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I N T R O D U C C I O N  

Este  trabajo  mpil-a a demostrar, en primer lugar. que el comercio  realizado  desde 'Tampico 

simio como eje  articulador  de un espacio con personalidad  propia en  el entorno conii,yrado 

por l a s  fluastecas tammlipeca  veracruzarla  potoslna hidalguense y queretana-  Desde  su 

funclacion, la relacion  entre  Tampico y las huastecas h e  muy estrecha. al punto de que sin  el 

respaldo de ellas no habrla  sido  posible el desar-rollo  economico y social  de esa ciudad. Por 

un lado.  los  l'ecursos a q c o l a s  y ganaderos de l a s  huastecas abastecian al puerto de 

Tanpico; y por  otro, la lni,gracion de sw habitantes constituyo el  nucleo demogafco 

fiu~damental  de esa  localidad. 

Asimismo. la vida  de l a s  pequedas  poblaciones que integaban las huastecas se  did, 

e11 qan medida, .gracias a la intelrelacion que se genero  entre ellas y u11 puetto  -que  pas0 

rapidamente de la situacibn de  villa. a la de ciudad-, en el que la poblacion  crecio 

aceleradamente  entre 1823 y 1837, para luego mantenerse  estable hasta. 1848. I,a 

investi~acion pretende mostrar l a s  caracteristicas  de  larelaciop entre  Tampico y cadauna  de 

l a s  huastecas para delimitar  el peso que  tuvieron a lo largo  del lapso estudiado. 

El espacio a que nos  referimos  se  contiguro a traves  de la relacion  e  interaccion de 

que se ha hablado en los pmatbs anteriores.  constituyendo, a partir de l a s  redes 

comerciales y del  vinculo demo.qgratico. practicamente una. region.  Sin  embargo,  no hay que 

perder  de  vista que en ella convivian  poblaciones con sus propias  especificidades, pero 

cuya d inhica ,  desde el punto de  vista  econon~ico y social, estuvo muy ligada a la. del 

puerto de Tampico. Así, el t h i n o  región se  utiliza a lo largo  del  trabajo como algo vivo, 

es  decir, como un espacio  histórico-geogratico  que se construye a partir de  múltiples 

elementos, pero en  el que l a s  redes  comercides que se extienden  entre  Tampico y l a s  

buastecas, a s i  conlo l a s  mig-aciones,  constituyen  los  principales  ejes  articuladores. 
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Por lo anterior el trabajo muestra en su primer  capitulo la historia de Santa .km de 

Tmpico,  o de Tamaulipas, nombre  que por  obvios motivos politicos  se  dió al puerto  en SUS 

primeros d o s  de vida, pero que fue abandonándose  con e l  tiempo. El analisis de la 

ubicacicjn de Tampico dentro  del distrito sur y en el Nuevo  Santander,  mas  adelante 

Tamaulipas, permitió observar otro  de los elementos que se han considerado para mostrar 

que el acercamiento con las huastecas no so10 era de carácter  económico  y social, sino que 

tambiCn tenia raíces  politicas y militares. Al respecto  se han elaborado algunas hipótesis, 

que destacan la falta de  integración  existente  entre el distrito sur 3 7  el resto de  Santander O 

l'anlaulipas. Aunque se aportan algunas respuestas, este es un tema que ser& estudiado m& 

prohdamente en una investigación posterior. 

El segundo propósito del trabajo es el estudio  de las redes conmciales que desde 

'Tampico se extendim hacia el norte y centro  de la Republica expansión que  no habria  sido 

posible si no se hubieran creado l a s  condiciones  propicias en Tampico y en el  espacio que 

contiguraron este puerto y l a s  huastecas. En los capitulas 2 y 3 se presentan l a s  

caracteristicas  esenciales de un puerto  en  el  que  dominan los comerciantes extranjeros, pero 

cuya poblacion  está básicamente ligada a l a s  huastecas. La revisión de los intereses 

comerciales que dan vida a la   hdación de Tampico, a s i  como su desarrollo a lo largo del 

período estudiado  representan el punto de partida  para  conocer sus avances  económicos y 

sociales. 

Con el estudio  del intercambio  comercial se busca mostrar el  papel que jugó el 

Tampico-puerto en la internación  de mercancias y de cbmo se retroalimentó en su calidad de 

ciudad a traves de  este proceso.  Dado que la investigación pretende abarcar el  desarrollo 

del comercio  local en Tampico y su proyeccion hacia el interior del país, la expansion del 

comercio a través de la internacion se consider6 un elemento clave para la comprensión de 

la formación del mercado interno, en este caso, del  norte y centro del pals. Asimismo, a 

través del  conocimiento de las  redes  comerciales es posible  observar kta qu& punto 
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Tanpico se  relacionaba con las diferentes poblaciones del distrito centro de  Tamaulipas y 

en que medida, y cuhdo  se empezo a fortalecer la vinculacion con el noreste. 

En relación con el tema  del  contrabando. solo se hacen alusiones de caracter general 

y evitando caer en los lugres comunes, no porque se desconozca su importancia en e l  

pertodo  estudiado y en especial en un puerto como T q i c o ,  sino  porque todavia no se 

tienen suficientes elementos para desarrollarlo ampliamente. Aun a s t .  sobre este  asunto se 

esbozan alynaq lineas de  investi_aacion  que serviran de  pauta en otra oportunidad. 

A lo largo  del trabajo se trata  de  enmarcar el tema  con los acontecimientos de 

caracter político y militar que nftctaron la vida del pais y de  Santander o Tamaulipas, 

aunque este no es el objeto  principal del trabajo. Una  panorámica amplia amerita un estudio 

mas profundo y la consulta de los archivos  del  gobierno del  estado.  entre otros. 

Cotno nn tercer propcisito. el trabajo pretende  mostrar  a traves del  estudio  de los 

proyectos  economicos y politicos de los comerciantes su caracter de  fherza econdmica y 

politica y el grado de  organizacion alcanzado, a s í  como sus repercusiones en la vida  politica 

del  puerto,  del  estado y del pals. 

La investigacibn se  realizo fimdamentalmente en el  Archivo  Histdrico de Tampico. 

La  licenciada Ma del Pilar Shchez ha  realizado una gran labor en este Archivo 

clasihando y ordenando m material que permanecid por muchos ailos en un completo 

abandono. Se consultaron los ramos de Presidencia, Tesorería y Justicia, correspondientes 

a los aiíos de 1823 a 1850; la consulta de la hemerografia h e  posible gracias a que la 

licenciada Shchez ha rescatado este material de  todo el acervo,  ponihdolo a la disposicion 

de los investigadores. En el Archivo General  de la  Naci6n  se consult6 el cam0 

Administración  de Rentas correspondiente a Tamaulipas. Este acervo se encontraba 

totalmente  desordenado, por lo que se elaboro una guia del material que  contienen l a s  ocho 

cajas en  que se encuentra guardado. Tambien se revisaron  varios  volumenes  del ramo de 

Aduanas, lo que aport6 information muy importante para el conocimiento de la internacibn 

de mercancias. 
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En lo que re.specta a las obras  publicadas  sobre l a  historia  de  Tanladipas. y de 

Tampico,  conviene  hacer  algunas  aclaraciones que permiten  conocer e1 tipo de 

investigaciones que se han realizado hasta la fecha sobre el tema de  este trabajo. 

una larga investigacibn sobre el origen  del  manuscrito. se  descubrió que en 1843, y por 

disposicion  de  Francisco Vital Fernández, se integro una comisión con Toribio  de la Torre, 

Guiiletmo  Martinez,  Joaquin Barraqan y Manuel Cardenas. para que formaran una 

estadistica  del  departamento  de Tamdipas. No se  sabe a ciencia  cierta  hasta que punto 

participaron m la redaccion  de  este  libro los m o r e s .  pero en lo que se  refiere a de la 

Torre? no hay duda  sobre su autoria.  En cuanto a la trayectoria  politica  de  este autor, cabe 

decir que estuvo  ligado al iturbidismo, a las idea9 centralista?, y aunque en algtin momento 

simpatizo  con la revolucion  de Aptla ,  a final de cuenta9 participo en la administracion  del 

Segundo .d Imperio. Por otro  lado, la mayor parte  del  libro  está  dedicada al periodo  colonial y 

a la lucha por la independencia, en ocasiones  utiliza  documentos  militares y alqunas veces 

los transcribe en la? notas, pero no siempre  queda  clara su procedencia  Por lo general  cita 

l a s  kentes que  corresponden al periodo  colonial,  pero  casi nunca lo  hace  para  el  lapso 

comprendido  entre 1821 y 1840 . 

En el siglo XE aparecí0 la ,%stopra, geo,orq?ia .v esbadimccz del Estada de 

,7arvatrli-~lrs escrita  por el  Ingeniero  Alejandro  Prieto, en la que  siguiendo la estructura del 

libro  de  Toribio  de la Torre actualiza y enriquece los datos  estadisticos, conforme a la 

Toribio  de la Tome y coautores, Ssrorra general lie Tamauirpas. 2a ed.. Candelario 
Reyes [prol.], Ciudad  Victoria, Tamps., Instituto de Investigaciones Hist6ricas de l a  
Universidad Autónoma de  Tamaulipas, 1986, 25 1 pp. 



iniormacion de 1873.: Los historiadores  tamadipecos del sislo XX que han producido 

obra9 sobre el tema de Tamadipas son el licenciado Arturo (;anz;rlez. COR La E~. s~o~?G  tie 

Meade, La h n s r ~ c n  ramaz¿irptlca. publicada en tres tornos y que he el resultado de 

investigaciones  realizadas por este  autor  desde 1933. Aunque  en 1942 publico un libro con 

el nombre  de i n  ha‘asreca. E-poca antzpa, la obra  sobre Tamaulipas permanecio inédita 

haqta el ario de 1977. en  que  fue dada a conocer por el Instituto  de Investigaciones 

Historicas de la Universidad  Atdonoma  de Tamaulipas.3 

En todos estos libros existe lma inihencia muy grande  del libro de Toribio de la 

Torre. no solo m cuanto a la fornla en  que  estructuraron la obra sino tambien en la falta de 

rigor para manejar las hentes documentales. Por ejemplo, es un hecho que un investigador 

tan  connota.do como Joaqum Meade tuvo a la  vista un numero  muy importante  de 

documentos. lo  que se evidencia cuando  hace refmencias  concretas,  pero la falta de rigor, 

de aparato crítico, convierten sus elrposiciones en algo desarticulado. Sin embargo, su obra 

resulta valiosa  para el investigador -siempre y cuando la  utilice criticamente-, por ser una 

obra  pionera y porque en ella  se consigna mucha información  de  documentos que ya no e& 

en el Archivo. 

La  investigación  sistemática y rigurosa se  inicia con Juan Fidel Zorrilla, historiador .> 

que  contribuyó  con varias obras de gran calidad.  entre l a s  que destaca su trabajo Tarnulipus 

en ic: guerra de Irde-wndencm, editada en 19.72.j En esta linea se encuentra  tmnbien la 

Alejandro  Prieto, Hsrorra, geqyajia esradhca &i estado U;? Tarnulipas (Ed. 
Facsimilx de 1873), Mgxico. Manuel P o m a  1976, 363 pp. (Documentos Mexicanos. 8) 
Joaquín Meade, La hrrastrca rar,~adiApt?sa, 3 t, Ciudad Victoria, Universidad Aut6noma 
de Tanaulipas- Instituto  de Investigaciones Históricas. 1977; La huasfeca. Epca 
. + u I ~ u ~ ,  Mexico, Publicaciones  Histbricas-Editorial Cosfo, 1942. 
Aturo Cionzalez, ,%stor;a de r”amad;pas. [s. p. i.], 179 pp.; Gabriel  Saldivar, Histonu 
cov;perdi(dc de ;“a.r,rxzulipas, MSxico, [s. e.], 1945, 358 pp. Entre l a s  obras mhs 
importantes de Juan Fidel Zorrilla; est& Tcz.mdipas en !a ~ ~ ( I P M  de I.vdepende.nc;a, 
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obra I"nrr2nulrpas una hlsrona cc;lpnpamdc. escrita por Juan Fidel Zorrilla Maribel  Miró 

Flaquer y Octavio  Herrera Pérezj  F,te el trabajo m á 9  reciente y completo que eviste sobre 

e1 terna 

Entre l a s  obras sobre 'I'ampico. cabe mencionar los trabajos de ~'ar los  Gonzalez 

Salas. cronista del  puerto, y de Maria del Pilar Sanchez. dirxtora del Archivo Histórico de 

'Tampico.5 Como antecedente  de tales traba~os está ikx-umenros I.wa'/tc?s p a ~ a  ia Hlstorlc; 

de Tamprcc?. recopilación y prOlogo de  Joaquín Meade y que apareció en 1939, a s i  como el 

libro de Juan Manuel Torrea Tan,,ozcc rL+1ir2respara sti Sstonai. publicado en 1942 .' 
N o  obstante el ebsfberzo realizado por los historiadores  tamaulipecos, existe mucho 

trabajo por desarrollar, ya que la investigacidn de archivo no ha sido  sistem&ica y en 

muchos  de los casos los documentos han sido trabajados de manera parcial y fi.agmentaria 

MBxico. Manuel P o m i a S A ,  1972. 163 pp. (BibliotecaMexicana, 44): L?lWkr 
colorr:nl erz ifhtivo S¿zafmu'er, h48xic0, E/Ianuel Porrúa, S. A., 1976,333 pp. (Biblioteca 
Mexicana 52); Mstofin de Ta.mtdi?as. Zhtesz, 2a ed., Ciudad Victoria Instituto  de 
Investigaciones  Histbricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 197'7, 121 pp. 
Juan Fidel  Zorrilla Maribel Mirci Flaquer y Octavio  Hen-era  Pérez, Taruhpas una 
histwia cd??¿,pm&i, 2 t, MCxico, Instituto JoseS M a  Luis Mora-Universidad Aut6noma 

de Tmaulipas, 1993. Otra obra reciente es la dirigida por Martin  Reyes  Vayssade, 
Cartcornfin li'isrhrit-a lig f"ntnauli-ws, MCxico, Gobierno  del E&do de Tinnaulipas- 
Instit& Tatnaulipeco de Cultura, 1990.270 pp. Este  libro nos proporciona un 
interesante  panoranla hist6rico  a  h-avh de los nlapas de Tamaulipas y de Tampico, sin 
e m b q o ,  la obra es desi'gual ya que junto con los estudios  de al_ynos especialistas en 
Tanlaulipas como Octavio  Herrera o en Tampico, conlo Carlos González Salas y Maria 
del Pilar Sanchez. se incluyen autores como Francisco Gonzalez. que no han profundizado 
en e1 tenla 
Carlos  Gonzzez Salas. Tslnyico. C . ~ h ~ c a s  de : d m  m d a d  Tampico, H. Ayuntamiento  de 

Tanpico, 197'7,  142 pp.; M a  del Pilar Siinchez Gornrz, ,+o.vrcc:or2 hrsrdnca de 
TwMu~~.?cx. A%idf¿O.grqTjG. MSxico. Instituto  de Cultura Tmnaulipeca 1992,  20'7 pp. 
Juan Matluel T o m a  e: Ignacio Fuentes, Tm:pico (4pw:tt'spara m hisfor@). Su 

d*i'lrr2tfa~-:Cj~. m v:n% m:l:tar. i?poca C.bvrmpiw&en, prólogo de Rene Capistrhn Garts, 
MtFxico, Nuestra Patria, 1942.448 p. Este autor elaboró tanlbi6n el Pxcionario 
peograjico, hsfbnco, brqgrd-ico y estariistrco ric? !a Republt:ca ,bfexrcana. & d o  de 
,mawadipas, Mkxico,  Sociedad  Mexicana de Geografia y Estadistica, 1940, 604 pp. 

7 
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Por lo anterior se consider6 hndamental rl habaí0 de archivo y a 61 se consagraron la mayor 

p a t e  de los t.sh.- vzos.  

Por otro  lado. aunque no se deja del lado el analisis de la historia nacional del 

pertodo, ya que SS necesario ubicar- lo ocurrido en Tanpico ?ntrt. 1823 y 185(.) en el  conteato 

histórico del  pats. no se ahondo  en e l  porque no era el tema central. El estudio detallado de 

las relaciones entre Tampico y los intereses economicos y politicos de caracter estatal y 

nacionalt constituyen el objeto de  estudio  de  una investigacion que se pretende realizar en el 

futuro: por lo pronto solo se apuntan al-mas líneas a se.guir. 

Quiero agradecer  a todas l a s  personas e instituciones que  con  su  apoyo hicieron  posible que 

realizara mte trabajo. En primer l ~gar ,  al i'onacyt, por su valioso apoyo para la  realizaci6n 

de mis estudios y por propiciar el que pudiera viajar a Tampico y Ciudad Victoria para 

recabar l a  in.formacibn  que  constituye la baqe  de la investigación que dio  vida a esta tesis. 

Por otro lado.  quiero hacer mención  del  apoyo recibido de parte del  Archivo 

Historic0 de Tampico. que  me abrió sus puertas y proporcionó todas l a s  facilidades 

necesarias. al  Ayuntamiento  que autorizó personal para que yo pudiera trabajar incluso los 

stibados y a la Directora del archivo, Lic. Ma del Pilar Sdnchez, por su  entusiasmo para 

impulsar a quienes se interesan por la historia de Tampico.  Tambien  debo mencionar al 

Archivo  General de la Nación y ai personal que  amablemente  atendió mis  requerimientos, 

asf cómo al Colegio de Ciencias y Humanidades,  institución en la cual trabajo como docente, 

por haberme  otorgado una licencia para realizar mis estudios de Maestria b 

Mi mzis profhdo agradecimiento  al D r .  Brian Connaughton por haberme asesorado y 

dado  sus valiosos comentarios, así como por su aliento para que  se.guiera adelante; a la Dra 

Sonia  Perez  Toledo y al Maestro  Federico Lazarin. por sus  atinadas observaciones. 

