacion provin- 
cial se quejaba de "Ios perjuicios que resultan a la industria nacional 
del comercio libre de los efectos que los angloamericanos han intro- 
ducido y continuen introduciendo por el puerto de Altarnira" .33 En 

"Una pistola cargada" 

Iturbide declare que la responsabilidad de pagar las dietas de las 
delegaciones congresistas la tenian las diputaciones provinciales.27 

Para poder pagar estas dietas, la diputacion de San Luis tenia que 
recurrir a los pueblos del estado, porque "no reconocia por fondos 
para SUS gastOS mas que los sobrantes de las rriunicipalidades" .28 

Despues de varios intentos futiles de crear nuevos impuestos munici- 
pales, la diputacion tenia que pedir prestado mas de 5 000 pesos del 
ayuntamiento de la capital, I 100 pesos de los ayuntamientos de 
Catorce y Santa Maria del Rio, y 2 300 de varios comerciantes de la 
capital.29 Juntas, los diputados y los miembros de estos grupos con- 
servadores constituian la crema y nata de la sociedad potosina en 
los afios 20. Eran miembros de la junta parroquial de la capital, 
contribuian al Colegio Guadalupano, controlaban la administra- 
cion de hacienda y todos los puestos politicos mas importantes del 
estado.t? Por sus diferencias politicas y los conflictos fiscales, la 
alianza entre la elite politica y las gru pos conservadores tenia un 
caracter tenue. Sin embargo, estaba basada en la vision cornun de 
un monopolio de produccion y comercio estatal, fundado en la mi- 
neria y complementado por la industria y la agricultura, todo ello 
dirigido desde el al ti piano. 
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34 Jan Bazant, Cinco haciendas mexicanas: tres siglos de vida rural en San Luis 
Potosi, El Colegio de Mexico, Mexico, 1975, p. 35. 

15 AHESLP, protocolo de Inst. Pub., 1822·28. 
!6 AHESLP, SGG, 1825, legajo 4. 
37 AHESLP, SGG, 1826, legajo marzo-8. 
38 Herrera Canales, op. cit., p. I 08. 
39 Estas relaciones se ven en el AHSLP, protocolos de Inst. Pub., 1823:99; 1828:543 .. 
40 En 1824 fueron confiscados a Del Hoyo 19 barras de plata, sebo y unas mulas, 

todo con un valor de mas de 20 000 pesos. AHESLP, SGG, 1824. Memoria de Hacienda 
Publica de la Provincia de 1821, octubre de 1824; protocolos de Inst. Pub., 1824:222. 
Sin embargo, Del Hoyo era fideicomiso de don Manuel Maria de Gorriiio y Arduengo, 
rector del Colegio Guadalupano y una de las figuras mas respetadas en la capital. 
\HESLP, protocolos de Inst. Pub., 1823: I 05. 

este mismo afio Poinsett se sorprendi6 del numero de comerciantes 
paisanos suyos que vivian en San Luis.34 La orden presidencial de 
abril de 1825 que prohibia a los administradores aduaneros revisar a 
los extranjeros en las garitas alcabalatorias, era un estimulo mas para 
la entrada y salida del contrabando. Sohre todo porque entre el 
puerto de Tampico, que no tenia aduana maritima hasta 1827, y la 
ciudad de San Luis, donde la mercancia pagaba sus derechos de 
internacion, habia una larga distancia de 104 leguas. La frecuencia 
de pleitos legales entre comerciantes extranjeros y administradores de 
aduanas tarnbien sugiere la participaci6n de aquellos en el trafico 
clandestino.35 La denuncia formal que hizo Diaz de Leon en mayo de 
1825 al secretario de Hacienda sobre el diluvio de "mantas extranje- 
ras" entrando en el estado por el rio Panuco y causando la ruina de 
su industria, no parece haber tenido ningun efecto.36 Todavia en 
1826 las administradores de rentas de la parte oriente del estado 
comunicaban al gobernador "los fraudes que hacen los extranjeros 
comerciantes, que se han radicado en la Villa de Valles y otros pun- 
tos del estado" .37 Aun las casas comerciales britanicas en Tampico 
expresaban su preocupacion por la mercanda barata introducida al 
puerto por los comerciantes norteamericanos. 38 

Los comerciantes extranjeros tenian sus apoderados mexicanos 
que les servian de representantes. Los hermanos Didier de Baltimore 
tenian como dependiente en Catorce a Francisco Xavier Martin; su 
apoderado en la ciudad de San Luis era Domingo Urtegui. Ignacio 
Eguia, descendiente de una familia vasca minera muy importante en 
Zacatecas y miembro de la diputacion de mineria en San Luis, era un 
apoderado de Carlos Mirick de Nueva York. Cayetano Rubio, quien 
se convertiria en uno de los mas notorios agiotistas de los 30, era 
apoderado de Francisco Battle y Pascual, un comerciante en Tam- 
pico, "residente en Genova" .39 El comerciante espafiol Tomas del 
Hoyo, residente respetable de la capital y gran contrabandista, tam· 
bien tenia relaciones en Tampico con casas de comercio extranje- 
ras. 40 Estos representantes locales no formaron parte de la elite poli- 
tica del altiplano; no aparecen ni en el Congreso del estado ni en el 
ayuntamiento de la capital. 

Como no tenian un cuerpo politico para hacer manifiestos, no 
podemos hablar de la trayectoria de esta elite. Suponemos que los 
norteamericanos eran librecambistas y simpatizantes de la logia yor- 
kina. No faltaban comerciantes del altiplano quienes, sin compartir 
ideologia ninguna con los "anglo-americanos", estaban dispuestos a 
ser colaboradores. Y tarnbien para encontrar colaboradores, el 
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41 Los Verastegui desde ternprano en el siglo querian un buen camino de Rio 
Verde a Tampico para exportar cafe. Amerlinck, op. cit., p. 116. 

42 Bazant, op .. cit., p. 36. 
43 Sobre las guerras de independencia, vease Primo Feliciano Velazquez, Historic 

de San Luis Potosi, Archivo Hist6rico del Estado, Academia de Historia Potosina, San 
Luis Potosi, 1982, l. 3. Sobre la rebeli6n de Marquez, vease AHESLP, Intendencia, 1823, 
legajos 6 y 7: sobre el movimiento en la Huasteca, AHESLP, Intendencia, 1823, legajo 6, 
"Li bro 11 de las Sesiones de Ia Diputacion Provincial", sesion de 18 de agosto, 1823. 

44 En cuanto a volumen de importaciones y exportaciones, Tampico era el se- 
gundo puerto en la primera mitad del siglo XIX (despues de Veracruz) con un valor 
anual de comercio de entre dos y cuatro millones. Herrera Canales, op. cit., pp. 
120-123. 

45 Tulino, op. cit., pp. 216-222, utiliza este termino para describir regiones dentro 
de estados centrales que habian sido olvidadas durante la colonia, pero que empezaron 

.a surgir en el siglo xix. Mas que nada se refiere a las tierras calientes de Michoacan, 
Guerrero, San Luis Potosi y otras. Un excelente estudio del surgirniento de la tierra 
caliente de Michoacan en la primera mitad del siglo XIX es Gerardo D. Sanchez, El 
suroeste de Michoacdn: estructura economicosocial, 182151, Universidad Michoa- 
cana de San Nicolas de Hidalgo, Mexico, 1979. 

46 La Epoca, periodico oficial del estado de San Luis Potosi. nurn. 88, abril 18 de 
1847, p. 2. 

47 Macune, op. cit., p. 81. 

Con la Clasificaci6n de Rentas del 4 de agosto de 1824 -"la primera 
piedra del edificio federal''-,47 el estado podia convertirse en una 
entidad politica con genuino poder economico, El gobierno federal 
se quedaba con los derechos de exportaci6n e importacion, los de 
acufiacion de moneda, y los monopolios de tabaco, sal y polvora, la lo- 
teria, el correo, los derechos sobre la propiedad urbana y rural de la 
naci6n, y los impuestos establecidos por el Congreso en los territo- 
rios. Todas las demas rentas se quedaban en poder de los estados, las 
mas importantes eran los impuestos sabre la produccion de oro y 
plata, las alcabalas, los diezmos seculares, y la contribucion directa 
de tres dias de trabajo. El gobierno federal, a cambio de estas conce- 
siones a los estados, .stablecio un contingente o cuota anual, que 

La producci6n y el estado 

oriente de Potosi era suelo Iertil. Alli habia hacendados deseosos de 
mandar productos agricolas directamente a Tampico para exporta- 
ci6n. 41 Y entre la clase de rancheros y arrendatarios, muchos de ellos 
militares, el "liberalisrno" que atacaba los privilegios sefioriales y 
eclesiasticos estaba muy bien visto. Durante una gira por el oriente 
del estado, Poinsett habia encontrado sentimientos "republicanos" 
aun en "las rancherias mas aisladas". 42 Alli habia estado concentrada 
Ia insurgencia durante las guerras de Independencia; en Rio Verde 
estallo la rebeli6n en 1823 del coronel Jose Marquez contra el go-, 
bierno del estado y en favor del federalismo; y tambien en 1823 surgi6 
en Huehuetlan un movimiento separatista que proclam6 una pro· 
vincia de las Huastecas. 43 

El puerto de Tampico representaba a la vez oportunidad y ame- 
naza para la elite comercial y politica del altiplano. Oportunidad si 
podia llegar a monopolizar el comercio del gran puerto de Tam- 
pico. 44 Amenaza porque significaria el surgimiento de su "periferia 
interna' ', 45 sabre lo cual tenia poco control o nada. Era una amenaza 
tanto politica como economica, cosa destacada por Ponciano Arriaga 
quien se referia a Tampico coma "una pistola cargada y preparada 
para descargarse sobre el coraz6n de San Luis Potosi". 46 
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48 Para una discusion mas cornpleta de la Clasificacion de Rentas, vease Macune, 
op. cit., pp. 74-81. 

-t9 lbid., p. 82. 
50 AHESLP, SGG, 1827, legajo enero-5. Correspondencia de la Comisaria General de 

San Luis Potosi. 
51 AHESLP, SGG, 1826, legajo octubre, expediente: "Informe que hago de las Minas, 

sus Duefios, de su actual estado, de las haciendas de beneficio, de metales ... " Guadal- 
cazar, 12 de octubre, 1826. 

52 AHESLP, SGG, 1826. legajo septiembre. Correspondencia de la Comisaria General 
de San Luis Potosi. 

cada estado ten ia que entregar al tesorero nacional. El estado de San 
Luis tenia que pagar l 01 250 pesos anuales a la Iederacion, cuatro y 
medio reales por cada uno de sus 180 000 habitantes. Gracias a los 
prestamos britanicos, la Iederacion bajo los contingentes un tercio en 
1825, y hasta la mitad en 1826 para dar a los estados tiempo de 
arreglar sus haciendas. 48 El gasto de los batallones provinciales era la 
responsabilidad de la federacion, Asi era que la elite politica del 
estado pensaba tener los fondos necesarios para llevar a cabo su 
proyecto de desarrollo. Pero, ~podria dominar las fuerzas productivas 
y economicas en su estado, de recaudar las rentas que necesitaba para 
subsistir? 

Viendo los ingresos-egresos del estado en los afios l 824-28 (apen- 
dice C), se entiende por que este periodo ha sido nombrado "la luna 
de miel del sistema federal de impuestos" .49 En primer lugar, los 
ingresos del estado subieron cada afio, mientras pagaba menos a la 
federacion a cuenta de contingente y tabaco. Y tarnbien habia exis- 
tencias al final de cada afio, aunque no muy sustanciales. No obs- 
tante estos indices positivos, no todo era de color rosa. Los gastos del 
estado subian mas rapidarnente que los ingresos, dejando al estado 
con una existencia en 1828 de solo 524 pesos. En vez de abolir las 
alcabalas, el estado era cada vez mas dependiente de ell as. En fin, el 
registro de sus ingresos y egresos nos puede sefialar algunas tenden- 
cias sabre la produccion y la capacidad recaudadora del estado; pero, 
para un retrato mas fiel, veamos mas a fondo dos ramos de produc- 
cion muy importantes para el estado: la mineria y el tabaco. 