Finalmente  quiero q a d e c e r  a mi familia la solidaridad con que  me arropo durante  todo el 

tiempo  que  duró la investigacion. 
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SANTA4.4NXA DE TAMALrLIPAS 1823-1825 

1.1 CONFIGURACIóN DEL ESPACIO 

Mi primer  interés por el  Puerto de Tampico esta  ligado a cierta noción  de fcvm@ -,wtlque 

de una hija adoptiva,  pues no nací ahí-: por otra parte, que el puerto tuviera un carácter de 

ciudad-mercado h e  lo que despertó mi interés definitivo por e l  tema. Me (ztraia el hecho de 

que en la primera mitad  del siglo XIX Tampico creció al  unísono  de su desarrollo 

comercial. y tatnbit;n  que ,gacias a su ubicacion geopiiica y a sus posibilidades de 

comurlicacion con el norte y noreste  del pais, esta ciudad se convirtio rápidamente en el 

segundo  puerto mexicano de importancia 

Desde SLI fundación, el desarrollo  económico y comercial del  lugar  estuvo 

intimanlente lipado con las huastecas, producihdose una relacion de carácter demo,@ko, 

economico. politico y cuihlral. Si consideramos l a s  peculiaridades de dicha  relacion es 

posible formular la hipótesis de  que el comercio de internación  desde Tampico jugo el 

papel. sobre todo en la pritnera mitad  del XIX, de nucleo  articulador de la vida  economica 

de l a s  huastecas. La internación  de mercancias permitió la configuración  de un espacio  con 

personalidad  propia, que va m& a l l a  del concepto de  región rlatural con que la  geogafla 

define  a l a s  huastecas. La región  natural,  compuesta  de l a s  diferentes huastecas3, ya había 

sido  aprovechada  por el comercio que se hacia antes  de 1823 desde Pueblo Viejo y por 

Altamira, pero la tesis pretende mostrar que fue el comercio de Tampico el que logró una 

intepaci6n regional de caracter econcimico y social. 

Luis Gonzdez, "Termlo, microhistoria y ciencias sociales", en Pedro P6rez Herrero 
[comp.], RtrgrOn e Historia en M&,rico ('1700-1850), México. Instituto J.M.Mora-UAM, 
1991, 263 pp.43.23. 
Es decir, l a s  huastecas  potosina, weracruzana, tamaulipeca, hidalguense,  queretana y 
poblana 
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Hoy Tampico juey un papel importante para las huastrcas. Su ubicacion geogrqraflca 

y su importancia economica han llevado a Angel Bassols Batalla a caracterizarlo como la 

cnrlrai yoec-cwowca de las huastecas. e~ virtud de que 

... a h i  c o t ~ v e r ~ e  la totalidad dt, v í a s  de cornu~~icación  tenestres, atireas y 
maritlmas, y es precisamente donde se realizan en ,qan medida los proce- 
sos de comercializacion y embarque de los diversos productos agricolas. 

interior del pais como del exterior. o 

Auuque &a es una caracterización relacionada con la historia reciente de Tampico, 

es un hecho que tiene raíces  profhdas en el siglo X>;. Baste recordar que  desde 1823 el 

.- pm1aderos. minerales y mannufacturas hacia los nlercados tioalels,  tanto  del 

Puerto de Tmpico se ubicó en la orilla del Pánuco-Tamesí y que su fimdación obedeció a 

los intereses económicos de los vecinos de Altamira villa en la que se descargaban algunos 

?fectos antes de que se fimdara Tanlpicol E1 hecho de que el Tamesí hera navegable para 

lmchones constituyó u11 , g r a n  atractivo para los hombres que habían  acumulado su riqueza a 

partir del comercio maritinlo. 

Por lo que se ref iere a los pobladores de este espacio  económico-social,  cabe 

recordar que  antes de la conquista, una parte  del sur del actual estado  de Tanmulipas estuvo 

poblada por los huastecos.(nupuuhJ). Como consecuencia de la conquista -que por 

cierto requirió varios intentos-, los pueblos que la poblaban se dividieron entre la 

Gobernaci6n de Pánuco y Tanqico y la alcaldia de la Villa de Valles. 13, Otro detalle que 

debe seaalarse es el de que  en su gran mayoría la población indigena  abandon6 sus lugares 

habituales y se replegó hacia l a s  siemas "...pero  desde ellas  contenqhban los actos de los 

que IIegaban a ocupar sus tierras...". 13 

Al hablar de la población moderna  de Tauladipas es necesario recordar que se trata 

de una región de colonización tardia Otro antecedente  que  no  debe dejarse de lado es que 

I r )  .h_pel Bassols Batalla [tlr al.], Las Hira-fecns, M+xico, Trilias, 1977, p.375. 

l 2  /bidem, p.21. C'f Toribio de IaTon-e y coautores, ,%storia Ge .vera'... op. cit., p. 44. 
M a  del Pilar Sanchez Gomez. Pro,vecclon hsrdrrca de ... op. crf.. p.24. 

Toribio de IaTon-e y coautores, upcif. p.lOl. 
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desde  mediados  del siglo kcVm Jose de Escanddtl realizo la e.xploracion -por cirtto bastante 

+xhaustiva, si se toman  en cuenta los recursos de la epoca- del territorio, elaborando un 

inhrme  sobre la orogatia hidroq-t.ila. ikma recursos mineros. etc. l4 De tal manera que 

ctlando realizo su proyecto colonizador.  hndando las principales villas y ciudades de Nuevo 

Santander. lo hacia con un conocimimto. si no de todas las particularidades, s i  del  conjunto 

de la región. Lo anterior 110s permite  comprender el por que de la distribución  estratégica 

desde un punto de vista militar. de estas fundaciones. Esta distribution constituye un 

demento  clave  para el fi~turo comercio de la región, ya que la mayor parte de l a s  villas y 

ciudades se fhdaron pensando en los accesos y las posibilidades de  comunicación a San 

Luis Potosi. la Ciudad  de Mexico y el  Nuevo Reino de  León. 

rX-0 aspecto interesante y que nos  ayuda a conlprendm el origen  de los pobladores 

de la.; villas y ciudades  del  Nuevo  Santander, es el hecho de que la conquista  del territorio 

se intento por dos vías: por el sur, teniendo  como punto  de partida  a  Querétaro, y desde el 

Nuevo Reino de  León. l 5  También  conviene tener  presente que la expedición de Escandbn a 

lo qye sera Nuevo  Santander  aglutinó a más de 3 ,000  personas,  provenientes de  Queretaro. 

San Luis Potosi, Provincia  Huasteca  Coahuila y Nuevo León, asi como'también  que  en 

José de  Escanddn, "Ird?ornle de  Don Jose de  Escandórl  que manifiesta l a h d a c i ó n  de l a s  
diversas  colonias que verifico". p.297 y don Jose Tienda de Cuervo, "Morme del 
reconocimiento e inspecci6n de la nueva colonia del Seno  Mexicano comunmente llamada 
de Santander por el Capith de Dragones, Don José Tienda de  Cuervo", p.3, ambas en Jose 
de Escandon, Estado &nerd de lasj&ndacrones iechusJwv.. . en iu Colonia del Mevo 
2urzfr3;uev. c7csfu del &no ./bfiX;CajtO. Mkxico,  Talleres Graficos de la  Nacion, 1930, 
(Publicaciones del Archivo General  de IaNacibn, XV), tomo It. La corona  espafIola 
consideraba  esta zona como estrategica, por ello desde 1739 dispuso la creación de  una 
Junta de Guerra  y  Hacienda  Este organismo era el encargado  de  determinar los sitios que 
debían colonizarse, así con10 los mecanismos que se requerkan para tal objeto.  Fue hasta 
21 ai10 de 1346 que la Jwta nornbr.6 al coronel JosC de Escand6n y Helguera como 
responsable de la colonizacion de la  costa del Seno  Mexicano: quién  después  de pacificar 
la Sierra Gorda se dirigió hacia  la costa La  labor de Escandon se realizó entre 1746 y 
1 765. í-:f.. Juan Fidel Zon-illa Maribel  Miró  Flaquer y Octavio  Herrera Pkrez. op. cit., pp. 
14-16. 

I José de Esczmdbn: op. c~t . .  pp. 65 y 67. 
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much,2s de l a s  villas e.spariolas la mayoria de los pobladores eran oripinarios del  Nuevo 

Reino de León. I 

Si revisamos la lista y el orden en que Escandón fimd6 las villas. encontraremos que 

estas abarcan la mayor parte del territorio actual y que e s t a  distribuidas  entre lo que Reran 

los cuatro distritos: Tula Palmillas, Jaumave; Llern crhlemes. Padilla  -primera capital del 

Nuevo  Sant&ulder y a la que se denominó Villa de Cinco  Sedores de Santander-; Reposa. 

San Fernando:  Altarnira, San Juan Bautista de Horcasitas. M ~ s '  hacia el noroeste, hnd6 San- 

ta Barbara. Soto la Marina.  Santa Ma. de Ayayo. Tamath. La illtinla villa que h d 6  Es- 

candon  fue  Nuevo Laredo. El puerto  de Tampico se habilitó hasta 1781l7, aunque cabe 

aclarar que el l w g a r  en  que se encontraba no era el  que registramos para el atí0 de 1823. 

Tampico fue findado varias veces y en diferentes lugares. 

Fh cuanto a la población indígena.  desde la epoca  colonial fue perseguida y en 

muchos casos exterminada: los sobrevivientes se aplutinaron  en tomo a l a s  misiones. En el 

,\.iia_r?a LA? la slt?rw Gorda ,i' Costas r%i 5bw A~fixlca.rzo. correspondiente al aiIo de 1755. se 

menciona que l a s  poblaciones  hndadas por  Escandon fueron 23 y que habia  para entonces 

11 misiones.(.-)  En la Sierra Gorda se consignan cuatro poblaciones de 

9spailoles y algunas misiones de indios. lr3 Para la primera  mitad del  siglo X X  no  esth claro 

quP fhe  de la población indigena, no se ha estudiado  de  qu6  manera esta  poblacibn fue 

integrándose a l a s  villas o a l a s  ciudades; tampoco se ha estudiado la composicibn de la 

población que h d 6  estas durante la colonización del  Nuevo  Santander. Todo ést0 da pié 

para  hacerse algunas pre_mtas  sobre  la  población de Tamaulipas,  especialmente  por la del 

sur y por la que más tarde integraría la joven ciudad  de Santa Anna  de Tamaulipas. 
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Entre los antecedentes históricos que  no deben perderse de vista está el hecho de 

que en 1?86 Nuevo  Santander se incorporara a la intendencia de San Luis Potosí. que para 

?sa +poca wtaba integp-ada por San Luis Potost. Gmdalcazar~ c3arcas.. Ramos, huevo Reino 

de Leon y T.;.ws (.&a~a&). 

En 1785 el vlrr?y conde de Gál1:ez deternmo que tanto e l  Nuevo Reino de Leon 

como e1 territorio de el Xuevo Smtander debían pasar a fonnar parte de la cornandancia  de 

las Provincias lnter-nav -que para entonces se había  dividido en tres-.  Para 1'787 las tres 

comandancias se convierten en dos.  quedando  Nuevo  Santander  dentro  de la comandancia  de 

las Provincias Internas  de  Oriente. En 1792 se  re.gresó a la antisya estructura  de una sola 

corrlandancia que abarcaba todo el norte, pero en esta ocasion la colonia del  Nuevo 

Santander y el Nuevo Reino de  Ledn ya no formaron parte de l a s  Provincias Internas y 

pasaron a depender  directamente  del virreinato, volviendo  a  ser parte de  Cstas  en 1804. 

Desde  el punto de vista militar. pertenecer a la comandancia  de l a s  Provincias 

Internas  de  Oriente  permitió a Nuevo  Santander fortalecer los nexos con el Nuevo Reino  de 

Le6n. Coahuila Texas y los distritos de Parras y Saltillo.  Por otra parte, el  vínculo militar 

con San Luis  Potosí h e  estrecho. ya 4ue  mientras ibrmó parte de la comandancia, l a s  

cornpartias volantes que debían  actuar en el territorio novosantanderiano se organizaron en 

San Luis bajo las órdenes  de Félix Maria Calleja 

La colonización de la Costa del Seno  Mexicano. y especialmente la del  Nuevo 

Santander, fue un asunto que  tambien intereso a la Real  Hacienda A finales del siglo XW 
la economia del  Nuevo  Santander habia logrado cierto desarrollo y aunque  no ocupaba un 

lugar destacado dentro  de la Nueva E,sparlazo, puede atirmarse que cada vez se hacia m& 

efectivo el cobro de alcabala ya que  entre 17'79 y 1786 pasaron de 8,226 a 15,503 pesos. 

19 Edmundo O'Gormanm, Hisrona dc! las divrsrones tervrtorlaies de M&xico, 7a e d ,  MCxico, 

- - Juan Fidel ZorrilIa, Maribel Miró Flaquer y Octavio  Herrera Pbrez, TmauZilpas 
Editorial P O I T U ~  S. A. 1994. 327 pp. (Sepan CUantOS .... 45), pp. 1'7 y 18. 

f ¡\ 

UWJ ....  p. c:r.: t. I, pp. 26-27. 
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La mayor  parte 

anterior pernlite 

de lo recaudado provenia de Tampico-Hueju1tla21 (,Cudro nWm.1). Lo 

suponer  que  dadas las  limitaciones del  movimiento comercial y ilscal. 

tndavta no se ._ smeraban relaclones importantes  entre  Santander v las demas provincim. y 

que el desarrollo econotnico de las poblaciones que constitular1 la provincia 

novosmtanderiana era muy desialal. ya que se concentraba en el SIH. 

Los datos llistoricos retkridos muestran  que tanto las características de la 

colonizacion de  h-uevo  Santander.  como la estructura militar que se impulso  con la creacih  

de [a comandancia  peneral de 13s Provincias Internas y con la aparición de l a s  Intendenciasl, 

permitieron a la provincia santanderiana la integración de una red de vmculos, 

principalmente de caracter militar, tanto  en el interior como  con l a s  demasl poblaciones que 

inteqaban la comandancia Dichos lazos heron elemento hdanlental para la comprensión 

de la primera etapa de la historia del  estado  de Tamaulipas, va que  en l a s  postrimerías del 

regimen colonial  sirvieron  para ejercer un mayor  control sobre la Provincia, pero en el 

periodo independiente,  constituyeron uno de los principales escollos que debieron  salvar los 

tanlaulipecos  para  lograr la articulación de su est<do. 

Lo anterior nos lleva 3 preguntarnos si realmente existia una inte.gacibn de carhter 

politico y administrativo  entre los siete partidos en  que se dividió la Provincia del  Nuevo 

Santander en I 82 1, o en los tres departamentos en  que se organizó la Diputaci6n  Provincial 

en 1828. o entre los tres distritos del Estado de  Tamaulipasl  que había en 1843. La historia 

nos da muestras  de  que  mientras l a s  relaciones de carácter militar entre los partidos, 

departamentos o distritos eran muy estrechas -a pesar de  que  en algunas ocasiones heron 

corrtlictivas-, no  puede decirse lo mismo de los nexos economicos,  ya que entre el distrito 

sur y el norte, heron mínimos. Sin embargo, el distrito centro actuaba como mediador 

Los datos con que se elaboró el cuadro heron tomados del libro de Juan Carlos 
Caravaglia y Juan Carlos Grosso, La aicabdcrs novohispanas (1776-l821), Mdxico, 
AGN-Banca Cremi. 1987, 236 pp., pp.230,232,234. 



CUADRO N" I 
~~ 

ANO 

1777 
I 778 
1779 
A780 
I 781 
I 782 

I 784 
I 785 
1786 

I 788 
I 789 
1790 
1791 
1792 
1793 
.I 794 

I 783 

I 787 

ALCABALAS  RECABAOAS ENTRE 1777 Y 1811 
TAMPICO.HUEJUTLA Y SANTANDER 

TAMPlHUEJ  SANTANDER AaO TAMPlHUW 

0.00 0.00 1795 6,404.00 
4,032.00 0.00 I 796 6.768.00 
0,052.00 8,226.00 I 797 6,181 .00 
5,442.00 10,773.00 1798 7,490.00 
7,627.00 10,387.00 I799 6,519.00 

10,548.00 13,888.00 I800 8,047.00 
10,448.00 14, N3.00  1801 7,504.00 
8,502.00  15,884.00  1802  7,334.00 
9,726.00 I 6.01 2.00  1803  6,993.00 
I O, 71  7.00 I 5,503.00 I804 6,254.00 
10,001 .00 12,36200  1805  5,626.00 
8,170.00  1341 2.00 I808 7,589.00 
7,269.00 10,632.00  1807 7,031 .o0 
7,120.00  7,219.00 1808 6342.00 
7,028.00 10,917.00 I809 6,317.00 
5,883.00 8,564.00 181 O 5,425.00 
5,372.00 8,733.00 I 81 I 5,071 .00 
6,074.00  9,765.00 

SANTANDER 

8,929 .o0 
I I ,912.00 
7,343.00 
7,540.00 
9,570.00 
9,316.00 
10,548.00 
I I ,283.00 
9,214.00 

I I ,493.00 
10,984.00 
12,311.00 
14,670.00 
4 3,933.00 
16,525.00 

0.00 
0.00 

-aprovechando que los poderes gubelnarrlrntales se h a b h  ubicado en su territorio-, para 

fortalecer los lazos económicos y politicos con el norte y con el sur. Durante e l  período 

estudiado el centro  del  estado se articuló con los otros distritos, pero  de  manera  separada, 

por io que todavía a mediados  del siglo SIN al.gunos habitantes, sobre todo los del distrito 

sur, aíin 110 se sentían pate de Tamaulipas. 