M iner{a: La caida en produccion of icial de barras de plata y oro 
en los afios de 1804 a 1819 f ue rapida y drastica, Entre 1800-04, las 
minas potosinas producian 13 906 barras de plata y 268 barras de oro; 
entre 1804-19 solamente 5 859 de plata y 55 de oro.t" Muchas minas 
estaban "muertas" par problemas de agua o falta de capital.51 La 
elite politica del estado esperaba revivir y aun superar el auge minero 
de 1790, invitando capital extranjero para formar compaiiias de mi- 
nas, creando su propia casa de moneda y siguiendo la politica borbo- 
nica de librar la mineria de impuestos gravosos. Comparados con los 
derechos borbonicos, los derechos de 3% sobre la produccion de plata 
y oro, y 3% de ensaye vigentes en San Luis de 1824-26, representaban 
un descuento para lamina de mas de 100 pesos cada barra de plata.52 

El gobierno federal eximia de 2% el derecho de circulacion de toda 
moneda destinada al fomento de la mineria y mantenia el descuento 
en el precio del azogue. La inversion extranjera era menos en San 
Luis que en Zacatecas, Guanajuato o Pachuca, pero de todos modos 
caus6 una renovaci6n del sector minero en el estado, sobre todo en 
Catorce, donde los ingleses instalaron una bomba de vapor. 

No obstante el pequefio boom minero, los ingresos sobre la pro- 
duccion no subieron notablemente. El problema principal era el 
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s:i Miguel Lerdo de Tejada, El comercio exterior de Mexico, Mexico, 1850; Ten- 
nenbaum, op. cit., p. 25. 

54 Al ffSI.P, - SGG, .l 825, legajo 4. 
s:, El derecho de 2% sobre circulacion fue decretado por Iturbide en 1822 para 

reraudar fondos para el deficit nacional de 600 000 pesos. Aunque la diputacion 
provincial de San Luis Potosi insistio que "debe cesar luego que Ilene su objeto", este 
impuesto se qued6 vigente en el estado hasta 1827. AHESLP, Intendencia, 1822, legajo 3, 
libro 7 de las Sesiones de la Diputacion Provincial, sesi6n 24 de septiembre de 1822. 

56 AllESLP, SGC, 1827, legajo octubre-3. Legislacion Potosina, op. cit., p. 181. 
57 AHESLP, SGG, 1824, Memoria de Hacienda Publica de la Provincia de 1821-octu- 

bre de 1824. 
58 AHESLP, SGG, 1824, "Tanteo, Corte, Visita, y Relacion j urada" sobre Hacienda 

Publica desde octubre a diciernbre, 1824; 1825, "Tanteo Corte, Visita, y Relacion 
Jurada" sobre Hacienda Publica del afio 1825. 

Aunque el Congreso suspendio el derecho de circulaci6n en el 
estado en octubre de 1827, no habia una mejora significativa en los 
ingresos de producci6n. Parece que los mineros de Catorce respon- 
dian mas a las condiciones del gran ambito regional que era el 
centro-norte, que a las exigencias de la elite politica de su propio 
estado. Esa elite era incapaz de detener la salida de plata y, por lo 
tanto, no podia aprovechar completamente el pequeiio boom mi- 
nero de los aiios 20. 

En cuanto a los ingresos del estado por la mineria, tenemos que 
ver tarnbien la categoria ambigua de "depositos". En 1823, el inten- 
dente listo como "depositos" los comisos de plata y los descuentos de 
sueldos.>? En las Memorias anuales de 1824 y 1825, Guajardo noto 
que los depositos "proceden del derecho de mineria cobrado en esta 
tesoreria para remitirlo a su tribunal't.P 0 sea que los depositos eran 

Derechos recaudados (en pesos, reales 
y ctvs.) 

1 729.6.0 
5 033.5.2 
5 824.3.4 

3Q.56 

Ano 
Oct.-dic. 1824 

1825 
1826 

Ene.-sep. 1827 

contrabando. De hecho, una de las razones para la Casa de Moneda 
en el estado era precisamente para controlar el escape de barras de 
plata. Desde luego, .muchas estaban saliendo por Tampico y por el 
norte sin pagar ningunos derechos. Miguel Lerdo de Tejada estimo 
que el porcentaje del contrabando de metales en la pr-imera mi tad del 
siglo xix llegaba has ta I /3 de la produccion total, y era en los puertos 
sin aduanas oficiales, como Tampico, donde el contrabando era ma- 
yor.>" Esta perdida perjudicaba tanto a la nacion como al estado. 
Pero ademas, el estado tenia problemas propios de contrabando. Los 
mineros estaban llevando sus barras clandestinamente de Catorce a 
Zacatecas sin pagar los derechos estatales de produccion. El tesorero 
general del estado, Juan Guajardo, en un oficio al gobernador en 
1825 echo a este trafico clandestino la culpa del "miserable y ratero 
despacho del mes en que solo han venido 34 barras".54 La salida de 
barras clandestinas a Zacatecas crecio a principios de 1827 cuando 
Zacatecas suspendio el impuesto federal de 2% sobre circulacion de 
moneda. Este mismo impuesto, establecido en junio de 1822, todavia 
estaba vigente en San Luis.55 En septiembre de 1827, Jose Antonio 
Nieto, administrador de Rentas en la capital, presento los resultados 
siguientes al Congreso del estado, declarando que el derecho de 2% 
"es ilusorio desde que no se exige en el estado de Zacatecas": 
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59 En algunas instancias, vemos al gobierno del estado deiendiendo los dererhos de 
la mineria rnntra pueblos lindantes. (Al IESLP, sr.c., 1827. legajo Iebrero-Z, expediente: 
"Sohre reservas <le metales en el Cedral promovi<lo por cl C. Antonio Nieto, verino del 
Catorcc".) Sin embargo, en 1827, la legislatura <lei estado apropio tierras de la 
Diputacion y abolio sus privilegios judiciales, Legislacion potosina, op. cii., pp. 105, 
145. 

60 Memoria sobre el estado de la Hacienda Publica, Imprenta del Supremo Go- 
bierno, Mexico, 1825, p. 42. 

61 .\llESLP, SGG, 1824, "Estado de esta Administracion de San Luis Potosi el 31 de 
agosto de este afio de 1824, hecho por el teniente visitador de la Renta Nacional de 
Tabacos de Valladolid Dn. Rafael Perez Marafiori". 