Como puede verse en el m, en 1821 la población se distribufa con cierto 

equilibro en los siete partidos. Para  el aiio de 1843 e l  p e s o  de los habitantes  de 

Tammulipas se  habia concentrado en el norte y centro. Cabe aclarar que l a s  actividades 

scon6micas fundamentales giraban en tomo a los distritos norte y sur, ya que ahi se 

localizaban sus principales puertos: hfatanloros y Tampico.  Por otro lado, es muy probable 

que la alta densidad  de poblacibn que existia en los distritos norte y centro se  relacionara 

cot1 la presencia de efectivos militares. 
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PROVINCIA 0- SANTADFR PIPUTACI6N PROVUGJAL DE SANTANPEE 

Aiioda-18n , A ñ & z x & ! .  
PARTIDOS H#~bibntoS DEPARTAMENTOS 

8.185 
13,966 
12,664 
10,180 
1 1.978 
10.804 

67,434 
rc 

Dew. del Norte 
Cabocera en: Crulllaa 

Cabsc-era e n :  Ciudad Vktoria 

Cabecera en m i a c a M n  

De*. d o l  Centro 

D e w .  del Sur 

- 
Habitantes 

Distrito Contro (total de hub.) 41.261 
Primer Partido 

iudad Vktoria 7.000 
2.252 
1,896 
f.526 
2.622 
2.436 
944 
922 

2.804 

9,387 
1.600 

2.102 
803 

2.286 
ilegible 
1.963 
365 

Habitantes 
24.72B 

Primer Partido 
8.OOo 
3.119 
1.644 
3 , o 0 0  

I* 

- 
Habitantes 

DhrtrHo  norts 40,768 
Primer Partido 

Matam- 16.372 
San Fernando 2,497 
Cmillaa 1.372 
Burgoll 1863 

Segundo Partido 
Mkr 4.3m 
*Po- (5.802 
bn=rgo 4.017 
Ciudad Guerrero 2,710 
Laredo 1.736 

l2mBEmm 
Habita* 

segurk,Partido 
Santa &&ara: 
(En hacbndaay mnchom) 3,401 
(En b vllla) a s m e  
rblorekr 1,246 

" 

e 
Los partidos conysrendm en e! af~o de 1821, las slgulentes poblaciones: Partldo de Santander 
(Smtander, Padiila. 0 9 i x ,  Marma, Santillana, Cmllas ,  S. Fernando); Partido de Mier (Mier, R e w o ,  
Reynusa, Camargo, Revilla, Laredo;); €artdo de Tula (Tula, Santa Bhrbara, Ynfantes'); Partido de San 
~ k l o s  San '2arlos, Hoyos, Cerros, San Nicolh. Eurgos ); Paxtldo de Aguayo (Aguayo, GiZemes, 
Falmillas, Jaumaue, LLa-aj; Partido de Altamira (Altamira, Presas, Horcasitas, EscandLin, Baltazar). ** 

Srtgm 01 autor se trata de una c~fm aproximada. En el caso de Tarnplco dice que oscilaba entre 4,000 y 
%,?O(> ~:~ersonas, mientras que en el de 1Xorelos, repite los datos de 18 16 
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En lo que se refiere al distnto sur es necesario aclarar que, dada su situation 

L seoqaiica así como  sus relaciones  economicas  y políticas. estaba mas vinculada a l a s  

huastecas.  de  manera tal que formaba un ámbito regional con intereses propios, en el cual 

'T'arnpico jugarla un papel muy importante. 

La integración  regional  de que hablanlos se expresó desde el punto  de vista político 

w la primera mitad del siglo XLX. tanto  en la voz  de  quienes  pretendían la formacion de un 

Estado Huasteco, con capital en Tampico, como en la de quienese reclamaban la autonomía 

del p~Ierto con respecto al 3obierno tamaulipeco. En dichas tendencias se expresaban "...los 

intereses poltticos y económicos tmnpiqueiios [de] poseer la suticiente filela para gestar una 

nueva  entidad política,  derivada del  constante prospeso del  movimiento comercial de su 

puerto ..."2J. 

En el libro de  h-ianuel F. Soto, Et &Levo Esrcrdc.. Mwsrdad d e o ! b m r b  Innzediara- 

fundación de un Estado Huasteco.  dejando  entrever que  en los mencionados distritos existfan 

Para este autor decimonhico  la articulación de tales distritos traería grandes 

beneficios economicos, ya que permitiria un aprovechamiento  de l a s  capacidades de cada 

uno de ellos. En cuanto a Tampico, lo caracteriza como 

z4 Octavio Herrera PCrez, "Historia de l a s  jurisdicciones políticas de Tamaulipas a traves 

i5 Manuel F. Soto, .!?I nuevo Estado. hkcesru'ad deformarlo inmedialmente con 10s 
de la cartogdia", en Martin Reyes Vaq'ssade. op. cit., p. 189. 

c'brr'co cilsrsrnros d e  Tuxpan. Tutnyrco de Veracruz. Tancunchurfi. P f u t p r h  y el sur de 
_mrkln;auíipas, h4éxic0, hnprenta de Ignacio Cumplido, 1856,117 pp., p.68. 

26 Ibltit?r??; p. 11 y 20. 



... ciudad modenla. levantada  por 10s intereses  comerciales, es u110 de 
los puertos m& importantes de la república: esta ciudad tan hermosa por 
sus  ediiicios. y tan llena  de vida por l a s  costumbres de sus habitantes y 
por su civilizacicin parece lrl& bien una c i d a d  europea-’ 

“ 

propuso la constmcclon  de nn canlulo cwretero. Esta idea 110 era nuevx desde  finales  del 

s;lgio X’Y’l’Il Felix María Callqa haha hecho 110tar la necesidad de un camino de este  tipo, 

pero el  autor que co~nentarnos  pensaba que esta obra debla cornplenlentarse con la 

canalizacion del Rio Panuco. pwa que ibera I I ~  nave,qble. Sin embargo. la redizacion  de 

dicho  proyecto  era  diiicil. ya que Tamp~co no contaba  a nlediados  del siglo XX, con un 

poder local sudicienternente filette corno para emprender  “...tan  grandiosas corno rnagniikas 

ernpresas.”’~ 

Para Manuel Soto  el Estado Huasteco haría posible la salida, por el Puerto de 

Tanpico,  de una gran  cantidad  de  productos de la region. Tuxpan, por  ejemplo,  resultaría 

sutnanlente benei~cido,  ya que encontraria una salida para ms productos  pesqueros, 

n~adereros,  ca&, arroz algodbn, ca ja  de azucar,  etc. La ganadería  del  distrito sur de 

Tarnaulipm tendria ulla via para exportar la produccion. que segun  el  autor  ascendía en todo 

e l  distrito a.mas de 20.000 cabezas de  ana ado vacu110. Las salinas  de Villerias, lasji?rwrias 

de  Zacudtipiirl, e l  carbón de piedra  de  Tempoal, l a  cera vegetal trabajada por los indígenas 

de la Huasteca el chinguirito. los sornbreros,  etc.,  tendrian  grandes posibilidades  de  ser 

exportados.=9 

En cuanto a la población de  cada  distrito,  cuyas  relaciones  comerciales y vínculos 

eran muy estrechos.  necesariamente se beneiiciarian ya que,  segun  Soto,  el  problema  mas 

.gave residía en el hecho de que los cinco  distritos  quedaban bajo la jurisdiccion  politica de 
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cuatro estados  dif'erentes. Eran "...tan cercanos,  pero  a la vez  distantes: hay leyes  diferentes. 

In que a k t a  la aplicación  de  la ley."3d Los distintos  sistemas de impuestos y t-I hecho de 

que tuvieran  intereses  materiales comtmes, provocaha que cuando uno de los estados  evpedia 

alguna disposicion económica. prácticamente  provocaba un codicto en todos los pueblos al 

perderse el equilibrio  de los precios.? 1 

El 4analisis de  este  libro -en el que se  perciben, atras de los argumentos, los intereses 

mmomicos y politicos de al-gunos sectores  de la región-,  nos  permite  introducirnos a uno de 

los problemas m&s interesantes de l a  primera mitad del -XIX mexicano. el de  la  construcción 

de la Federacih y fa Republica. Los estados no se cont'orrnaron sólo porque  el Congeso l o  

decreto, ya que las regiones  económicas, los lazos y los intereses surgidos a lo largo de la 

historia no dejan  de  existir en virtud de una disposición.  Tamaulipas,  al igual que otros 

estados de la Repiblica Mexicana, tuvo que atravesar  por un largo proceso histórico para 

constituirse como un estado  integrado. 

Durante la primera  mitad  del siglo XIX Tampico expresó varias  veces su deseo de 

autonomía ti-ente al  gobierno de Ciudad  Victoria: A) en 1832 el  puerto se rebelb  contra  el 

r6pimen federal,  cuando  el  general M o c t e m a  se pronuncio en Tampico y con apoyo de los 

habitantes de la Huasteca propuso la construccih de un estado  libre; B) en 1838 el  general 

Jose Un-ea se pronunció en Tampico y obtuvo apoyo de la poblacibn  para  proclamar  el 

estado  libre y soberano;32 C) en 2845, e l  Ayuntamiento de  Tanpico, a través de su portavoz, 

el licenciado Ramón M. Zurita, solicitó su separación  del  gobierno  de  Tamaulipas, 

ar,wentando que "...el  puerto  tampiqueilo no podía  prosperar más, mientras  estuviera  sujeto 

al  'desgobierno  del  Departamento de Tamaulipas' ..."33. Los inconfomes, apoyados en e] 
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artículo 3" de l a s  Bages  Orqánicas.  pedían 

calidad  de  Territorio.3J 

depender  directamente  del  gobierno  nacional  en 

Existen otros ejemplos. En 18.52 Ranon  Prieto pretendid el  traslado  de los poderes 

ybemamentales a Tampico. "...consintiendo  enseguida la q e n a c i ó n  a Tamaulipas  de  los 

cantones veracnmnos de !kuluama. y c.'hicontepec. con10 primer paso para  forjar 

(Mnitivanlente e1 propdsito del estado Iluasteco...f'.-ij Para 1 8 5 5  y como consecuencia  de la 

Rrvolucion  de Ayutla. se qonero el intonto de crear el Estado de habide. encabezado por el 

Jefe Militar de Tampico, J. B. Traconis. El libro  de M .  Soto. que  hemos comentado, se 

escr i  bib precisamente para  sedalar la necesidad de crear  ese  estado. (-). 

Estos  proyectos constituyen una prueba  de que existían  intereses  de  carácter 

economico. político y social propios de un ambito regional  de la +oca Los vínculos 

qenerados desde  la colonia y fortalecidos en los primeros &os de  vida independiente se 

expresan a través de todos estos hechos. lo que permite  pensar en la  relación  económica 

social p política entre el sur d r  Tamaulipas  -especialmente  Tampico- y l a s  huastecaq, asi 

co~no en la necesidad  de  delimitar el peso  de  cada una de ellas en esa  relación. 

':)trow acontecimientos  de la primera mitad del siglo XIX que enmarcan la vida 

política de  Tampico y que deben  tenerse  presentes,  son los siqientes: 1) En el periodo  de  la 

Guer~a de  Indepetdencia, el desembarco  de Francisco Javier Mina: 2) en 1829, la invasion 

de Bmadas: y 3 )  las rebeliones  militares  que a h t a r o n  l a  vida de  Tampico. 

Por otro lado,  no  debe  olvidarse la importancia  de la relacion entre la regi6n  que 

intentamos caracterizar y el noreste  mexicano.  Acontecinlientos de gran relevancia, como la 

separacion  de Texas y la ,guerra  con los Estados  Lhidos.  afectaron muy directamente la vida 

del  noreste y por ende la del  estado  de  Tamaulipas y la de su distrito SUT. En una de sus 

obras, Mario Cerutti estudia lo que ocurrio en el  noreste  (Nuevo León, Coahuila y 

3 1  . 
- 2 :& 

;br&m. 
?i 

j6 :bA.7km, p. 190. 
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Tamaulipasj, precisamente en este  periodo  sacudido  por una crisis politico-militx  por la 

guerra ¡,os recursos  de la region fuesor1 utilizados por uno u otro bando, y en estos k e s  

estados se tbmlaron ejercitos para combatir a los invaqores y posteriorrnente para participar 

en la ,qerra civil provocada  por la Refbrmaj7. El wtor rnu~stra la relacibn  entre 1% 

nli~ltiples  necesldades  militares  de la +oca y la resión,  tanbien setlala las mas que se 

utilizaron en la  formación  de los capitdes de la zona en la seqnda mitad del siglo XX. 

.4simi,mo, apunta que las necesidades  militares  estuvieron intimamente relacionadas con los 

cambios f n  la línea fi-onteriza: con la intrnsiticación  de las incursiones de los bárbaros y, 

mas tarde- con las I d m s  intestinas provocadas  por la Guerra de Reforma-;b. 



El 'Tan~pico que constituye rl objeto de este estudio fue fundado pn 1823 y. al igual que los 

establecimientos que lo precedieron, su instalacion estuvo tntimamente relacionada con los 

intereses conterciales de la region. Laq tres ultimas hndaciones petmiten apreciar con más 

clandad  la  presencia de los comercialtes. de  tal  manera  que  incluso La eleccidn de los 

dit'erentes lugares donde se ubicaron los Tampicos, muestra las contradicciones y l a s  pugnas 

locafes y reqionales de esos interese3 mercantiles. 

Es muy importante aclarar que el primer Tampico se findó en el &o de 1532, a 

orillas de la I q m a  del C'arnardn o Pueblo Viejo: en la margen derecha deí río Pimuco. San 

Luis de Tampico se convirtio en Villa en el ario de 1560, y h e  parte  de la jurisdicción de la 

Provincia de  Pánuco. La población del Tampico colonial tenla vínculos  con l a s  dos orillas 

del río Phuco, ya que 

Adem&  de la  pesca, agricultura y ganaderia, los colonos contaban 
para subsistir con l a s  salinas que había al norte  del P h c o ,  por lo 
que  constantemente pasaban a la otra orilla en canoas, permanecien- 
do varias temporadas en varios asentamientos provisionales  a los 
que se referían también  con el nombre  de Tampico...39 

Durante el siglo X W  Tampico h e  asediado por los piratas, por lo cual poco a poco 

los pobladores lo heron abandonando. La poblacion se dirigid hacia  dos lugares: La Joya y 

Los Ranchos o Las Lomas, dispersdndose cada vez mas. 4 mediados  del siglo XVIII, en e¡ 

atlo de 1'754, don Jose de Escandon loyo  reagruparla y findar en Tampico Alto una nueva 

Villa de San  Luis de Tampico. Antes de esta hdacion al_rmnos de los pobladores se 

instalaron en las salinas, hdando Altamira en el ail0 de 1 749.4u 
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La cuarta fimdacion ocurrió en el ;uio de 1789 y se ubicó en Pueblo Viqjo, hoy 

perteneciente al estado de Veracruz. Entre 1789 y 1823 la actividad comercial y el , p e s o  

de la pohlacion se rqartio entre Pueblo Viejo de Tampico y la Villa de Altamira; el primero 

SP habilito como puerto y recTptoria ad~~anal en 91 ario de I789 !,7 IR Villa de Altamira se 

convirtio en un importante  centro  de intercambio comercial de los productos de la región. 

. h b o s  L U B ; W P S  sufrieron cambios con  tnotivo  de l a  Guerra de Independencia Por su parte, 

Pueblo Viejo de Tampico se  beneiicio con la entrada de un buen  numero  de barcos que 

originalmente llegaban a V~racruz, aunque h e  hasta 1821 que se le declaró de  manera oficial 

abierto al comercio exterior. En cuanto a la Villa de Altamira esta vio dkctados sus 

intereses comerciales  cada vez m&. a medida que Pueblo Viejo de Tampico prosperaba  por 

ello SIIS habitantes "...decidieron  establecer una aduana y un atracadero en la margen 

izquierda del Pinuco,  decisión que lesionaria los intereses económicos de Pueblo 

Viejo.. El quinto Tampico, timdado en 1823 en el Alto de Tampico Viejo, corresponde 

a l a  íündación de Santa Ama de Tampico y quedó ubicado en la  maqen izquierda del 

Pánuco. 

Conviene seilalar que  no obstante la.. multiples ref'erencias que se hacen respecto a la 

importancia comercial de Pueblo Viejo y de Altamira en diferentes obras histbricas, en 

realidad no se ~orta1.1 pruebas fehacientes en relacion con la nqnitud del comercio en 

ambos lugares. No se proporcionan datos concretos al respecto, y surgen a s i  interrogantes 

tales conlo cual fue  el  volumen del comercio de importacidn  que in,qesó a Pueblo Viejo o a 

Altanlira entre 1789 y 1823, qu6 tan importmte era e l  intercambio de productos regionales 

en estos lugares, cuál fie el papel que jugaron en relacion con el comercio de internación 

hacia el centro y norte del pais y cuhdo se  inicio la decadencia de Altamira 
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.A mediados  del siajo XYlIl. el entonces  gohenlador de Santander. JosC dr Escandón. 

barra del 1-10 Santander. pero los consulados de México y Veracruz se opusieron,  como se 

aprecia en los i~ltbrn~es de los visitadores Jose Tienda  de  Cuervo y Agustín Ldpez. En 

dichos 11lfo1n1es los visitadores se manifkstaron en c o ~ ~ b a  de la habilitación de  dicho  puerto 

pretexta~~in que era nay costosad3 

Por io pronto, se cuet~ta con a l p o s  dalos estadísticos que permiten a n a l i z a r ,  aunque 

sea de nla~ra ti-qnentmia, cual era el  estado de l a  vida econonlica y comercial de la villa 

de Altamira En primer Iuqar y tomando como punto de partida una E s f ~ t i s t i c a ~ ~ ,  que 

con-esponde ai lapso colnprendido  entre 1820- 1824. podenlos  concluir que este  ultimo aflo 

h i s  Velazco y Mendoza Rqoi&xiorz dc Icr.vpr~-o. humenros  corrpricruos. con 
riistimx-idn it r:om d~ ..., M&xico, [ d e ] ,  1942, 247 pp.? p.21. 

43 Toribio de la Torre y coautores, up. c;t., p.211. 
34 Juarl Fidel Zorrilla. Maribel Miro FIquer  y Octavio Herrera Perez, Tamaulrpas 

4 2  "Datos estadísticos de la población de Altanlira desde el aAo de 1820 a la fecha". MIT. 
ma... o?. elf.. t. I. pp. 23.24 y 25. 

Tesoreria. 1821. Octubre, Exp. num. 27. 
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no solo h,abia cesado la actividad  comercial de Altamira sino que incluso la crla de ganado 

En la Esrad'rstrcc; que analizamos tanhien se aprecia que la produccion de l a s  salinas 

se habia contraído. am cotno las actividades  pesquerm. Quienes elaboraron la estadistica 

consideran como causales algunos problemas de  origen  natural. tales como la escasez de 

ayla que limito la  ganaderia, o las l luvias  tempranas  que afectaron la cosecha de sal. Sin 

embarso. reconocen que la cama principal de la decadencia de  Altamira.  fue  el  hecho  de que 

el comercio se traslado a Pueblo Viejo.it; TanlhiPTl pueden rescatarse de la !?sttadh~3ca 

mencionada las ciftas sobre el capital en Sir'o. que de 17,000 pesos que circulaban en 1820, 

Aunque  no es el objetivo de esta investigacion prohdizar por ahora en el comercio 

de la Villa de Altamira, resulta necesario  hacer notar alqmos aspectos que  pueden  ayudamos 

a comprender mejor la vida  comercial de Tampico. En primer  lugar la cercanfa de Altamira 

a l a s  v i a s  tluviales que comunicaban  con  el mar y en seqndo término sus limitaciones para 

desarrollar el comercio de \ g r a n  escala,  es  decir 

"...el hecho  de  que el puerto estuviera en la margen derecha  del 
Pánuco representaba una serie de inconvenientes conlo: elevacidn 
del costo por almacenamiento y transporte, retraso y p6rdidas im- 
portantes de mercancías durante la Cpoca  de crecientes y de norte, 
y en muchas ocasiones la muerte  de  lancheros y comerciantes  por 
la zozobra de sus botes.'KL6 

Para 1824 la Villa de Altamira contaba con 1.991 habitantes  -menos mujeres que 

hombres- (- ). Segun los autores de la estadistica, la poblacibn  llabia . T  

disminuido. seiialando que constifilia la tercera pate de la registrada en 1820. Para el 
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mencionado ario de 1824 la  escasa poblacion se distribuia entre la Villa- seis haciendas. tres 

ranchos y 2 0  estancias de ganado.Jy 

GRÁFrC.4 IV0l 

POBLACldN DE ALTANIIRA EN EL AÑ01824 i 
! 

-__ ." 

i G&ICA No 1 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Fuent?. .W "Patcs estadistlcos de La poblacmn do Alltmxra tiesde e1 .&IO de I S20 a la fechaa. 

Los datos anteriores proporcionan algunos  elementos, pero no  nos  ayudan a 

responder la interrogante hdamental respecto a la  magitud o importancia del comercio de 

Altamira Por lo pronto sólo poseo informacion li-agnentaria sobre el tema Para los &os 

de 1819 y 1820 Altamira constituia una rscaia en el envio  de mercancias de Veracruz a 

Monterrey. El principal consignatario  de  Altamira. era Pedro  de la Teja. quien se encargaba 

de remitir lac; mercaderías a su destino tinal: Monterrey. Monclova, Bejar, Saltillo? San Luis 

Potosi. Barcos como el c;Czb~t.~rzo, el paiiebot i'a,mzen: la  soleta San Cavefcno, el 

lT;zitywp. .- descargaban  mercancías dirigidas a comerciantes del  noreste como don Sebastián 

trribe o don José Francisco de la  Perilla5o 

No obstante l o  dicho, la magnitud del comercio  desarrollado con escala en Altamira 

sime quedando sin resolver. Se intent6 veriiicar en uno de los Libros de Aduana de 

AHT. Tesoreria 1824. Octubre, E x p .  núm. 27, ~k. s i t  
jU AGW. khimas Maritimas.  Libro N" 35 1. 
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Monterrey, correspondiente a l a s  alcabalas por productos de intenlacion del x í o  de 1820 

(meses de septiembre, octubre, noviembre v diciembre): pero dicha  revision arrojo pocos 

registros en los que se justitica la intemacion con y~ias  desde Altamira Solo hubo un 

registro en septiembre, dos en octubre. uno en nolrientbre y ningmo en diciemhrp. 

En el madre sum. L se puede apreciar la serie de r-ecaudacion  de alcabalas del ario 

de 1?7? a 181 l 5  2, en la receptorta de Tmpico-Hnejutla. Al respecto  cabe  aclarar que 

como la receptoría de Pueblo Viejo de Tampico se establecio  oficialmente en 1789, los 

datos de los &os anteriores bien  pueden corresponder  a San Luis de Tampico,  ubicado en lo 

que hoy se conoce como Tampico Alto. El ario de  mayor recaudación  corresponde a 1786, a 

partir del cual se inicia un descenso que se acentua en los  ritlimos d o s  de l a  serie. Para el 

caso de .4ltamira no contamos  con  datos similiares. solo he incluido la serie de  Santander, la 

cual  comprende lo  recaudado en sus 3 0  receptorias, una de las cuales  era  Altamira 

En el ÍiItimo tercio de 1819 la aduana terrestre de Pueblo Viejo de Tampico recaudb 

por concepto  de alcabala, la sunla de 3.55 pesos, 42  reales, cantidad inferior a l a s  

mencionadas en el &d. En cuanto al tipo de  productos que se intercambiaban en 

esta zona, se registran  principalmente:  maíz, fiijol, pilon, reses, camarón. harina, queso, 

naranjas, chile y manzanas. Es interesante destacar que en e1 proceso de  intercambio 

pattlcipaban tambieu, como en muchos otros lugares  del país, al-qunos i n d i g e n a ~ . ~ ~  

Para 1821 Veracruz sostenía un interesante  contacto  con Pueblo Viejo de Tanpico. 

En el mes  de  octubre  de ese afio hicieron escala en Pueblo Viejo: el vapor Mejicano, la 

harca Gc-zditaann. el pailebot Carmen y la goleta La. G d h g .  Entre los consignatarios 

locales  encaqados de remitir a su destino final l a s  mercancías, encontramos a don  Antonio 

Miranda y don Juan Castill% individuos que también recibian productos en Altamira y que 

aunque  no eran tan solicitados como don Pedro de la Teja, tambien  son  mencionados con 

AGN. Aduanas Maritimas.  Libro IN' 35 1 y Libro Red de la Aduana de Monterrey. 
5 2  Juan Carlos Caravaglia y Juan Carlos Grosso, op. sit., py.230,232,234. 
53 A m .  Admbn. Rentas. Tamps. 1819. Pueblo Viejo.  Caja 3, Exp. 21. 
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frecuencia. En cuanto a los destinos se encontro una difFretlcia con respecto a los que teman 

en 1819 y 1820 los barcos que hacia escala en Altamira. ya que el destino  principal  de las 

tnercanctas no era Motltel-rzy. sino San Luis Potosi:. y de ah1 continuaban hacia (heretaro. 

Guanzjuato o a Valladolid entre otros.54 

L,o anterior nos da una idea de como h e  el comercio  Veracmz-Pueblo Viejo de 

Tampico en octubre  de 182 I .  pero ahora falta contar con mayor infonnacion al respecto  para 

poder aventurar alguna?; conclusiones. No puedo  responder a interrogantes tales como qué 

tan  importante era el  comercio de Veracruz cot1 Pueblo  Viejo  de  Tampico en relaci6n con el 

comercio de dicho puerto y el resto del pas, cud  era  el  porcentaje de l a s  importaciones que 

se introducían hacia el noreste por la via de  Pueblo Viejo de  Tampico o bien por otros 

luigares. 

t'omo muestra de la conlplejidad de1 tema, baste decir que al revisar  la ReLac,.cn Q'Q 

~-ant!tik&s Yt-'cc,o$&zs pur de?.ec-i?c?s aciuanales .v arhrrrc?s. dtim.nte el %es de ccrubve de 

1821 tit. ics q?&-tcs t i j n y i ~ s  de T/kwzctliz ai ~.vtevc?~ de! RernojS? se encontrti que de un 

total de 287 re%istros, solo dos van dirigidos a Monterrey y Béjar y 54 a MCxico- 

~,7uerétaro-Valladolid-San Luis Potosí. Dichos  registros  muestran  que la mayor parte de l a s  

mercancías  de  importacion  debían pasar por la Ciudad  de MCxico y de ahí se  redistribuian 

hacia otros lugares.56 

Despues de la &an de Independencia, en el atio de 1822 la Administracibn de 

Alcabalas de  Pueblo Viejo de Tampico recaudo, durante los tres tercios  de  ese aíio, la 

cantidad de 4.661 pesos; de ese total corresponden, a la aduana-cabecera ubicada en 

Huejutla, 2.266 pesos, y a l a s  once receptorias  subalternas la suma de 2,395 pesos.57 Las 

5'i A G N .  Aduanas Maritimas. Libro nilm. 371. 
5 5  A m .  Aduanas  Maritimas.  Libro num. 356. 
5 5 &&):>). 

57 .4(3N. Admiin. Rentas. Tamps., 1822. Tampico, caja 5- exp. 24. 
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receptoría subalternas corresponden a poblaciones situadas Pn e l  corazon de la hunsteca Se 

trata de Pánuco.  ~Dzuluama. Tantima Tantoyuca, Ternpod, L‘hiconamel. E’ahualica 

TERCIO  TERCIO 
681 .OO 1,084.00 

PANUCO  87.00  153.00 82.00 
OZULUAMA 30.00 90.00 103.00 
TANTIMA 37.00 39.00 66.00 
TANTOYUCA I1 3.00 167.00 244.00 
TEMPOAL 0.00 36.00 14.00 
CHICOIJAMEL 31 .o0 20.00  36.00 
YAHUALICA 35.00 45.00 70.00 
CHICONTEPEC 124.00 84.00 167.00 

HUAUTLA I1  .m 20.00 20.00 
HUASALINGO 42.00 47.00 30.00 
AGUA.CANA 57.00 49 .m 101.00 
TOTAL I , I  25.00 1,471 .m 2,065.00 

IXHUATLAN 44.00 34.00 0.00 

TOTAL ALCABALAS DE 1822” 4.661 .00 
ALCABALAS  COBRADAS  EN  ADUANAS  SUBALTERNAS A640 DE 1823 

ADUANA SUBALTERNA TERCIO TERCIO TERCIO 
HUEJUTLA 692.00 542.00 1,807.00 
PANUCO 260.00 I 51  .o0 73.00 
OZULUAMA 128.00 155.00 553.00 
TANTIMA 50.00 58.00 67.00 
TANTOYUCA 232.00 183.00 lW.OO 
TEMPOAL 8.00 5.00 51 .m 
CHICONAMEL 35.00 24.00 9 .a  
YAHUALICA 45.00 29.00 59.00 
CHICWTEPEC I I 6.00 35.00 33.m 

HUAUTLA 20.00 128.00 m a  
HUASALINGO 21 .m 42.00 27.m 

TOTAL 1,732.00  1,407.00 

IXHUATLÁN 4200 19.00 .tam 

AGUA.CA~~A 83.00 36.00 64.m 

OTAL  ALCABALAS 1823 = 6,359.00 

Chicontepec, Ixhuatliin, Huautla, Huasalingo, así como Huejutla que era la  adrmnistracidn 

cabecera La distrihucibn de l a s  receptorias pennite apreciar los vínculos de carhter 

economico y comercial de la region. aunque eso no sispifka que se trate de un espacio 

. .  
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hornogeneo. ya que cada  población tiene sus particularidades. El encarpdo de la 

administration de rentas en Pueblo Viejo de Tampico  era don Jose Manuel Rodri,puez.5s 

En el C & - ~ U J L ~  se hizo una comparacion entre lo recaudado por concepto de 

aicabalas en la Administracidn  de Tanpico (Pueblo Viejo de Tanlpico). entre los arios de 

1822 y L82.3."' Hay un notorio incrernento en 1823. ya que se recaudo la suma de 6,359 

pesos. lo que nos pennite  sospechar que  hubo un mayor intercambio comercial que  en el ario 

anterior. 

El analisis de  lo recaudado en cada  tercio de 1823 muestra  que el incremento 

corresponde al primero y i1itirno tercio del d o ,  lo que refleja que  durante  todo ese tiempo la 

roceptoria de Pueblo Viejo de Tampico no se vio atktada por la apertura oficiaí de 

'Tampico a mediados  del  mismo ario. 

Para este Mo m e n t o  la internacidn  de  productos extranjeros, tanto  en Pueblo Viejo 

de Tanpico como en Huejutla En l a s  ,guías; de la Administración Principal de la Aduana 

Maritima de Pueblo Viejo se consignan abarrotes de  importación: aceite,  bacalao, c d é ,  

canela, amcar .  ci_nmos, jamones, vinagre y vino en grandes  cantidades. En cuanto a íos 

textiles, son  abundantes l a s  bretaiias, hilos,  creas,  irlandas de algodón, platillas, pafluelos y 

los mahones  de diferentes tipos.6o 

En sintesis,  podría  decirse que la Receptoria de Pueblo Viejo de Tampico comienza 

a tener un movimiento más intenso  después  de 1821, de tal  manera  que el incremento  del 

tráiico comercial de esta población contra* con la decadencia y ruina cada vez m& aguda 

de la  Villa de  Altamira. Todo ello, a pesar de  que esta ultima  establecí0 una Aduana y un 

atracadero en la margen izquierda  del Phuco. h i ,  en el  marco del conflicto de intereses 

entre Altamira y Pueblo Viejo de Tampico, surge la propuesta  de los vecinos de Altamira, es 

5s ;:f-vtit?m. 

59  El cuadro se elaboro con datos tomados de AGN. ARentas. Tamps. 1822 y 1823, caja 3, 

&' Ifi:r;'c???. 
exp. 24 y cqa.  2, exp. 5.  
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decir. de los principales conlerciantes, hacendados y rancheros  de la villa apovando la 

vrcliacrcjr: de Tmpico. Los vecinos arqumentaban  que se trataba de una repoblacion en 

virtud de que en el  sitio propuesto ya había  habido un establecimiento al que se nombraba 

Tanlpico. Serialaban que desde  tiempos anteriores a la colonia I; durante las primeras 

exploraciones en 1519 se había observado que los indígenas utilizahan el sitio llamado El 

Humo, para enviar setiales a los demas En este sitio se había establecido un 

atracadero y fbndeadero  desde  tiempo atrás. No está clara la fecha  precisa, pero para 1821 

los vecinos de  Altamira lo utilizaban  tambien  como aduana, y de ahí, lo descargarlo paraba 

hacia Pllebio Viejo, lo  que ocasionaba muchos problemas, ,qastos innecesarios y contlictos. 

Luis Velasco y Mendoza op. cit., p.8. 



I)esde junio de 1822 los vecinos de Altamira comemaron a orynizarse para enviar una 

wpvrmr?mcxr: que pidiera al gobierno la repoblacion de Tampico. Estos vecinos se 

comprometieron a sufragar los gastos para la limpieza del territorio. A cambio, cuando se 

evidiera la autorización de la repoblacion,  ellos tendrían la ventaja de obtener dos solares 

y la de escoqx el Iuaar. A los vecinos que se  agegaran posteriormente. se les entregaria 

sdlo un s01ar.G~ También se estableció una jerarquización de los solicitantes en función  de 

su contribucion para los gastos. 

El 5 de abril de 1823. el .4yntanliento de Altamira inte.gado por don  Juan Villato- 

m .  como presidente. y por Ignacio Sanchez. Felix Polanco,  Pablo Maya, Juan Ruiseiior, 

Nestor Wlegos.  Felipe Lagos y el secretario Juan de Escobar, envió la  repreuentaci6n d 

Supremo Gobiemo. pidiendo autorizacion para repoblar el Antiguo Tampico. Sus arm- 
mentos, como ya se dijo en el apartado anterior. se relacionan con el interés de revitalizar  el 

comercio. que para entonces se había debi1it;tdo  por el hecho  de  que se autoriz6 el  estable- 

cimiento  de la Aduana Marítima en Pueblo Viejo.@  hediatamente recibieron la respuesta, 

firmada  por López de Santa Anna que les  concedia el establecimiento de un pueblo con 

carhcter interino hasta que el Supremo Gobierno lo aprobara "...en  el  paraje nombrado 

6 2  En muchos de los documentos  que se utilizan en esta parte se  le denomina Santa Anna de 
Tanpico, aunque dttspur?s empieza a 1lanl;irsele Santa .&ma de Tamaulipas. 