62 AHESLP, SGG, 1824, Recibo del Decreto 20 del Supremo Congreso Mexicano. 

fondos federales recaudados por el estado, coma el impuesto de cir- 
culacion y lo recaudado por los monopolios de sal y pol vora. Pero 
esos fondos por si no pueden explicar los altos ingresos de los "de- 
positos". Las Mernorias de 1826-28 no tienen notas sobre "deposi- 
tos", pero al menos gran parte de ellos deberian de haber correspon- 
dido al Tribunal de Mineria. En los afios de 1824-26, estos depositos 
funcionaban como prestarnos de la di putacion de mi ner ia al go- 
bierno del estado, porque el estado no reintegro toda ·la cantidad 
depositada. El hecho de queen 1827, el estado gasto mas en reinte- 
grar depositos queen abonos <lei contingente y tabaco juntas, sefiala 
que para la elite politica, cumplir con sus prestamistas locales era 
mas importante que cumplir con el gobierno federal. Tambien des- 
taca la dependencia de la elite politica de los prestamos <lei sector 
minero. Y finalmente, si entre los "depositos" estaban los comisos 
de plata, el estado estaba recibiendo al menos un porcentaje de la 
producci6n del contrabando. Que el estado se tenia que satisfacer 
con ingresos indirectos de la mineria ayuda a entender la compleji- 
dad de la alianza entre los mineros y la elite politica en los afios 20.59 

Tabaco: A finales de la epoca colonial, el estanco de tabaco era 
uno de los ramos mas pingiies del virreinato, produciendo 4 447 486 
pesos en 1808. Pero las guenas de independencia hicieron estragos en 
el estanco, llegando sus rentas a solo 648 14 7 en 1824. 60 El problema 
no era la caida de produccion, al contrario; el problema era el cultivo 
clandestine de tabaco y la introduccion de tabaco importado. En los 
afios de 1821-24, la produccion clandestina de tabaco florecio en Ia 
tierra caliente de San Luis Potosi. 61 En un esf uerzo por contrarrestar 
la corrupcion y restablecer cl monopolio, el gobierno federal dio mas 
poderes administrativos a los estados. Desde el 11 de julio de 1823, las 
diputaciones provinciales podian suspender y nominar gente para 
los puestos aduaneros. El 11 de febrero de 1824 el Supremo Gobierno 
dicto que los estados seguirian comprando tabaco de la Iederacion, 
pero "queda al arbitrio de cada estado expender la rama de su cupo 
dentro de su territorio en especie o establecer y arreglar sus Iabricas 
para la ven ta en la bra dos ". 62 Los es ta dos com prarian de la f ederacion 
el tabaco en rama al mayoreo (8 reales 1·a libra) y lo venderian al 
menudeo (l l reales la libra), quedando la diferencia en manos de las 
es ta dos. 

La elite politica <lei gobierno de San Luis Potosi veia con gran 
optimismo esta oportunidad. Con la baja produccion minera, su 
proyecto <lesarrollista necesitaba otra Iuente de ingresos, y la Iabrica 
de tabacos representaba otra posibilidad de acumulacion. En los 
afios de 1823-28, el gobierno tomo los pasos necesarios para asegurar 
los ingresos de la renta de tabaco. El primer paso en 1823 era suspen- 
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63 Las "irregularidades" incluian la creacion de estanquillos para amigos y para 
su amante, falta de recoger cortes de caja mensuales, y por la apropiacion de tabaco 
contrabandeado para su uso personal, .\llESLP, Intendencia, 1823, legajo 6, "Libro IO 
de las Sesiones de la Diputacion Provincial", sesion 2 de sepriembre, 1823. 

64 AHESLP, SGG, 1824, Correspondencia, agosto y septiernbre. 
65 AHESLP, SGG, 1825, legajo I "Expediente sobre reunion provisional de rentas en 

los partidos del estado". 
66 AHESLP, SGG, 1826, legajo octubre-2, "Expediente relativo a los pedidos de tabaco 

que se han hecho por el Gob. del estado para la Iabrica que se ha establecido". 
67 AHt:SLP, SGG, 1827, legajo diciembre-I, "Expediente relativo a la solicitud que ha 

hecho a este Gobierno el Comisario Gral. pidiendo se le auxilie por la Tes. Gral. de 
este estado con las mayores cantidades posibles en abono de lo que adeuda de contin- 
gente y tabacos". 

68 Macune, op. cit., p. 113. 
69 Marquez, op. cit., p. 20. 

der a Estevan Toscano, el administrador de tabaco, por "irregulari .. 
<lades". 63 Establecieron la fabrica de tabaco en 1824 con la ayuda 
financiera de los vecinos de su comercio. 64 Como parte del esfuerzo 
para "el mejor arreglo y segura adrninistracion de los caudales de la 
hacienda nacional del estado", Diaz de Leon establecio en enero de 
1825 una administraci6n de rentas en cada cabecera de parrido, 
uniendo las administraciones de alcabala y tabacos. 65 Como ya hemos 
visto, la mayoria de estos puestos pertenedan a militares realistas. 
Para perseguir contrabandistas, el gobierno estableci6 un resguardo 
de tabaco: los notorios celadores rurales que alcanzarian su apogeo 
en los afios 30 y 40. 

De los ingresos de tabaco dependia el gobierno del estado en los 
afios de 1824-28 (apendice C). Estos ingresos subieron cada afio y 
producian gran pane del cargo del estado. Aunque se suponia que 
las ganancias principales eran para la Iederacion, el porcentaje 
que el estado mandaba a la federaci6n disminuia cada afio. Aunque 
San Luis era uno de los pocos estados que pagaba su contingente en 
los afios de 1825-27, no podia decir lo mismo del tabaco. En marzo de 
1826, debia a la Iederacion a cuenta de tabacos, 116 066 pesos.66 Ya 
por 1827, las suplicas de la comisaria general de San Luis al gobierno 
del estado para que mandaran lo debido venian mas frecuentemente. 
Pero a estas supl icas, Guajardo se lamentaba que el estado "no 
cuenta a la fecha con un solo peso". 67 Para 1829, San Luis Potosi 
tenia la segunda deuda del pais despues del Estado de Mexico, a 
cuenta de tabaco: 368 742 pesos. 68 Obviamente, el gobierno federal 
no tenia exito recaudando la renta de tabaco en San Luis Potosi. 

Pero tampoco Ia elite politica del estado podia aprovechar al 
maxima SU "rnonopolio" del tabaco. Sus ingresos dependian en SU 

capacidad de hacer que sus ciudadanos se adaptaran al modelo cor- 
porativo. Decia el Manifiesto del Congreso de 1824: "Los miembros 
del estado, como las piezas de una maquina, que con una armonia 
redproca tienden todas al mismo fin que dio el autor a su obra, 
deben procurar con sus respectivas funciones contribuir cada uno a 
su modo a mantener aquella combinacion unida de diversos movi- 
mientos, cuyo resorte principal son las leyes bien guardadas y cuyo 
fin es la prosperidad del estado" .69 

Para la elite po1itica del estado, los contrabandistas de la rama 
eran unos parasites sabre el cuerpo politico. Desde la Colonia, habia 
cultivo de tabaco en las sierras cerca de Xilitla, pero las autoridades 
lo aguantaban, I) porque la produccion era para un mercado bas- 
tante limitado en un area apartada, y 2) porque sabian que no habia 
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70 El visitador Galvez trato de poner fin a este cultivo, metiendo garitas alrabalato- 
rias en areas apartadas con mercados internos activos. El resultado Iue la violencia de 
I 767, cuando estallo una rebelion contra la politica de alcabalas, en favor de los 
jesuitas, y que incluia una demanda para la abolicion <lei estanco del tabaco. Rosa 
Helia Villa de Mebius, San Luis Potosi: una historia compartida, Institute Mora, 
Mexico, 1988, pp. 39-40. 

71 :\HESI.P, SGG, 1827, legajo noviembre-S, Correspondencia con otros estados. 
72 :\llESl.P, sc.c., 1824, legajo 7, Correspondencia de Xilitla. Sohre sueldos de cam- 

\ pesinos en el siglo xix, vease Gonzalez Navarro, op. cit., pp. 148-49. 
73 AllESI.P, s(~G. 1826, legajo septiernbre-I. Correspondencia de la Comisaria Gene- 

ral, 28 de septiembre, 1826. 
74 AHESLP, sec, 1826, legajo junio-2. Correspondencia de Hacienda, 6 de junio, 

1826. 
73 Franz J. Schryer, "A ranchero economy in northwestern Hidalgo, 1880-1920", 

Hispanic American Historical Review, vol. 59,3: 1979, pp. 418-443. Schryer habla de 
las veredas entre Tamazunchale y Pisaflores que llegaban hasta Queretaro, El noroeste 
de Hidalgo, donde se encuentra Pisaflores, es pane del espacio regional en torno a 
Tampico. 

76 AHESLP, Intendencia, 1823, legajo 7, .. Libra 11 de las Sesiones de la Diputacion 
Provincial", sesion del 2 de diciembre, 1823. 

Los fielatos y estanquillos de tabaco en San Luis, tanto en el 
alt iplano como en el oriente, se quejaban constantemente del contra- 
bando y de la imposibilidad de controlarlo. El tesorero Guajardo 
afirrno en junio de 1826 queen San Luis "por tabacos no hay casa ni 
jacalito donde no hay a contrabando ". 74 Vistos como parasitos o 
"burguesia campesina",75 los cultivadores de tabaco en la Sierra 
Gorda, y sus mercaderes, llevaban un comercio activo y fructifero 
que socavaba el monopolio del tabaco y las ganancias de su Iabrica 
en la ciudad de San Luis Potosi. 

Hay que sefialar que la amenaza a la elite politica que represen- 
taba el tabaco clandestino no se originaba en las sierras de Xilitla 
solamente. De la "cantidad grande" de tabaco decomisado en la pro- 
vincia en 1823, habia tabaco de Orizaba, de la Virginia, "y aun 
labrados de La Habana".76 Entre los comisos del afio 1824, habia uno 
de I 375 libras de tabaco de Virginia, y en los casos de comiso de 
personas "derentes", entre ellos varios comerciantes y militares espa- 

El contrabando de esta especie se halla propagado en grado superlativo 
por la f eracidad de estos terrenos desde el rio de Panuco has ta Misantla de 
norte a sur y de oriente a poniente todo lo que ocupa la sierra baja y 
aha ... en cuyo arnbito se hallan los partidos de Pueblo Viejo, Chiconte- 
pee, Huejutla, Villa de Valles (por la rancheria de Xilitla), Cimapan ... 
En todos estos partidos se siembra y se cosecha con abundancia el tabaco 
y to<los lo venden para lo interior de donde baja a comprar a cambio de 
efectos y de reales, haciendose de este efecto un' comercio excesivo. 73 

manera de erradicarlo.?" Pero ya en los aiios 20, su mercado no era 
tan limitado; pues el tabaco de Xilitla llegaba hasta Guanajuato. A 
pesar de los esfuerzos de) estado contra los cultivos en el oriente, 
"encargandoles a todas aquellas autoridades procuren por todos los 
medias posibles el extinguirlos, no se ha podido conseguir ni ahora 
ni aun en tiempos del gobierno anterior". 71 Para los cultivadores 
indigenas, el tabaco rendia mas de 60 pesos anuales, mucho masque 
un empleo de peon o jornalero. 12 Y para los comerciantes interme- 
diarios, las ganancias eran mayores todavia. En 1826 el comisario 
general de San Luis comunico a Diaz de Leon: 

Soberanla, elites y regtones en S.L.P. 20 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

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


ii .\llFSl.P, sr.«, 182"1. "Estado de esta Adrnin istracion de San Luis Potosi el 31 de 
agosto de este afio de 182·1. hecho por el Tente. Visitador de la Renta N acional 
de Ta barns de Valladolid, Dn. Rafael Perez Marafion". 

ii! Cuando se abria un puesto en Hacienda Public-a, los interesados tenian que 
entregar sus sol iritudes con curriculum, rartas de recomendacion v lista de Iiadores al 
Congreso del est ado, quienes despues de mucha disrusion presentarian un candidato 
al gobernador para conf irmarion. La cornpeticion para puestos altos, romo ensavador 
de la Casa de Moneda, era verdaderamente Ieroz. .. \J n:s1.P, SG(;, 1824, legajo 7. 

rs :\llFSI.P, s<~C ~· 1825, Representacion de ] ost'· Francisco 01 iden, ex receptor de 
akabalas <lei Valle de San Francisco, 18 de junio, 1825. Juan Antonio de Oliden Iue 
nombrado receptor de esta garita en 1779, puesto que ten ia hasta 1812. Su hijo, jose 
Francisco heredo el puesto de su padre y lo tenia hasta 1822. cuando el puesto [ue dado 
al sobrino de Jose Francisco, Marcelo Oliden. 