"; .-kw & ~bntiaclc'im die la C I I ~ U U ~  de ~~rr:urL:a c.2 Taruu~~yas. Y asr,grwron de qdos  de 
ic, mima, Ccl.Victoria, OficinaTipog-kca del Gob., 1898,80 pp.. p.10 y 11. Se trata 
de la Copia Testimonial del  e-xpediente fotn~ado para la repoblacion de Santa Anna de 
Tanpico el 12 de abril de 1823, sacado del que obra en el archivo de la Secretaria del 
R. Ayuntamiento de Tampico. Fielato de Asosto. Mayo 3 de 1824. El documento  de que 
clisyo~~enlos es lareproducci6n que se publico en el ail0 de 1898. 

6J :*5:(:<??; 
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Tanpico el Viejo, arregljndose al plano que por el efecto me ha prt.sentado . . . " ~ , 5 t ~ ~  

Como aqradwimiento.  el C.d>ildo acordo el 8 de abril ponerle a l a  nueva poblacion 

Santa .hula de 'I'anlpico. If, Asi., P I  dia 13 de  abril SP procedio. sewn P I  Acta de Fundacion. a 

repartir los solares a los pobladores  primitivos y a 10s agregados."  Si se revisa con 

cuidado. en estos  primeros  documentos  se  autoriza l a  repohlacion  pero no el  establecimiento 

de la Aduana Marltima Lo que ocurrió fue que en 1822c,s el gobierno  comisiono a hhnuel 

Gome:! Pedraza para que eval~~ara donde debla  estar la Aduana, si en Pueblo  Viejo o en la 

nueva poblacibn que proponían los vecinos  de  Altamira El hecho es que Gómez Pedraza era 

en esa epoca el Comandante General  de l a  Provincia  Huasteca lo que propició que la 

h a l a m  se inciinara a favor de Pueblo  Viejo.  Incluso,  el Ayuntmniento de  Altamira consiga 

que Gomez Prdt-am ni siquiera revisó el íupar que ellos proponian para el  establecimiento 

de la A d ~ ~ a n a ~ "  
. .  

Alqnos  incidentes  menores  aportan  elementos  complementarios al conflicto, o si se 

quiere a l a s  ikicciones  entre los intereses de Pueblo  Viejo y los  de  Altamira  Por  ejemplo, 

en abril de 1823 el Ayuntamiento de Altamira envió un escrito al Director  General  de  Rentas 

de la ciudad de Mexico para  aclarar que no habia renunciado a su proyecto  de repoblar  el 

antiguo puerto de Tampico.  Hicieron la aclaración  porque sabian que el administrador  de la 

Aduana de Pueblo  Viejo, Jose Manuel Rodriyez, comunicó al Administrador  General  que 

habían cambiado  de  parecer y ya no iban a repoblar. Los miembros  del Ayuntamiento de 

Altamira. Juan  de  Villatoro,  Juan  Ruiseilor, Jose M a  Boeta. Antonio  Maritlo,  N6stor 

Gallegos,  Felipe Lagos, Ignacio Shchez y JUZIZI Escobar.  firmaron  el  documento, al parecer 

6s i5Í&~q p.6 y 7 .  
G , f h & w 2  pp. 7, 8, 9. Entre los firmantes se agrega. a los ya mencionados  miembros  del 

67 i h ~ & m .  p. 15 y 16. 
Ayuntmirnto los nombres de don Josd M a  Boeta y el de  Antonio Malido. 

z 4 p z d  VGIWCO y Mendoza, Luis, op. cit., p.208. 
.km dc ,ci;.~rfi;cidlZ...op. c:f., p. 5. 
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muy preocupados por la actitud  del  administrador  de Pueblo Viejo.7G Las personas 

mencionadas no sólo promovieron la repoblacion.  sino que  formaron  parte activa en la nueva 

poblacibn de Tmpico. lo que explica su indignacion ii-ente a las intriga? del  administrador 

de Pueblo Viejo. 

Para el mes de mayo de ese ario de 1823. Josr María  Rodrtqez ya no era 

admit~istrador de rentas  de Pueblo  Viejo. sino e l  encargado  por ausencia del  Administrador 

de Rentas de Santander.  Otro  incidente.  aparentemente sin importancia,  nos  muestra 

nuevamente l a s  6icciones entre  el  Ayuntamiento  de Altamira y el ex administrador  de Pueblo 

Viejo. Se trata de la propuesta para nombrar  a  Antonio Perea encargado  de la receptoría de 

Tampico. Rodriguez  interpretó  que tal  nombramiento  no era para Tampico sino para 

Altamira y. por otro lado, aprovechó la ocasión para decir que: 

La  Villa de Altamira se  halla caqi despoblada porque  habiéndose pa- 
ralizado aquel comercio con motivo  de l a s  pocas:  ventas  que se han 
celebrado en estos ultimos &os se ha  trasladado la mayor  parte  de 
sus habitantes al inmediato Pueblo Viejo de Tampico ...' 

Aunque es cierto que  muchos comerciantes se habian tras1adado a Pueblo Viejo de 

Tmpico,  tambi6n lo es que, para abril de 1823, entre los interesados en la repoblacih de 

Tampico se encuentran,  adem&  de los comerciantes de Altamira, algunos de los que vivían 

2n Pueblo Viejo. 

La pugna  entre los intereses comerciales de Altamira y Pueblo Viejo,  se  aprecia en 

el proceso que sigui6 la lucha del AJruntamiento para lograr el  establecimiento de la Aduana 

Maritima de Santa Anna de Tampico.  Sin embargo, el seguimiento  de dicho  proceso no fie 

f&cil, ya que gan parte de los expedientes relacionados con el tema han desaparecido. 

Sabemos que existieron porque se encontr6 un Registro {un libro) en el que se cotlsignan los 

documentos correspondientes al afio de 1823 y 1825." Del mencionado Registro, 

'O AGN. A. Rentas, Tamps. 1823. Altanira, caja num 1. 

''2 AHT. 1824. Registro. Diciembre. expediente núm. 40. Entre los datos interesantes 
,'bi&?n. 

que es 

que 
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que da respuesta  a otro que  fue elaborado por el C'on.qeso  Constituyente  de  Veracruz y en 

el que se pronunció en contra del establecimiento de la Aduana Marítima de Santa . h a  de 

Tampico. Pero. por otro lado, tanbien hay intbmacion relacionada con la9 solicitudes de 

apoyo que hizo el Ayuntanrmto  de Santa Arma de Tanpico a los Congcsos de Nuevo Leon. 

Duranso. San Luis y Zacatecas, as1 como l a y  respuestas solidaridarias de  Nuevo  Leon. 

Zacatecas y cThihuahua. 7 5  

Haciendo un recuento. cabe destacar que  aunque se  reconocía elfonciead~ro, es decir 

el lugar al  que llegaban los buques y que quedaba en l a s  margenes  de lo que ser$ Santa Anna 

de Tampico y aunque  de  manera extraoficial era una especie de receptoría desde el aiio de 

1821.'6 h e  en 1823 y 1824 que los pobladores de Tampico iniciaron una ardua  lucha por  el 

establecimiento de una Aduana  Marítima.  logrando que el  Congreso del Estado la aceptara 

en 1824. Posteriormente, en el ario de 1825 la demanda se amplio,  solicitándose que esa 

Aduana ibera  reconocida como la principal del  estado. Ndtese que de  constituir una 

demanda local, para estas fechas se había involucrado a todo el estado, así que el debate y 

la lucha se darán en el Congreso Nacional. Esto es un indicador de la importancia que tenia 

para el  Congreso  del  Estado  el  comercio y los h t o s  tiscales que esta actividad dejaba en 

'ranlz. 1co. 

Por su parte la municipalidad  de Tanlpico se ocupó de realizar una investigación, 

recopilando inf'ormacion  de  todos aquellos que se consideraban expertos en el  conocimiento 

de los rios, la barra, el fondeadero, etcCtera (-1. Como primer resultado  de esta 

75  Ibidew, Fojas 111 a 129. 
7 6  "Expediente  promovido por la nlunicipalidad  de esta  villa sobre que se declare Aduana 

Principal del Estado de Tanlaulipas la  establecida bajo el  cmicter de Receptoría 
Marítima". MIT. 1825. Octubre. exp. 11. Aunque se ha publicado un discurso  del 
Diputado Paredes en el Congeso (C''. h i s  Velmco.y Mendoza, op. cit., p 91-1091, en  e1 
que se hace la defensa  ar-mientada para el  establecimiento de la  Aduana, he preferido 
utilizar este expediente  porque es  el que se preparo  para lnfornlar a dicho  Diputado, es 
decir, en 61 SG encuentra la informacibn y la opini6n  de aquellos que conocian de cerca  el 
problema 
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consulta  el  director  de la Receptoría informo que la distancia  entre la barra y el fondeadero 

era  de 4 millas y que la prohndidad promedio era  de S brazas y media, es decir,  el  triple de 

lo  que había normalmente en el canal de entrada a la ban. j7  

De la con,sulta it, los capitanes de alcpnos de los barcos que ztcosturnbraban utilizar e1 

fondeadero, se obtuvieron l a s  siguientes  opiniones: 1) El fondeadero era un lugar seguro 

porque desde la entrada de la b a n  se  podia ver, pues no existia ninpn otro lugar mas 

elevado,  adem&  de  que resq~ardaba a los barcos de las corrientes. 2 )  La profundidad era 

bmtante buena. admnas de que las w a s  se consideraban pacificas. 3 )  En cuarto a la 

capacidad  del  fondeadero para albergar  barcos:  "...pueden  ser  tantos  que no esta en la mente 

de usted ni del Gobierno  el  verlos  reunidos en este  rio...r'7g. 4) Por lo que se rei.iere al 

tonelaje de los barcos que podrian  utilizario, 10s capitanes  consideraban que la9 &agataq no 

tendrian problemas. 5)  Sostenian la importancia de la construccion de un muelle, que 

facilitaria la descaqa "...por  medio  de  plancha como se hace en los puertos de nuestros 

esta,dos., y en otros de Europa, libres  de todo  riesgo  de  avería y ahorro de gastos.  pues en la 

actualidad  nos  cuesta  medio r e d  cada  pieza de descarga.."73j, aunque agregaban que erogar 

esa cantidad en 'Tampic0 era mucho ma9 econdmico que lo que se pagaba por  descargar en 

El Humo de donde se tsasiadaba la carga a Pueblo  Viejo,  pues &to tenia un costo que 

oscilaha. entre .real p medio p dos reales por carga. Ademas en este traviado el  riesso de 

averia  era. mucho. &cJ 



Para estas fecha un número considerable de comerciantes que antes se hallaban 

establecidos en Pueblo Viejo,  se habían desplazado a Santa Anna de Tampico, que en el 

aiío de 1824 no tenia 
... 1 ~ 1 s  de siete casw de jacal y otra de piedra ruas t m  pronto como los 
negociantes tanto ex%anjeros conlo nacionales residentes hasta  entonces 
en Fwblo I'izjo y Altamira. vieron decretada esta Aduana  por el 
Soberano Congeso I:'onstituyente en esta hermosa localidad ocu- 
meron a portia a er ig~r  sus fabricas l...] de modo que hoy se cuentan 
quince Fb~~losas  casas de la primera clase y más de 400 de Ia segunda..51 

bastante considerable,  todavía no alcamaba  los c.olÚmenes  de lo que se reunía en Pueblo 

Viejo.52 Entre l a s  razones  por las que no se había increnlentado la recaudación en Tampico, 

el Xyuntmierlto menciona que, no obstante que ya se habia trasladado a Santa Anna  de 

Tanpico  el grueso de los comerciantes, muchos buques  continuaban,  en 1825, recurriendo a 

Pueblo Viejo de tam pic^.^^ Se,@n el Ayuntamiento el establecimiento de la Aduana de 

Tanpico, a pesar de su reciente íündación, ya generaba beneficios a los estados de San Luis 

Potosi, Zacatecas,  Jalisco, Michowin, Guanajuato y en el propio estado de Tanladipas, por 

lo que e l  presidente del mimo infommó ai diputado  don  Eustaquio  Fernández  que: 

... puedo  asegurar a usted que sus ganaderos y hacendados 
han recibido un nuevo soplo de vida en sus propiedades 
apt-tcolas, industriales y comerciales, pues con el  aliciente 
de la an-iena  carretena y demas para internar l a s  merca- 
derías y máquinas para l a s  m h m  ... el estado empieza a 
contar con capitalistas: responsables que a la vuelta de pocos 
d o s  serán los puntales  de la Patria..8J 

Oficio del Ayuntamiento  de Tampico. 25 de noviembre de 1825 a l  Diputado al Congreso 
General por Tarllaulipas don Eustaquio Fernhdez. AHT. 1825.Octubre. E x p .  11. 
Ib:dtwz. Aunque en el documento se menciona en dos ocasiones que la  cantidad 
recaudada f ie  de 300,000 pesos,  esta cifi-a no esti muy clara, ya que resulta muy 
exagerada para recaudacion fiscal. pero bien podna  ser el valor de la  carga 

83 i'$;&:?. 
64 ]hj&R. 



Agegaba Romualdo  SeQovia,  presidente  del  aymtamiento. que todo lo anterior se 

había lo,qado Qracias. a que ya existía  la Aduana. Sugerta al diputado la conveniencia de 

que  4sta se cw-iirtiera en Aduana  Principal  del estaido de Tamadipas.sj Lo anterior  nos 

confirma, como ya dijimos. la m q i t u d  que había alcan;?ado para estaq fechas la demanda  de 

los pobladores de  Santa Ama de Tampico. Recordemos que todo el proceso de creacidn de 

la Aduana Maritima  estuvo  enmarcado  por la tension  cada  vez mas *Ida entre Pueblo Viejo 

y Santa .Anna de Tampico, misma que para  este momento se habia convertido en un conilicto 

entre dos  estados  de la Republica: Veracnlz y Tamaulipas. El Estado  de  Veracnlz  inclusive 

había hecho propuestas  de  poner la Aduana en otras poblaciones,  pero con el  agravante de 

que los suelos  de los lugares que proponía  eran  pantanosos y malsanos, lo que daba una 

ventaja  a  Tamaulipas. Para el Ayuntamiento de Tampico. los  promotores  de la oposición  en 

Pueblo  Viejo no eran los gandes comerciantes,  sino  "...unos pocos ambulantes que nada 

arriesgan en l a s  intentonas...".di Los comerciantes con más recursos  se habían establecido  ya 

para estar; fechas en Tanlpico,  desembolsando  importantes  cantidades para la construccih 

de  edificios.s7 

Aunque Santa Anna de  Tampico contaba  desde  el 30 de q o s t o  de 1824 con su propio 

Ayuntamiento. los  comerciantes de  Altamira  seguían  teniendo  influencia en sus decisiones. 

TarnbiPn se notaba la presencia  del comercio de Pueblo  Viejo;  baste decir que su primer 

alcalde h e  Vicente  de la Torre,  comerciante que se habia  desarrollado en Pueblo Viejo pero 

que a l  findarse  Tampico no dud6 en trasladarse.bb Las elecciones  de 1825 dejaron como 

85 Ibjckvrz. En otro oficio  de  fecha 26 de noviembre  de 1825 DnRomualdo  de  Segovia  se 
dirige a los senadores  por  Tamaulipas, Don Jos6 Antonio Quintero y Don Pedro  Paredes 
y Szrna  yam que apoyen la propuesta de Aduana  Principal. 

86 Oficio del Aptanliento de Tmpico, 26 de noviembre de 1825. Dirigido aDn Jost! A 
Quintero y a D.  Pedro  Paredes y Serna, Senadores por el  Estado de Tamauiipas. AH"'. 
1825. Octubre. Exp. 11. 
ibrrim. 

de Dn. Vicente  de IaTorre. AH". 1823. Agosto. E x p .  num. 9. 
88 Actas relativas al primer ayuntamiento provisional en esta ciudad y una Representacidn 



alcalde  a José M a  Boeta y como stndicos  a Antonio  de Sepovia Mariano Andrade y 

Vicente de la Torre, los tres primeros formaban parte  del comercio de Altamira53 

L a  instalacion de la Aduana Maritima en 1824 atra~o una nueva oleada de habitantes, 

sobre todo los que habían solicitado  solares en 1823. pero no se trasladaron a Santa  &ma  de 

'Tampico,  porque  sintieron que entonces no habia seguridad para  desarrollar sus actividades 

comerciales. Eran individuos  que se habían  incluido en la9 listas, tanto de los pobladores 

primitivos como de los agrP~ados, pero que  no  cumplieron  con el requisito de  construir 

casas o chozas en el plazo de un mes. En 1823 el Ayuntamiento  de  Altamira se  encarsaba de 

ese nsunto, pero. en  virtud  de lo sucedido, dictaminó  que tales solares estaban  vacantes. Por 

lo tanto.  cuando  en 1824 se hicieron los reclamos, el Ayuntamiento  de Santa Anna de 

Tan~pico los ignoro. Las nuevas solicitudes provocaron un incidente que  contribuyo a 

aqx-íizar la tension  entre el  comercio de  Altamira y el de Pueblo Viejo;  se utilizo como foro 

a Santa Anna de Tamaulipas,  pero esto complicó  todavía más el conflicto porque 

precisamente los 3 3  vecinos que hicieron el reclamo eran  de Pueblo Viejogo. 

Finalmente? y para calmar  los hnimos, el presidente  del  Ayuntamiento  de Altamira, 

José de la Lastra. por sugerencia del  Gobernador  del Estado, José Bernardo Gutibrrez  de 

Lma. pidio al alcaide de Tampico que corrigiera el dictamen y procediera a entregar los 

solares  reclamados por los vecinos de Pueblo  Viejo." Lo anterior nos  muestra hasta qud 

gad0 llegaba la influencia de los  comerciantes de Altamira en esa  kpoca Los pobladores 

que reclamaban  solares en Santa Anna de Tampico, en calidad de pobladores agregados, 

aparecen  detallados en el m x b - m m l .  Entre los enlistados  aparecen los nombres  de 

MIT. 1825. Diciembre.  Expediente núm. 37. 
?e "Datos relativos sobre la repoblacidn de Santa Anna de Tampico",  carpeta núm. 5. "I' 

1824. Abril. Exp. num. 7 .  Se le esthn  enviando dos listas al alcalde de Santa Anna 
de Tsurlpico  con fecha 2'7 de a b r i l .  ITna  de ellas contiene la lista de 33 pobladores de 
Pueblo Viejo que perdieron sus solares  por  el acuerdo municipd del  Ayuntamiento  de 
Al t mira 

'2'1 " T .  1824. Noviembre. Carpeta num. 18 y E x p .  núm. 32. 



personas dedicadas al comercio, como Domingo ,&-vel.  Juan  Iznardi, Pedro Vallejo y 

Antonio Arana, a s i  como algunos corredores, por ejemplo Tom& Rosell. 

CUADROW 4 

PERSONAS QUE RECLAMABAN  SOLARES EN SANTA  ANNA DE TAMF'ICO 
EN CALIDAD DE POBLADORES AGREGADOS 

a 0  DE 1824 
Solar N. Sdar N" 

Mr. Petst 17 Mr. Jaquet 16 
1 Mr. Couetel 38 D. A. Alvarez 50 
' D. Juan ltmrdi 46 D. Domingo h l  4 8  

~ D.  P. Valle@ 59 D. G. CardoM 61 
, Dn. J. Baque 64 Dn. A. Ara- 65 
Lucas  Vera 70 D. A. Pereira 71 
Cap. Nartiga 72 Fabiani 73 
Conetad F. 84 D. J. Allen 86 
O. J. Vidaondo 91 D. T. Roeell 94 
D. F. de id Garra 95 D. J. lagranda 98 
D. V. B e M n  99 Santaman 100 
S.Pémz I 0 4  D. C. Alert 106 
Sr.Catala I O7 *.Casada, 118 
Sr. Meyer 117 Sr. Duet 118 
Sr. Besoi I26 Sr. Torres I 31 

Fuente: " D a b  rektivasa la repoblacbn de Santa Anna de Tampko'. l l s t a  e n v W  al akakk ¿e 

I D. J& Cmbelli 52 D. Juan Bautista Lemma 53 

Santa Anna de Tampico. AHT. 1824. Abril. Exp. 7, Carpeta 6 

Por  último, no podemos soslayar el aspecto  político  del  conflicto entre los 

pobladores  del  Tampico de 1823. Entre 1810 y 1823 los habitantes da Altamira y los de 

Puebto Viejo de Tampico se vieron  afectados  por la Guelra de Independencia En febrero 

de 1811 Altamira  seguia en  manos  de los realistas; en ese mismo  mes el  coronel Joaquin 

&"edondo salib de Veracruz hacia Pueblo Viejo de Tartlpico. Entre los militares que 

fbrmaban parte de la divisibn de Arredondo estaba Antonio LSpez de Santa .4nna, Felipe de 

la. Garza y los hermanos  Quintero.  Sus fierzas desembarcaron en Pueblo Viejo y de a h l  se 

dirigieron  aA41tamira, en  donde se reagruparon  con otros realistas, contando  con el apoyo de 

Cayetano Quintero, vecino de Altamira y uno de los hacendados m& ricos de  Santander.92 

92 Joaquín Meade, op. cit., t. II, p. 10. 
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El c;ipithn  Quintero era el jefe de milicias de Altamira y participo intensamente  en 

los combates  contra los insurgentes. Precisamente en el a o  de 1811 "...el comercio de la 

villa de Altamira  dio cuarenta mil pesos a Arredondo como ayuda a la corona de Esparih 

por conducto  de  don  Cayetano  Quintero ..."gj. 

Entre 1812 y 1821 el brigdier Joaquín  de h e d o n d o  fue el encargado  de  combatir 

la insurgencia en el Nuevo  Santander.  aunque  desde 181 1 el noreste era controlado por los 

realistas y los insursentes habian tenido  que replegarse. En 1814 Arredondo  se riego a 

aceptar las disposiciones relativas a  convertir  a Nuevo  Santander en  una Diputacih 

Provincial. di-enthdose incluso a las autoridades virreinales. Esta actitud  muestra l a s  

dimensiones de  su autoritarismo. 

En 1815 el alcalde de Altamira era Cayetano  Quintero,  quien junto  con los miembros 

del  Ayuntamiento y otros habitantes, como Pedro  de la  Teja, "...se ufanaban ante el 

gobernador  del  Nuevo  Santander don  Juan  de Echandía, que Altamira nunca había sido 

ocupada por los insurgentes ..."35 En el arlo de 1817 llegó Francisco  Javier Mina a Soto la 

Marina, y entre l a s  h e n a s  que respaldaban a Arredondo contra  el insurgente estaban las  de 

Quintero.:'<; El m i b o  de Mina a l a s  costas de Santander generb agitaci6n política y 
I -  

problemas a Arredondo, ya que al no poder  recuperar  el fberte  de Soto la Marina -el cual 

habia caido en manos  de los insurgmtes- el virrey dispuso su destituci6n. Sin embargo, 

consiguió  posteriormente la capitulación de Sard& recuperando con ello su prestigio ante l a s  

autoridades coloniales, a s f  como el poder que ejercía en toda la  provincia37 

En el aflo de 1820 Altamira continuaban  apoyando a l a s  Comparhs Volantes  del 

Nuevo  Santander, es decir,  a los realistas. Entre los vecinos que contribuían a esta causa se 

3 i%iL2*~?E. 

c-p.crt.. t. I, p. 72. 
Joaquín Meade, opixr.. t. II. p. 11. 
1Sidm, pp.1'7 y 18. 

3J Juan Fidei Zorrilla, Maribel Mir6 Flaquer y Octavio Herrera P6reg Tama:rlZps un a... , 

97 Toribio de la Torre y comtores, Opcrr., pp. 73-98. 



encontraban Juan Quintero,  Ramón Paredes y Serna JosP de la Lastra Pedro Jose de la 

Teja y Juan Benito de Castilla, todos ellos comerciantes y hacendados  de AltamirajB 

Aparentemente los comerciantes de esta villa no vieron dbctada su situacion  con el triunto 

de la  h~dependencia  ya que conservaron el .Ayuntamiento en sus manos,  pero  ;hasta que 

punto iniluyo en la decadencia  económica de Altamira  el que sus principales habitantes 

fileran realista93 

. .  

Para 1821, y ante el avance de los iturbidistas cn la  ciudad  de Aguayo, el 

gohemador, Jose Abría Echegaray, apoyo la Independencia: &to obligo a &redondo a 

aceptarla también, para finalmente dejar el pas.  A raz  de la renuncia  de  Arredondo el 

coronel Felipe de la Garza heredo  practicamente el poder militar. Su  primer acto de 

sobierno tile desconocer la Junta  Gubernativa que se había instalado en  Aguayo. En calidad 

de jete político y Comandante h4ilitar encabezo el  sobierno de  Santander, pero 

subordinandolo a la Diputación Provincial que se instaló en Monterrey. También se mantuvo 

bajo las órdenes del  Cornandante  de las: Provincias Internas, Gaspar López La 

descomposición de l a s  Provincias Internas y las pugnas por la sede  de la  Diputación 

Provincial (Saltillo o Monterrey), cre6 condiciones  propicias  para que Sanbnder  se 

convirtiera en  una provincia  aut6noma La peticion ante el  gobierno del  centro f i e  

encabezada por Jose Antonio Chtiérrez de Lara, quien l o g ó  la autorizacidn para constituir, 

t.n junio de 1822, la Diputación  de  Nuevo Santander'>. 

Felipe de la C m a ,  gobetnador de la nueva Diputación,  avalado  por diferentes 

sectores de la sociedad y por el Ayuntamiento  de Soto la Marina, envio una Rep.resentaczo.n 

a Iturbide  reclamando por la prisicin  de los diputados  que se h a b í a n  manifestado a favor de 

la Republica Ante esta insubordinacion  Iturbide  orden6 la movilización  del Comandante  de 

San h i s  Potosí para someter a de la C m a ,  quien, por otro lado, deciditi replegarse. 

38 Joaquin Meade, 0p.cl.r.. t. D. p.19. 
Juan Fidel Zorrilla, Maribel Miró Flaquer y Octavio Hemera Pkrez, Tmaulipas 
; ¿ m  ..., opcit., pp.8S, 86. 



Finalnlente h e  perdonado por el emperador y reinteqado a su puesto.  Mientras  tanto,  el 

gobierno de  Ihnbide sigui6 conti-ontandose con los diputados, hasta que finalmente el 

Congreso file disuelto.  nombrando en  su lugar una Junta Instituyente1i2r~1. 

Por estas fechm el Comandante Militar  de  Veracruz  era el senera1 Antonio Lbpez  de 

Santa Arma quien por su actividad.  habia  despertado  sospechas.  Santa Anna se  declard en 

contra  del  Imperio  de 2 de  diciembre  de 1822, siendo  detrotado por lturbide el mismo 

rnes.l'-'I Ida prociamacion  del Plan de Casamata, en febrero de 1823, sipticó  la 

continuation del movimiento  iniciado  por  Santa Anna En dicho  plan se  pedía la 

reinstalacion  del  Congreso,  demanda  que conto con el apoyo de varias diputaciones 

provinciales. 1'32 

Las actihldes de l a s  diputaciones  provinciales de Tamaulipas y Veracruz  en  tomo a 

la polftica iturbidista  resultan muy similares, e incluso l a s  demandas de la Repesentaacldv 

enviada por de la Garza  son  parecidas a l a s  hechas en el Plan de Casamata Es muy 

probable que la r e l ac ih  militar de d o s  anteriores  entre  Felipe  de la Garza y Antonio L6pez 

de  Santa Anna si.guiera vigente en esas  5xhas. Este es un tema  que debe  estudiarse miis a 

fondo. 

Itzrrbide no resistió la presión y se vio obligado a abdicar. La noticia f ie  muy bien 

recibida en Nuevo  Santander,  organizándose  politicamente de inmediato -y mientras se 

reunía el C'on,qeso-: la Junta  Suprema  de  Gobierno,  integrada por siete  personas  entre l a s  

que destacaban Jose h t o n i o  Gutiémez de Lara y Pedro Paredes y Sema lo3 

AI separarse  de las Provincias Internas de  Oriente,  Nuevo Santander apoyc) al 

t'ederalismo,  siendo  reconocido como estado  el 29 de enero de 1824. Los primeros 

1(10 Francisco  de Paula y Arrangoiz, M&xi~-d ciesde 1808 hasta 1567, Mexico, Editorial 
P O I T U ~  1974, V-LI-966 pp., (Sepan Cuántos ..., 82), pp.31'7-318. 
Ibtuem, p. 323. 

'Oz ibidem, pp. 326-327. 
Q3 Juan Fidel Zorrilla, Maribel Mir6 Flaquer y Octavio Herrera P6rez, Tmruriipas una ..., 

op.c:t. , p.88, t. I. 



conilictos  politicos  entre los integrantes del nuevo gobierno  fileron provocados por las 

dif+renciaq con respecto a l  lugar en que debia  ubicarse l a  sede  de los poderes 

i quhsmamentales. La disputa n~as importante era entre l a  Villa, de Apayo y la de San 

C ' X ~ O S ~ ' ~ ~ .  ambas en el distrito  centro. 

(in tema que debe  ser  estudiado  con detenimiento. pues podria contribuir a dilucidar 

los irltereses economicos y políticos  de  aquellos arios, es la relacion  de Antonio López de 

Santa Anna con la región. Por el momento s610 quiero  recordar su participación  directa en 

la.; acciones  militares  contra los insurgentes de aquella zona, de donde  sursió. tal vez. su 

contacto con los comerciantes de  Pueblo Viejo y Altanlira,  entre otros. Fue 41 quien apoyo 

la ,!?q?w.smfacIm de Altamira para fimdar Tampico, y conlo agradecimiento, los 

comerciantes le pusieron al puerto su nombre:  Santa , h a  de Tanlpico. 



TAMPIC0 CIUDAD DE HUA8TEG0Si 

Un primer  elemento en la formacibn del  mapa historico de las huastecas lo constituye su 

pasado prehispánico; una mirada -aunque sea superficial- sobre  el 1 que elaboró Joaquin 

Meade  basta para reconocer la  amplia distribucion de los sitios  arqueológicos. Es 

indudable  que este pasado marcó y delimit6 la  regi6n  huasteca El proceso de colonizacibn 

y evangelizacion  sirvio de  puente para el surgimiento  de un sinnúmero  de poblaciones, entre 

las que se mezclan los nombres  indigenas y los espafloles. Si nos  atenemos a los limites 

histbricos de la huasteca, lo primero que salta a la vista  es un marco amplio de rasgos 

comunes  -de c k t e r  cultural, social,  polltico, econ6mico y geogrfico- que  permiten hablar 

de las huastecas. Al mismo tiempo y en plena  convivencia, tambih  se aprecian  las 

particularidades, acentuadas por la  historia del siglo XIX y que la  fiiagmentan  en huasteca 

veracruzana, tamaulipeca, potosina,  hidalguense,  queretana y poblana 

Muchas son las  cosas que articulan hist6ricamente a las huastecas, sin embargo l a  

fbndación  de Tampico introdujo un elemento  importante en la  contiguraci6n de estos 

espacios. Aunque la relación entre las huastecas y el sur de Tamaulipas tiene su8 asideros 

desde la Bpoca  prehispánica y a lo largo de la  colonia, el que surgiera una nueva poblacibn 

Se utiliza la  palabra huastecos no como etnia en sentido estricto, sino para caracterizar a 
los habitantes  de Ia huasteca en el siglo )cIx 
Estrofh del huapango "Las dos huastecas". 
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con el triple objetivo de servir de  entrada a los productos extranjeros, de facilitar la 

internacion hacia  el norte y centro  del pais y el de fortalecer a los comerciantes de Altamira 

í?ente a los de Pueblo Viejo, modificó la relación que existia entre l a s  huastecas y el sur de 

Tamaulipas. 

En este contexto se desarrolla  el primer  subtema de ede csq>ftulo, tratando de 

dilucidar a traves del estudio  de la población tampiquetla en 1827 y 1837, la relaci6n entre 

l a s  huastecas y Tampico. Se trata de mostrar el  peso que twieron en la composici6n de la 

sociedad tampiquetla los originarios de algunas de l a s  poblaciones  ubicadas en l a s  

huastecas. Para no perder la perspectiva  conviene  recordar que desde el punto de vista 

&nico, para la primera mitad  del siglo XIX, los huastecos  priicticamente ya no habitaban en 

el sur de Tamaulipas y aunque  en l a s  otras huastecas se conservaban algunos grupos de esta 

f i l iacih,  convivian para estas fechas con un amplio sector de mestizos, a d  como con 

indígenas  de otras etnias. Las personas que aparecen consignadas en los padrones 

mencionaron  su  lugar  de  nacimiento y a partir de ello,  se consideraron originarios de un 

determinado lugar. 

Con el estudio  de la poblacihn se pretende,  entre otraa cosas, establecer tambih la 

relacidn entre Tampico y los estados o departamentos  con los tenia mayores vinculos 

comerciales. A traves del  estudio  de l a s  ocupaciones de los habitantes puede obtenerse m 

conocimiento mhs amplio  de la  vida  cotidiana de los tampiqueflos. 

En el segundo  subtema, se pretende mostrar c6mo fue desarrollhdose el comercio y 

quienes  eran las personas o compaiifas que controlaban el movimiento comercial que se 

realizaba a traves de la importaci6n e internación A t r a v e s  del estudio del capital en giro y 

el valor de l a s  propiedades se pretende jerarwizar a los comerciantes y propietarios, mí 

como lograr una visi6n de  conjunto del  comercio  realizado en y desde Tampico. 

En síntesis, el capitulo busca contribuir a un mayor conocimiento  de la sociedad y 

del comercio tampiquefío, y mostrar que Tampico era una ciudad de huastecos, es  decir, una 



ciudad prohdamente arraigada en las huastecas. 

El marco hist6rico en el que se insertan los temas de este capktulo, comprende dos 

momentos  fundamentales para la vida  politica del pats: la instalacion, desarrollo y crisis de 

la primera Republica Federal -1824 a 1835, y a partir de 1837 el  surgmiento, 

características y repercusiones  del  proyecto centralista. Los diferentes acontecimientos 

políticos  nacionales e internacionales que  configuraron el  proceso histbrico nacional, est& 

y local, nos ayudan a comprender mejor  el contexto en el que se desarrolla la vida 

económica y social de Tampico y sus comerciantes. 