80 Sohre Beary Mier, .-\llESl.P, SGG, 1926. legajo 1826-L "El ciudadano Leonardo 
Beary Mier se queja contra el llmo. C. Consultive por la suspension que le hizo de su 
ernpleo de Iiel de tabaros del Armadillo." Sohre Noriega, SC(~, 1826, legajo junio 2. 
Para un caso espli·ndido. \'t•ase "Di ligeruias qur n-servadauu-utc sc.· sigm·n en el J uz- 
gado Primera <lei Valle del Maiz en averiguacion del contrabando introducido de la 
casa de Dn. Gabriel Barragan, Adm. de Rentas de este pueblo", SGG, 1827, legajo 
marzo-S. 

81 Por ejernplo el romerciante espafiol, Erneterio Gomez, era el Iiador del adminis- 
trador de rentas en Armadillo, Miguel Lopez de Nava, :\llESLP, SGG, 1826, legajo 
diciem bre-L Para otros casos, los protocolos de Instru mentos Publiros, 1822-28. 

fioles, casi siempre se trataba de tabaco importado. 77 Obviamente los 
barcos norteamericanos que salian de Nueva Orleans para Tampico 
llevaban mas que mercancia europea. Tarnbien habia comerciantes 
en Tampico, probablemente espafioles, que traficaban con tabaco 
cubano. Como no hubo aduana maritima en Tampico hasta 1827, 
mucho tabaco entraba por el oriente de San Luis Potosi. Por eso, era 
muy importante para el gobierno del estado tener gente suya en las 
garitas alcabalatorias a lo largo de los caminos del oriente, asi como 
en el altiplano. 

He aqui, tal vez, la prueba mas eficaz de la impotencia de la elite 
politica del estado. Ser fiel del tabaco o administrador de rentas, 
sobre todo en pueblos con mucho comercio, era no solo prestigioso, 
sino lucrativo. En vez de recibir un sueldo fijo, un administrador se 
quedaba con un porcentaje de las rentas recaudadas. Se suponia que 
estos recaudadores eran agentes del estado, pero solian usar sus pues- 
tos para la acumulacion privada. Por eso habia tanta competencia 
por estos asientos, 78 Algunos se habian quedado en las mismas farni- 
l ias por gcncraciones. 79 Abundaban los casos de adm inistradores 
acusados, y a veces suspendidos, por recaudaciones excesivas o parti- 
cipacion en el contrabando. Don Leonardo Beary Mier fue suspen- 
dido de su puesto como f iel de tabaco en Armadillo en 1825 por no 
entregar sus cones de caja: sin embargo, habia recuperado su asiento 
en 1827. Acusaciones contra gente poderosa coma Bear y Mier, Ga- 
briel Barragan o Juan de Noriega casi nunca llegaban a suspensio- 
nes, por "Ialta de pruebas". 80 Los puestos mas lucrativos eran contro- 
lados por grandes · comerciantes, o dirertarnente o por media de sus 
apoderados y fianzas. si 

La incapacidad de la elite politica de controlar sus administrado- 
res de rentas era mucho mas marcada en el oriente que en el alti- 
plano. El gobierno habia Ilenado estos puestos con militares realistas 
I) para no pagarles pension es y 2) a cambio de su lealtad al estado. 
Esto esta daro en el caso del coronel Jose Marquez, quien despues de 
su rebel ion de 1823, se quedo como administrador de rentas en Ga- 
motes, Rio Verde. Asi tambien empezaron los cacicazgos en la Huas- 
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s2 AHESl.P, Intendencia, 1823, legajo 7: SGG, 1827, legajo octubre 3. Vease tarnbien 
Enrique Marquez "Forrnacion y naturaleza de Ieudos y caciques", en Marquez, op. 
cit., pp. 404-420. 

83 Romana Falcon, Reoolucion y caciquismo. San Luis Potosi, 19101938, El Cole- 
gio de Mexico, Mexico, 1984, p. 4 7. 

s4 AHE~LP, SGG, 1827, legajo septiembre-I. 
85 AHESLP, SGG, 1827, legajo diciembre-1. 
86 AHESLP, SGG, 1827, legajo noviembre-3. Correspondencia de otros estados, 
87 AHESLP, SGG, 1825, legajo 5. Correspondencia de Tancanhuitz. 
88 AHESLP, SGG, 1827, legajo diciembre-4. 
89 Memoria sobre el Estado de la Hacienda Publica, op. cit., p. 39. 

El 31 de enero de 1824, la entidad politico-administrati va q ue era la 
provincia de San Luis Potosi se constituyo en un estado "libre y 

Condusiones 

teca potosina de Pedro de los Santos y Pablo Jonguitud, dos militares 
realistas, quienes usaban su poder de recaudacion para acumular 
tierras y poder. s2 En estos pueblos lejos de la elite politica, la sobera- 
nia residia en los recaudadores armados quienes manejaban una 
politica que se puede llamar de terrorismo fiscal. Aunque esta poli- 
tica tenia sus aspectos feudales, tarnbien los recaudadores de rentas; 
tanto en el altiplano como en el oriente, usaban su poder para mejo- 
rar su posicion en los mercados regionales, invirtiendo sus pequefias 
extorsiones en tierras de labor con peones, en ganado menor y mayor, 
y en la usura. Esta tradicion llega hasta el siglo xx, como nos ensefia 
Romana Falcon en el caso de Saturnina Cedillo, quien usaba la 
recaudacion de impuestos para controlar su fuerza de trabajo, 83 

Para enfrentar la propagacion del trafico clandestino del tabaco, 
el unico recurso del estado era, 0 poner mas garitas 0 mas celadores 
rurales. Por falta del dinero necesario para mas garitas, doblo el 
tamafio del resguardo de ocho a 16 hombres en septiem bre de 1827. 84 