Entre 1824 y 1835 se &aió y desarrollo la primera Republica  Federal. El sobierno 

provisional que se constituyd a raíz de la abdicación de  Iturbide,  estuvo en funciones 

mientras se  elegía un nuevo Congreso y se estructuraba la Constituci6n. La presencia de 

Guadalupe Victoria,  Nicol&  Bravo y Negrete como parte del Poder Ejecutivo,  es una 

muestra  de l a s  diferentes fierzas políticas que se & f a n  integrado,  entre l a s  que empezaba a 

perfilarse una tendencia a favor de la  República  Federal3  Sin embargo, l a s  elecciones de 

septiembre  de 1824 favorecieron a Victoria como  presidente y a Bravo como vicepresidente, 

lo que significa que los federalistas todavia no controlaban el poder. Al interior del 

gobierno estaban representados diferentes grupos políticos  "...Bravo y G6mez Pehaza eran 

ambos escoceses; Alamh y Bravo eran centralistas; G6rnez Pedraza satisfacía a los 

iturbidistas y Victoria y Esteva, a los federalist as...".4 

El debate al interior del Congreso -y fuera de &I-, íbe extremadamente conflictivo ya 

que, como dice  Costeoloe, no existía en esa época un concepto moderno  de oposicibn, de tal 

manera que cualquier crítica al sistema federal, aunque fuera bien  intencionada, se 

Michael P. Gosteloe, La prime~a Repiblica Federal de Mkxico (1824-1835). (Gn estudio 
de losparrIdospoiitIcos en el 1W4xrco Independiente), MBxico,  Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1975,492 pp., (Seccicin de Obras de Historia), pp. 22-24. 
Ibidem, p. 48. 
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interpretaba como traici6n o como una actitud antipatriotica.5 En este contexto, el tema de la 

expulsi6n  de los esparloles constituye una de l a s  claves para comprender el debate entre 

yorkinos y escoceses. Incluso, para Harold Sims este fue el problema m& serio que snfientó 

la primera República f e d e d i  

En la lucha politica entre  yorkinos y escoceses  la prensa jug6 un papel muy 

importante.  Asimismo.  durante los primeros comicios el contlicto entre estas facciones no 

s610 se agudizó -por 6u interes en ganar l a s  charas-, sino que hizo acto de presencia un 

tercero en discordia: los grupos que representaban a los intereses regionales y del interior 

del pais, los cuales mostraron su peso e importancia a lo largo  de este periodo.  Este  aspecto 

f ie  notorio  desde la caída del  imperio de Iturbide,  cuando l a s  diputaciones provinciales 

aprovecharon la coyuntura para defender su autonomfa  riente al centro, actitud que se 

acentu6 todavfa m& al apoyar la República Federal. Tanto los yorkinos como los escoceses 

trataron  de  ganarse el apoyo de los diferentes estados de la República. Para las  elecciones 

de 1826, los yorkinos se movilizaron buscando  adeptos  en los estados, con lo que lograron 

dominar varias  legislatuas, mientras que Puebla y Veracruz  permanecieron como bastiones 

de los escoceses.3 Finalmente el Congreso se instal6 el 1" de  enero  de 1827, y quedó 

dominado por los yorkinos.* 

Desde SU h d a c i 6 n  en 1825, l a s  logias yorkinas tenían  entre gu6 demandas la 

expulsi6n  de los espafloles, y a diferencia de los escoceses, desconocfan l a s  garantias Que el 

gobierno iturbidista les  habfa otorgado. Es interesante destacar que para  este grupo 8610 era 

vidida la nacionalidad  mexicana que hubiera sido  otorgada a 10s espaoles por 10s 

Ibidem, pp. 36-37. 
Harold Sims, Lkscoloniurcidtr en M&ico. Ei conflicto entre rnexicanosy espczffoles 
(1621-1831,), Mexico, Fondo de Cultura Econcimica, 1982,265 pp., (Secci6n de Obras de 
fistoria), p. 9. 
Michael P. Costeloe, opcit., p. 81. * Harold Sims, opcit., p. 18. 
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congreso6 de 109 @etadoe, p o r q w  a s i  los facultaba la ConAtihoidn do 1824.2 LQ Itchr\. pdo 

los dos  bandos se polariz6 a raiz de la conspiraci6n de Arenas, que en realidad no h&r(a 

tenido gan importancia, de  no ser porque los escoceses decidieron tonlar entre RUS manos la 

defensa de los conspiradores.  Este hecho repercutió de  inmediato en la radicalizacidn de los 

congresistas  yorkinos, mismos  que se apresuraron a dar salida a la ley de  expulsion  de los 

esparloles. Por otro lado, recordemos que  en ese momento Mexico  estaba en guerra con 

Esparla y que Fernando W no habia  reconocido la independencia  de l a s  colonias,1° lo que 

hacia miis dificil la  situación. La aprobación de la ley de  expulsi6n fue precedida por una 

serie de peticiones armadas de algunos estados de la Republica. En lo que se  refiere a la 

aplicacion de esta primera ley de expulsion,  cabe mencionar que  en realidad no h e  tan 

estricta, ya que  muchos  de los espaÍioles ricos o influyentes  quedaron excentos; adem&, se 

aplicó de  manera  diferente en cado uno de los estados.12 

Para 1827 los escoceses  se hablan  concentrado  principalmente en los estados de 

Veracruz y Puebla El hecho  de  que  en Veracruz dominaran tanto l a  legislatura como el 

gobierno y ademsls tuvieran el control militar, era un asunto que preocupaba a 10s yorkinos. 

Además, en la ciudad  de Veracruz y en algunos puntos cercanos a ella,  se había concentrado 

un número  importante  de espaoles y considerables recursoB  monetarios. Tambih era 

motivo  de alarma  el que  fueran  miembros  de la  logia  escocesa  el gobernador y comandante 

militar, Miguel Barragtin, y los comerciantes que  Vivian  en el puerto. l 3  Aunado a lo anterior, 

l a s  actividades legislativas del  estsdo -encaminadas,  entre otras cosas, aprohibir la 

9 Ibidem, p. 10. Aunque cabe  aclarar que la Constitucihn no reconocía los Tratados de 
C6rdovani el Plan de Iguala, es  decir, no respetaba las  garantias que se dieron a los 
espaíioles. 

o Ibidem, pp- 18,19,20. 
Ibidem, pp. 31,32,33. 

Ibidem, p. 120. 
l 2  Costeloe, opcit., pp. 111-113. 
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existencia de sociedades  secretas-, a s i  como el continuo  debate  entre EI Kerucrumo Lzbte, 

6rgano de los  escoceses y Et híe~ctcrzo, periódico proyorkmo, sirvieron de  pretexto a una 

serie de tumores que hicieron que el presidente, Guadalupe Victoria, enviara a Esteva como 

comisario de la  tesorería del  puerto. Esta medida  vino a agudizar m& la tension que se 

vivía en Veracruz, ya que a pocos dias de la llegada de Esteva, la legislatura decret6 su 

salida, pues  consideraban los diputados  que su presencia  alteraraba  el orden público.1J 

Finalmente la situación  hizo crkis: unos oficiales del 9" Batall6n de  Infantetía desweron 

l a s  prensas  del peribdico E,! Veracmzuno, y aunque el  gobierno estatal no cay6 en la 

provocación, el comandante  de la ciudad  de  Veracruz, coronel JosC Rincbn, apoydndose en 

l a s  fberzas del  mismo batallbn que habia iniciado l a s  acciones  violentas y que estaba bajo su 

mando, se pronunció el 3 1  de julio contra  el  gobierno del estado, setlalando que sblo se 

sometería a l a s  órdenes del  gobierno federal. 

Frente a estos problemas,  el  gobierno de Victoria tom6 partido a favor de los 

yorkinos, destituyendo al gobemador B a r r e  l6 El general  Vicente Guerrero fue nombrado 

comandante militar del  estado  de Veracruz y al poco tiempo, en el mes  de agosto, Santa Arma 

quit6 a Rincón de la  comandancia del puerto. Santa Arma renuncib al cargo tras un mes de 

actividad, pero casi de  inmediato la  legislatura lo nombr6 vicegobernador  del  estado.l7 Lo 

ocurrido en Veracruz constituy6 una derrota para los escoceses, a la  vez que fortaleció a log 

yorkinos y la imagen  de Vicente Guerrero. Los cambios militares, si bien mostraron la fuerza 

de los yorkinos, tambih keron un indicio de lo que significaba Santa Anna en w e  momento 

para los representantes locales. 

l4 Ibidem, pp. 121-122. 
lbhiem, pp. 126-127. 
Sims, op.cif. ~ p. 29. 

l 7  Costeloe, op.cit., pp. 127-128-129. 
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En diciembre de 1827 llepron noticias a la capital de la rebelión de  Manuel 

Montaíío, quien se pronunci6 por la suspensión  de las sociedades Recreta. la destitución del 

Gabinete, la expulsibn  de  Poinsett del temtorlo mexicano, ast  como por el cump1imianto de 

la  Constitución. Edas dernandafi habian sido defendidm  desde tiempo &as por 106 

escoceses. Las herzas insubordinadas se concentraron en Tulancingo y al poco tiempo se 

les unió e l  General Nicolhs Bravo, quien  esperG  inutilmente el apoyo de otras partes  del 

pais. Desde un punto  de vista militar la derrota del p p o  reunido por Bravo no tuvo mayor 

importancia: sin embargo, políticamente represento la derrota de los escoceses, al gad0 que 

Bravo. Barragán e incluso  Santa Anna, heron expulsados  del país. Aunque Santa Anna habfa 

actuado  ambiguamente  desde los acontecimientos de Veracruz, no pudo escapar totalmente 

de las secuelas de  lo ocurrido.l* 

Una  de l a s  consecuencias más  importantes  de esta rebeli6n  fbe que contriby6 a 

precisar la diferencia entre  quienes  estaban a favor  del  federalismo y los que no. Hasta 

cierto punto  ayud6 a que se trascendiera el debate  entre  miembros  de l a s  dos logias y se 

pasara a otro nivel, enfocando la  discusih en los temas  del centralismo y el  federalismo. Lo 

anterior creó  condiciones  para que quienes no sostenfan l a s  posiciones extremas  impulsadas 

por ambas logias, se reagruparan en posiciones intermedias. Fue en este contexto que 

aparecio un grupo moderado, el de los imparciales, y en el que participaron juntos algunos 

yorkinos y escoceses, a d  como personm que hasta ese momento  no se habfan inclinado por 

ningún partido.19 

La derrota de los escoceses aparentemente conviriti6 a los yorkinos en los duefI0~ 

del  panorama político,  pero en realidad, y no obstante su influencia en el poder ejecutivo y 

en el  legislativo, para 1828 no habian logrado consolidar "su dominio sobre  el paW.20 Las 

lglbrdm, pp. 139,144,151,152. 
l 9  Ibidem, p. 157. 
2o ibidem, p. 165. 
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elecciones  presidenciales  dividieron  a los yorkinos en dos grup0S: uno, el de l a s  "gentes 

honradas  que  no  habian pertenecido  a ningun partido", se formo en tomo a la fjpura de 

Gómez  Pedraza. y otro. el de los yorkinos radicalizados, con Vicente  Guerrero.2i Es 

interesante destacar que la polarizacidn política de los yorkinos traio como consecuencia el 

fortalecimiento de la tendencia moderada en la cual se integaron elementos que habían 

pertenecido a l a s  dos logias, junto con  persona9 que  no se habían  adherido a ninguna  de 

ellaR. 

Las elecciones de 1828 pusieron en movimiento,  de  nueva  cuenta, a l a s  fberzas 

políticas  regionales y mostraron la importancia de contar  con el apoyo  de los diferentes 

estados. Aunque los que  apoyaban a Guerrero desarrollaron su campaiIa al interior del pais 

-como lo habian  hecho en el proceso anterior-, los seguidores  de  Gómez Pedraza lo hicieron 

al parecer con  mayor exito, ya que h e  este ultimo  quien  gano l a s  elecciones.22 Las causas de 

este triunfo deben buscarse en l a s  repercusiones, en el interior del pais, tanto  de la derrota 

de los escoceses en Tulancingo, como de los efectos de la legislación antiespatlola, ambos 

hechos que restaron  posibilidades a los yorkinos. Al desaparecer los escoceses, los 

yorkinos ya no pudieron utilizar este elemento en su cmnpafla llamando traidores o 

antipatriotas a quienes no estaban  de  acuerdo  con ellos, y en  cuanto a la legislacidn 

antiespailola, hay  que mencionar que esta obligó a deilnirse a muchos  de los que pertenecfan 

a los sectores econdmicamente privilegidos, así como a quienes siendo  republicanos  y 

liberales, no estaban  de  acuerdo con l a s  medidas  extremas y radicales que violentaban la ley 

y los derechos de la propiedad pri~ada.2~ 

21 Francisco de Paula de h a n g o i z ,  Mhvico desde 1808 hasta 1867,3a d . ,   M k i c o ,  Ed. 

22 Costeloe, op.cit., pp. 174-181. 
23 Ibfdern, pp. 186-187. 

Poma,  1974, V-U-967 pp., (Sepan Cuantos ..., 82), p. 347. 
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El triunfo de Gómez Pedraza y Bufitamante como presidenta y vicepresidanto 

respectivamente, no  pudo consolidarse  ya que las h e m  que apoyaban a Guerrero 

empezaron a levantarse en armas.2J El primero en manifestarse h e  Santa Anna que o c q d  la 

fortaleza de Perote en septiembre  de 1828.25 De  mediato el presidente Victoria y el 

Ministro de  Cmerra,  Gómez  Petfraza.  movilizaron a l a s  h e r z  del  General  Manuel Rinc6n 

para combatirlo.  Rincon log6 que Santa Anna  abandonara la fortaleza de Perote y se 

replegara hacia Oaxaca. Mientras tanto, en la ciudad  de México el  Congreso debatía si l a s  

elecciones eran vslidas o no. 

Para  noviembre, l a s  ~ e r z a s  de Santa Anna se habian debilitado por el aislamiento. 

Sin embargo. los rumores  de  una invasi6n  espaiIola y la informaci6n que el 3eneral tenia 

sobre este  asunto, posibilitaron que 61 y sus fierzas firmaran un documento en el cual se 

pronunciaron por la defensa del país, ya que consideraban que las intenciones espaflolas 

eran reales.26 La propuesta  de Santa Anna para encauzar SUB berzas hacia la  defensa  del 

pais h e  interpretada por  el general Rinc6n como un pretexto, a s i  que  continu6  exigiendo su 

rendici6n  incondicional,  pero cuando el presidente Victoria aceptrj oficialmente que la 

amenaza  de la intervencion era un hecho, la balanza se inclind hacia l a s  fierzas de los 

insurrectos. De inmediato se adhirieron a la causa de Santa Anna el general Isidro Montes de 

Oca y el  coronel Juan Alvarez, ambos colaboradores de Vicente Guerrero. Para entonces 

”...La amenaza espaiiola, tanto interna como externa, parecia pesar m& que l a s  efimeras 

cuestiones  de  legitimidad  electoral.”Z7 

Por otro lado, en la  ciudad  de Mbxico,  las pugnas por la legitimidad  de l a s  

elecciones s6lo sirvieron de marco al sentimiento antiespailol de algunos sectores de la 

z4 Francisco de Paula de Arrangoiz, opcit., pp. 347 y 348. 
25 Costeloe, op.cif., pp. 193-194. 
26 Sims, q c i t . ,  pp. 68-72. 
27 Ibfdetn, p. 73. 
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sociedad mexicana,  entre los que  no  s610 hahia partidarios de Guerrero. La rebelion de la 

Acordada constituye un ejemplo de lo anterior. ya que 106 dos  coroneles que se apoderaron 

de la fortaleza en noviembre  de 1828 se pronunciaron a favor de la expulsión de los 

espaifoles, siendo uno de ellos,  el coronel Santiago Garcia, simpatizante  de Guerrero, 

mientras  que el otro, Jos6 Maria Cadena, era  pedracista Con el apoyo de  Lorenzo  de 

Zavala y del  general Jos6 María Lobato, el movimiento  de la Acordada se  fortalecio, 

mientras  que  con la adhesión  de los rebeldes al plan  de Santa .Anna el sentimiento 

antiespaiiol cobrb  fUerzaL8 

En los primeros  dias de diciembre los rebeldes de la Acordada se enfientaron a l a s  

berzas leales del gobierno y cuando  todo parecta  indicar que sedan derrotados.  parte  de l a s  

herzas  gbernamentales tuvieron  que retirarse para  controlar a l a s  masas, que por toda la 

ciudad  asaltaban los negocios de  esparloles. Esta circunstancia permitió que los rebeldes de 

la Acordada se reorganizaran, al tiempo que se reanimaron  con la Ile~gada de Vicente 

Guerrero. Los efkctos más considerables del  saqueo se resintieron en el Parihn, por  ser el 

centro  del comercio y donde  tenian sus negocios los comerciantes m& ricos de la ciudad, 

tanto esparloles como ingleses y franceses. Presionado  por 'lo ocurrido en la ciudad de 

M6xico y en otros lugares  del país, G6mez Pedraza tuvo  que renunciar a su calidad de 

presidente electo, dejando el campo libre a Guerrero.29 

En este contexto, el Congreso  inici6 un debate a partir de 1829 para ultimar  lo5 

detalles de la segunda ley de expulsi6n de los espailoles. La nueva ley se puso en pr&ctica 

en marzo del mismo aflo, dando tres  meses para dejar  el  país a aquellos  espafloles que 

vivieran en los territorios maS alejados y dos a los que habitaban en el centro, la capital y 

las Entre esta ley y la de 1827 existían diferencias importantes, ya que 
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"...La  ley de  1827  se  dirigía a los espatloles  solteros y peligrosos, 
ademits de los que vivían  ilegalmente en  MCxico, mientras que la 
de  1829  se  dirigió a todos,  sin  tener en cuenta su condición  personal, 
sus creencias  poIíticas o lazos  familiares ...".A1 

Entre la rebelión de la Acordada y la aplicación  de la segunda ley de  expulsión, no 

obstante que no fue aplicada con  todo  rigor, muchos comerciantes  peninsulares  dejaron el 

país.  Este 6xodo contriby6 a agudizar la crisis comercial y la fuga  de  capitales. En cuanto 

a la ap\icaci6n de la l e y ,  Harold Sims lleg6 a la  conclusih de que se cxgidicron 3,500 

pasaportes  peninsulares -aunque no todos  los que lo obtuvieron  abandonaron  el país-. Se 

exceptu6 a 2,090  personas y 31 casos no se  resolvieron. La mayor parte  de  los  expulsados 

procedia  del  Distrito  Federal, Puebla,  Veracruz, Jalisco y Yucath, que eran los lugares en 

que se concentraba  el mayor número  de e s p a f i ~ l e s . ~ ~  Aunque los c ~ c u l o s  sobre  lapoblaci6n 

espafiola  residente en el resto de los estados no es muy exacta, puede decirse que la 

expulsi6n no afect6 de igual manera a todos los estados  de la Rephblica  Mexicana 

Por otro lado, entre los miembros del  Poder  Ejecutivo y algunos elementos del 

Congreso no existía un total  acuerdo sobre  los límites o el grado en que debía  aplicarse  la 

segunda  ley de expulsibn de  los espafloles, lo que  permiti6 que se  expidieran muchas 

excepciones,  especialmente a quienes  tenian  mayores  recursos y relaciones  p01iti~as.33 

El 26 de  julio de 1829  se comprob6  que los temores de que los espafioles intentaran 

la reconquista no eran &dados. El brigadier  Isidro Barradas desembarc6 en Cabo Rojo, 

cerca  de  Tampico  el Viejo.34 (w De  inmediato,  el general S& Ama -que 

1821-1970, México, El Colegio  de México, 1993,600 pp., vol. I, p 90. 
3 1 Sims, op.cit. , p. 120. 
32 ibidem, pp. 218,220. 
33 Costeloe, op.cit., p. 220. 
34 Toribio  de l a  Torre y  coautores, Histona General de T a m l i p a s ,  2a ed., Caadelario 

Reyes [prol.], Ciudad Victoria, Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la Universidad 
Autbnoma de  Tamaulipas,  1986,2S 1 pp., p. 133. 
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para entonces era el gobernador de VeracruzJ5-, pidii, un pre&amo fo'orz060 a los 

comerciantes veracruzanos para apoyar la movilización de l a s  tropas. y utilizó los buques 

mercantes y de perra  que se encontraban  en el puerto para t r a s l a d a r  a la infantería hacia el 

sitio donde había desembarcado Barradas. Tambien el qeneral  Manuel Mier y T e r h  se 

fortificó en las cercanias de Tampico para impedir  el avance de l a s  herzas enemigw. En 

cuanto a l a s  fierzas de Barradas. 6stas avanzaron hacia Pueblo Viejo, tomaron el  forth de La 

Barra y el puerto  de Tampico, lo que  aseguró la entrada de los barcos espafloles. Con estas 

acciones, Barradas pens6 que tenia cubierta la retaguardia y decidio avanzar hacia el norte, 

donde  encontro a l a s  tropas mexicanas que habia organizado Mier y Terh .  

Simultheamente. los efectivos que deji, Barradas en Tampico tuvieron que edentar a l a s  

tropas de Santa Anna que desde Pueblo Viejo cruzaron el río Phuco. (-) 

Finalmente y despues  de varios  combates en los que participaron Santa Anna y Mier y Te* 

-atacando uno desde el sur y otro por el norte-, los invasores se rendieron. La capitulacih 

se firmó en Pueblo Viejo de Tampico,  el 11 de septiembre.3G 

Es importante destacar que ademb de l a s  & e m  que directamente  combatieron 

contra Isidro Barradas. Vicente Guerrero habia  enviado, en calidad de ejercito de reserva, 

3,000 hombres  que se  mtalaron en l a s  cercanias de Orizaba, C6rdoba y Jalapa y que 

quedaron bajo  el mando de Anastacio B ~ s t a m a n t e . ~ ~  

En el naciente  estado  de Tamaulipas se resintieron los efectos de l a s  contradicciones 

en  que se debatía  el país; sin embarso, los problemas locales emergieron en primera línea 

Entre 1824 y 1825 las cuestiones que m& preocupaban eran, por un lado, la disputa entre los 

grupos politicos que debatían sobre la ubicacicjn  de la sede  del  gobierno y, por  el otro, el 

35 Costeloe, opcif.,, p. 226. 
36 Toribio de IaTorre y coautores, op.cit., pp. 134, 138 y 139. 
37 Costeloe, op.cit., pp. 226 y 242. 
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control hsgem6nico que ejercia e l  comandante militar Felipe de la C-a.38 El entoncee 

gobernador, José Bernardo Gutiérrez de Lara, encabezaba uno de los _prupos politicos. Y el 

diputado Jose Eustaquio Femández, el otro. El segundo grupo -apoyado por la intluyente 

familia de los Fernhndez- logró debilitar al gobierno, consiguiendo que la sede del poder 

fuera la  villa de Ayayo y que se  pidiera la renuncia del gobernador. Por su parte, el 

gobierno federal intervino para contrarrestar la iüerza del gupo en ascenso y nombr6 a 

Gutibrrez  de Lara Comandante  de los Estados Internos  de Oriente.39 Esta acci6n es s610 una 

muestra  de la forma en  que el gobierno federal usó la Comandancia como un elemento  de 

control político-militar durante  todo el período que nos ocupa. 

Como el resto del pah, Tamaulipas se preocup6 desde su creación, por mantener la 

soberania estatal. La organizacibn de las milicias  civicas fue un ejemplo de esta actitud. A 

finales de 1826 se publicaron las ordenanzas para formar la  Milicia Nacional Local o 

Cívica, quedando  como inspector Francisco Vital Fernández.4* Es importante destacar que 

la Comandancia General de los Estados lnternos de  Oriente sigui6 siendo un elemento 

político-militar que marc6 la vida de Tamaulipas. Entre 1826 y 1828 el comandante general 

era hastasio Bustamante,41 pero los cambios politicos  del, pais y su candidatura  como 

vicepresidente hicieron que se retirara, asf que el general Felipe de la  Garza ocup6 el 

puesto, aunque posteriormente, por órdenes de Santa Anna, f i e  sustituido por Mier y 

T e r i k ~ . ~ ~  Dicho general tambi6n form6 parte  de la comisión nombrada por el gobierno para 

trazar los limites entre MBxico y los Estados Unidos.43 

38 Juan Fidel Zorrilla, Maribel Mir6 Falquer y Octavio Herrera Ph-ez, Tamauiipas. Una 
histona compartida, 2 t., MBxico, Instituto Jose M a  Luis Mora-Universidad Authoma 
de Tamaulipas, 1993, op.cit., t. I, p 93. 

33 Ibidem, p 94 
40 ibidem, p. 95. 
41 Ibidem, p. 95. Se@ Torrea hasta 1827. 
42 Juan Manuel Torrea e Ignacio Fuentes, Tcrrpico (Apunrespara s11 historia). ,% 

fundacidn, m vida milira?. &poca contemporhea, Ren6 Capistrh Garza Iprol.], M6xic0, 
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Los acontecimientos  relacionados con la derrota de los espdoles en Tanpico, a s í  

como la agitacibn  polftica que rodeaba al gobierno de Guerrero, repercutieron  directamente 

en la  vida del pais. Durante  todo el verano de 1829 corrieron tumores sobre una 

conspiración a favor del centralismo, y con fiecuencia  se involucraban los nombres  de los 

generales  Santa Anna y Bustamante. Sin embargo,  ambos  manifestaron en octubre su lealtad 

al gobierno y al  pacto federal. En noviembre se supo que  en  Campeche y Mbrida se habia 

declarado un movimiento a favor del  centralismo; los insubordinados  manifestaron que  no 

deseaban pertenecer a la  Republica  Mexicana mientras 6sta no adoptara  el  sistema 

centralista34  Finalmente, en diciembre  el ejército de reserva, acantonado en Jalapa, di6 a 

conocer un plan en el que se comprometia  a la defensa del pacto  federal,  pero en el que 

exigía la renuncia  del  Qabinete  de Vicente  Guerrero, ademhs  de pedir que el Congreso 

volviera a reunirse. El documento  fue firmado por Jose Antonio Facio, entre otros militares. 

Aunque los sublevados invitaron  a Santa Anna y a Bustamante para  encabezar  el movimiento, 

sblo el seguno decidib  apoyarlos. 45 

Tras la renuncia de  Guerrero y a principios de 1830, Bustamante  enfr6 a la capital y 

tom6 el mando  en su calidad de vicepresidente. Me@ su gabinete  con Lucas Alamh en la 

Secretaria de Relaciones Interiores y Exteriores,  Rafael  Mmgino en Hacienda, Jos6 Antonio 

Facio en Guerra y Marina, y Jose Ignacio Esteva en Justicia y -os Eclesi&icos. 46 El 

arq,u&& de la politica del  gobierno de  Bustamante h e  Lucas Alamh, quien sin d e n t a r  

abiertamente al  federalimo  tenia entre sus objetivos "...purgar al  sistema  federal de sus 
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extremismos; limitar el voto y las facultades de 10s ayuntamientos. fortalecer al ejecutivo, 

reducir  gastos y arreglar la hacienda  pública y profesionalizar al ejercito para una defensa 

suficiente de l a   n a ~ i o n . . . " ~ ~  

Durante los ultimos  meses de 1829 se  habia expresado en el interior del país la 

preocupación de  algunas  de l a s  legislaturas estatales, que  temían se instaurara un sistema 

centralist% incluso  el estado  de Jalisco  lleg6 a proponer la creacidn de  una codederacion 

que protegiera a sus integrantes en caso de que el federalimo  fiera derrotado. Dicha 

confederacidn se  integmia con  Zacatecas, Michoacin, Guanquato y San Luis Potosí. 48 En 

1830, cuando  Bustamante lleg6 al poder, l a s  elecciones que se habian realizado en el 

período anterior heron declaradas nulas, lo que  at'ectaba  directamente a l a s  legislaturas y 

como  también se destituyo a algunos gobernadores, la oposicidn en el interior f i e  cobrando 

formaA3 Por otra parte, continuaba la "guerra  del sur", en la que estaban involucrados los 

simpatizantes  de Vicente Guerrero. 50  

El gobierno de los "hombres  de  bien" estaba integrado por  personajes  considerados 

por la  oposición como de tendencia centralista, lo que provoc6 que la oposici6n en el 

interior de la Republica  se incrementara  Consciente de este problema, Alamdn se moviliz6 

y busco apoyos en los estados  para que l a s  elecciones de  diputados para l a s  le4islahPas 

locales,  favoreciera a la postura del gobierno.51 

47 JosefinaZoraidaV&quez, "De la dificil constituci6n  de un Estado: Mbxico, 1821-1854", 
en Josefina  Zoraida V+ez [coord.], Inteqvetncrones de ia historia de Mexico. i;a 
firndacibn del Estado mexicano, 1821-1855, MBxico  Editorial Patria, 1995, 187 pp., 
p. 16. 

46 Costeloe, op. cit., p 239. 
43 Jose Marfa Luis Mom, Revista  Poiitica. De las  diversas administraciones que la 

RepíbIfca Mexicana ha tenido hasta 1873, Natalicio G o d e z  [prol.], M6xic0, Editorial 
Guarani% [da], 365 pp.,(Biblioteca de pensadores y ensayistas  americanos), p. 40. 

50 Anrtngoiz, op. cit. p 354 
51 Costeloe, op. cit., p 257 
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La repercusión del  Plan  de Jalapa en Tarmulipas se mezcl6 con la lucha politica 

entre los dos ~ p p o s  que se disputaban e l  control del estado, e l  del gobernador Fernández 

Izaguirre y el in,spector  de milicias  civicas,  Francisco Vital Ferntindez.  quien  desde Tampico 

se adhirio al plan y movilizo  a sus fuerzas hacia ciudad  Victoria. lowprandol en el mes  de 

diciembre. que el gobernador  huyera hacia San  Luis Potosi. Una vez  instalado en la capital 

del estado, el  inspector de las milicias emitió un pronunciamiento en el que se incluian los 

objetivos  políticos  expresados  por Bustamante, pero dadi6  algunos puntos relacionados con 

la situacion política de T a m a ~ l i p a s . ~ ~  

En el Estado de San Luis  Potosi  volvió  a  aparecer la idea de  integrar una coalicih,  

esta vez  con el estado  de  Guanajuato. Algunos estados  comenzaron a organizarse y la 

legislatura de  San  Luis Potosi propuso  una  convención en la ciudad  de Le6n para discutir l a s  

reformas a la Constitucibn y l a s  medidas que  garantizaran la soberania de los estados. En 

Michoach. el gobernador Salgado decidió dar el primer paso de la  oposici6n, pero de 

inmediato h e  reducido por l a s  fuerzas  de Michelena, quien estaba a l a s  órdenes  de 

Bustamante. El mencionado  gobernador fue destituido,  teniendo que buscar refugio en San 

Luis Potosi bajo el amparo del sobernador  Vicente  Romero. Hubo otros movimientos, como 

el de Codallos en el sur de Michoach, o el  del diputado  Alpuche  en la  ciudad  de Mbxico, 

entre otros, pero no tuvieron  6xito.53 

Desde marzo  de 1830 el 8obierno de  Bustamante se preocupb por organizar ai 

ejercito,  se nombraron  nuevos  comandantes y se comenz6 a  buscar la   maera  de restarle 

fuerza a las milicias  civicas, que eran el  principal apoyo militar con que  contaban los 

estados. A mediados  de 1831 Mier y Te&  expresó, en una carta  dirigida a Mora, la 

situación critica que se  vivía en los estados de la Republica Los ministros y el  propio 



Bustamante  hacían  todo lo posible  por  reducir l a s  facultades y ia Roberania estatales, lo que 

-dice  Mier y Terdn- provocarian una revolucion.54 

En enero de 1832, l a s  fberzas  del  noveno batallon, comandadas por Pedro  de 

Landero, iniciaron un levantamiento en Veracruz. En este movimiento participaron 

activamente los comerciantes  extranjero^.^^ El pian  de  Veracruz  fue  encabezado por  los 

jefes y ok ia les  de la guarnición y fortaleza de San Juan  de Ulua  Se invitó al general Santa 

Anna para  encabezarlos y entre las peticiones que hacian al gobierno,  estaba la renuncia  de 

los ministros que  integraban el gabinete de  Bustamante. El 10 de  marzo  de ese mimo afío el 

Ayuntamiento encabezado por Tomb Rosell y los oficiales de la guamición de Tampico se 

&rieron al plan y ofi-ecieron su apoyo a Santa Anna declarando que mientras llegaba al 

puerto un militar de  mayor jerarquía,  el mando quedaba en manos  de Jose Antonio 

Rodrfguez. Tres dias despues, en Pueblo Viejo s u q i o  otro pronunciamiento contra los 

excesos  del  gobierno de  Bustamante y a favor del  levantamiento  de Tampico. Los 

pronunciados solicitaban al General Esteban Moctezuma se pusiera a la cabeza de la lucha 

De inmediato l a s  .guarniciones y el Ayuntamiento  de Tampico  reconocieron a M o c t e m a  

como jefe del movimiento. 56 

Desde 1830, Moctezuma se encontraba instalado en la huasteca  potosina, donde tenía 

bajo su  mando  un p p o  d o .  Contaba  con el apoyo del entonces  gobernador  de San Luis 

Potosi, que por otro lado ya habfa intentado  organizar una coalici6n  para protegerse de las 

ibidem, pp. 297,298,3 19. 
Arrangoiz, o??. cit., p 3 5 9. 

56 "Acta y Plan de Veracruz  sobre  remoción del Ministerio (2 de  enero  de 1832)", 
"Pronunciamiento  de los vecinos y ayuntamiento  de Pueblo Viejo (13 de marzo, 1832)" y 
"Peticih de las guarniciones y Ayuntamiento  de Tampico al general Esteban Moctezuma 
de  ponerse al fi-ente del pronunciamiento afavor de S a n t a h a  (14 de marzo, 1832)", en 
?¡mes en la hración Marcana, 3 t., Mexico, Senado de la  República-El  Colegio de 
Mdxico, 1987, t. U, pp. 73-74,106,107. El documento e s a  fumado por Tomb Rosell, 
presidente  del  ayuntamiento. 
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medidas  del gobierno y del  ataque a la soberania estatal.5'  Cuando se inició e l  

pronunciamiento  de los dos tampicos,  el de Pueblo Viejo y el de Tamaulipae. Moctezuma 

estaba en ~ ~ t a m i r a  58 LO anterior resulta muy interesante,  porque al parecer  heron 10s 

comerciantes  extranjeros -probablemente espafíoles,- los que  apoyaron al movimiento;  segun 

Arrangoiz, para  favorecer al contrabando.j9 

El gobernador  de Tamaulipas,  Francisco Vital Fernández,  expresando una postura 

aparentemente  neutral  fi-ente al Plan de  Veracruz -ya que  no lo apoyaba ni lo repudiaba-, 

expresó en un decreto de fecha 19 de  marzo,  que estaba en contra de la actitud del  gobierno y 

que se  pronunciaba  por la defensa del federalimo. AI mismo  tiempo serialaba que  no se 

daría ningún  apoyo al gobierno  para  combatir  a los pronunciados  de Tampico.  Aprovech6 la 

ocasión  para apuntar  que "...los productos  de l a s  aduanas maritbas de los puertos  del  estado 

y l a s  demás rentas que  antes  entraban al erario nacional, ingresaran en l a s  arcas  particulares 

del Estado."6o 

La respuesta de Mier y Ter@ comandante  de los Estados Internos  de Oriente, fue de 

rechazo al decreto expedido por  el  gobemador de Tamaulipas, porque a su manera  de ver 

dicho decreto disolvia la federacih al separar a Tamaulipas de los supremos poderes, 

ademis,  cuestiona  el que se  deje sin recursos a l a s  fierzas militares que estaban  encargadas 

de  mantener  en paz la fiontera El  Congreso  del estado acord6 nombrar  una comisi6n  para 

57  Rosa Helia  Villa de Mebuis, San Luis Potosi. Una historia compartida, MBxico, 
Instituto  de Investigaciones Dr. Jose MariaLuis Mora, 1988,583 pp., p. 91. 

5*  "Manifestaci6n del general  Esteban Moctema, para notificar a Bustamante su intenci6n 
y razones para  ponerse al fiente del pronunciamiento  de l a s  guarniciones de