Parece que logro algo con esta politica. Los ingresos del tabaco 
subieron, aunque ligeramente, y a finales de 1827 en una ceremonia 
solemne, el gobernador quemo I 430 libras de tabaco y IO 851 cajas 
de cigarros decomisados por el resguardo.85 Pero mientras tanto, el 
estado se habia vuelto un campo de batalla. Hacendados del alti- 
plano y pueblos de indios se quejaban de la violencia, robos y abusos 
del resguardo. Para com batir los resguardos, los contra bandistas 
tarnbien andaban "bien armadas" y controlaban territorios en el 
oriente.86 Grupos armadas invadian haciendas recaudadoras de ren- 
tas y garitas alcabalatorias. En Tancanhuitz "dos hombres que pasa- 
ron con tabaco de contrabando" prendieron fuego a la administra- 
cion de rentas .Y la carce l p ub l ica.J? Oficiales del gobierno se 
quejaban ·mucho en estos afios de la desobediencia e insolencia del 
pueblo. El receptor de rentas del Valle de San Francisco se quejaba 
sobre todo de las mujeres contrabandistas, que segun los registros de 
comisos, estaban muy activas en el comercio clandestine: "son mas 
acerrirnas que los hombres, pues estas llenan la boca y dicen: 'aun- 
que sigamos ~quc nos ha de hacer?' yen efecto coma nada se les hace, 
se burlan de uno y este es el motivo tambien, para que el contraban- 
dista arriero no pare de acarrear tabaco". 88 

La elite politica culpaba de esta "anarquia" del campo al hecho 
de que desafortunadamente los principios de la independencia y la 
libertad habian sido "mal interpretados por la ignorancia". 89 
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90 Fabian de Fonseca y Carlos de Urrutia, Historic general de la Real Hacienda, 
impresa por Vicente G. Torres, Mexico, 1845, 6 tomos; Fonseca y Urrutia destacaron el 
caracter "sagrado" del tesoro del estado, "prohibiendose el tocarlo a toda mano que no 
sea la soberana" (t. J, p. l); tambien Charles TiJJy, ed., The formation of national 
States in ioestern Europe, Princeton University Press, Princeton, 1975, p. 40. 

soberano". Pero si una de las pruebas de soberania de un estado es su 
capacidad de extraer recursos de sus pueblos y de controlar la resis- 
tencia a esta extraccion, no estamos frente a una entidad soberana.t" 
Hemos vista en este ensayo lo dificil que era para la elite politica 
hacer del estado una corporacion monopolizadora en que todas las 
ganancias de la produccion y del comercio pasaran al epicentro del 
altiplano, la capital de San Luis. En primer lugar, la parte oriente 
del estado estaba orientada hacia otro lado, hacia el puerto de Tam- 
pico. La constelaci6n de intereses que constituia este otro ambito 
regional -incluyendo algunos comerciantes y mineros del altiplano 
y muchos hacendados, rancheros y pueblos del oriente- no estaba 
dispuesta a entregar sus recursos al gobierno del estado. En segundo 
lugar, aun dentro de la economia minero-ganadera del altiplano 
habia comerciantes y mineros orientados mas bien al gran ambito 
regional del centro-norte de Mexico, y no solamente al ambito mas 
limitado del altiplano potosino. 

Para colmo, frente a toda esta resistencia, la elite politica del 
estado era impotente. Sus burocratas, lejos de usar sus puestos para 
fomentar el proyecto de la elite, creaban espacios de acumulaci6n 
privada. Los esfuerzos del estado de cerrar estos escapes terminaban 
en confrontacion y violencia, sobre todo en el oriente. La elite poli- 
tica, no queria o no podia adaptar su economia politica, a acornodar 
los grupos y actividades nuevos que habian surgido con las secuelas 
de las guerras de independencia. Su proyecto era una version modifi- 
cada del mercantilismo borbonico: los grupos que se oponian a esa 
politica habian "rnalinterpretado" la Iibertad. El gobierno de Diaz 
de Leon terminaria en 1828 a manos de Vicente Romero, yorkino y 
militar con nexos fuertes en el oriente del estado. La elite politica 
regresaria en 1835~ sin Diaz de Leon, sin su ala "radical", y sin 
ilusiones de una utopia federalista. Pero su proyecto econornico no 
habia sido alterado en lo basico. Queda por determinar si bajo el 
sistema centralista la elite politica lograra dominar las actividades 
econ6micas de su territorio administrativo. Pero por los afios 20, al 
menos, parece verdad que el "estado libre y soberano de San Luis 
Potosi" era poco mas que una entidad de dominacion ficticia. 
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• Archivo Historico del estado de San Lu-is Potosi, Fondo Secretaria General de 
Gobierno, 1827, legajo noviernbre-I. 

Apendice A 

Noticia de los individuos que han sido alcaldes desde el aiio de ochocientos 
uno al presente, tanto de primera como de segunda, tercera y cuarta eleccio- 
nes, no incluyendose los de los afios precedentes a estos porque hasta el de 
ochocientos inclusive no habia eleccion del primero sino que el segundo 
pasaba a serlo." 

Votos Afio de Votos Ano de 
1801 1812 

I Eugenio Teran 1 Francisco Diaz 
2 Juan Antonio Vildosola 2 Agustin Navedo 

1802 1813 
I Andres de la Sierra ( C-E) 1 Ignacio Astegui (CR) 
2 Angel Prieto de la Maza ( E) 2 Urbano Malavear (C-E) 

1803 1814 
I Juan Cos Martinez I Miguel Flores ( C-E) 
2 Juan Antonio Vildosola 2 Jose Pulgar (CR) 

1804 1815 
I Miguel Flores ( C·E) I Jose Antonio Otaegui (CR) 
2 Dionisio del Castillo 2 Andres Perez Soto (C·E) 

1805 1816 
I Pedro Imaz (C-E) l Ignacio Soria (C-CR) 
2 Ignacio Astegui (CR) 2 Ramon Martinez del Hoyo 

1806 1817 
I Jose Antonio Otaegui (CR) I Ignacio Astegui (CR) 
2 Ignacio Astegui (CR) 2 Matias Parra ( C-CR) 

1807 1818 
I Francisco Garcia I Antonio Frontaura (CR) 
2 Juan Manuel Prieto 2 V zlen tin Soberon ( c) 

1808 1819 
1 Ignacio Astegui (CR) I Rarr.on Martinez del Hoyo 
2 Felix Gorrifio 2 Cayetano Bracamonte ( C·E) 

1809 1820 
1 Pablo de la Serna (C-E) l Valentin So heron ( c) 
2 Juan Gomez (C·E) 2 Jose Salceda 

1810 1821 
I Eugenio Teran I Juan Gomez (C·E) 
2 Pedro Barrenechea ( c) 2 Rafael Villalobos (C-CR) 

1811 1822 
1 Jose Maria Ontafion 1 Francisco Garcia 
2 Urbano. Malavear ( C-E) I Joaquin Reynoso (C) 

2 Ignacio Astegui (CR) 
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C, cornerciante: E, espafiol; CR~ criollo 

Voros Ano de Votos Afio de 
1801 1812 
1823 1826 

1 Pedro Imaz (C-E) 1 Eulogio Esnaurrizar ( C>CR) 
2 Manuel Sanchez (CR) 2 Francisco Cabrera (C-CR) 

3 Vfctor Marquez (CR) 
3 Ignacio Lambarri (CR) 1824 4 Juan Garcia Diego (CR) 

I Ignacio Soria ( C-CR) 
l Pantaleon Ipifia ( C-E) 1827 
2 Macario Machuca ( C-CR) I Ignacio Astegui (CR) 

l Jose Pulgar (CR) 

1825 1 Pedro Fernandez ( C-CR) 
1 Rafael Villalobos (C-CR) 

l Rafael Villalobos (C-CR) 2 Jose Ma. Longinos del Dia 
2 Pedro Davalos ( C-CR) (CR) 
3 Manuel Oviedo ( C-CR) 3 Juan Leonides Reynoso (C-CR) 
4 Juan Manuel Padilla (CR) 

4 Antonio Escobar (CR) 
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Lie Luis Guzman - Presidente/vicepresidente 
Crnl. Vicente Romero - Vicepresidente/presidente 

Dr. Pascual de Aranda - Secretario 
Crnl. Jose Marquez 

C. Francisco Condelle 
C. Jose Antonio Taranro 
C. Jose Carlos Torreblanca 
C. Manuel Guzman 
C. Jose Camilo Lopez 
C. ] uan Jose Dominguez - Secretario 
C. Jose Maria Salvatierra - Presidente 
C. Fidencio Sierra 
C. Jose Maria Diaz 

Diputados <lei primer Congreso Constitucional 1827-28 

C. Francisco Antonio de los Reyes 
Pres. Rafael Perez Maldonado 
Pres. Diego de Bear y Mier · 

Tente. Eufrasio Ramos 
C. Ignacio Lopez Portillo 

Capt. Jose Pulgar 
Dr. Pedro Ocampo 

Pres. ] ose Marfa Guillen 
C. Mariano Escandon 

Crnl. jose Miguel Barragan 
C. Ignacio Soria - Secretario 

Capt. Manuel Ortiz de Zarate - Secretario 

Diputados del Segundo Congreso Constituvente 1826 

C. Francisco Antonio de las Reyes 
Pres. Diego de Bear y Mier 

C. Alexandro Zerraton 
C. Ignacio Lopez Portillo 

Tente. Eufrasio Ramos 

Suplentes: 

Dr. Manuel Maria Gorriiio y Arduengo 
CrnL Jose Miguel Barragan 

Dr. Pedro Ocampo 
Pres. ] ose Maria Guillen 
Pres. Rafael Perez Maldonado 
Capt. Manuel Ortiz de Zarate 
Capt. Jose Pulgar 

Lie. Jose Sotela de la Hoyuela 
Lie. Antonio Frontaura y Sesma 

C. Mariano Escandon 
C. Jose Maria Nunez de la Torre 
C. - Ignacio Soria 
C. Francisco Maria Aguirre 

Diputados del Primer Congreso Constituyente 1824-25 

Apendice B 
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• En estos calculos, el nurnero despues del punto es en reales: 8 reales = un peso. 
Por ejernplo, $151.6 = 151 pesos y 6 reales. Las Iuentes son AHESLP,-SGG, Memonas de 
Hacienda 1824, 1825, 1826, 1827. Memoria del Gobierno del Estado, 1826, Imprenta 
del Estado, San Luis Potosi, 1829. 

.. Otros ingresos incluian los de ensaye, plata [ ... ] oro, oro incorporado, ·papel 
sellado, media annata, pulperias, derecho municipal, fabrica de palacio y otros de 
menor importancia en estos aiios. 

... Otros gastos de 1828: milicia civica, diezrnos, prestamo, Casa de Moneda y otros 
menores. 

Apendice C 

lngresos del estado de San Luis Potosi 1824-1828• 
(en pesos) 

I 0/24· 12124 1825 1826 1827 1828 

,E_#stencia del l ,c _-_ "J._ 471.6 5 217.3 I 474. I 524.4 ,L,. ___ 
ano anterior 

Plata pasta pura 7 656.4 32 366.2 35 094.2 37 523.4 39 927.3 

Diezmos 8 000.0 32 909.1 92 581.0 

Alcabalas 5 580.0 61 346.5 55 656.6 67 129.0 107 373.5 

Tabaco 7 207.3 127 163.0 131 038.6 165 906.5 174 645.2 

Depositos 3 964.6 93 606.7 128 933.0 78 410.2 16 685.7 

3% consumo 5 595.6 13 435.0 18 289.0 

Otros•• 2 405.6 .n 310.4 13 475.3 29 995.l 38 836.4 

Total 26 814.3 331 860.6 390 850.4 431 636.6 470 574.1 

Egresos del estado de San Luis Potosi 1824-1828 

Buenas cuentas 6 157.6 6 179.0 

Gastos comunes 11 066.2 30 162.5 78 629.2 ll l 045.2 76 670.7 

Sueldos 2 139.3 58 177.3 77914.7 87 127.3 100 783.6 

Tabacos 1 000.0 20 697.5 44 611.1 23 570.0 21 614.3 

Depositos 69 939.2 75 840.2 123 518.6 58 286.6 

Contingents 5 076.2. 82 377.6 68 500.0 45 312.4 2 408.2 

Factoria de Tab. 60 906.3 37 798.2 33 075.4 44 153.1 

Otros••• 903.0 4 382.2 6 082.5 7 462.6 96 188.5 

Total 26 342.5 326 643.2 389 376.3 431 112.l 405 284.6 

27 Barbara M. Corbett 

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

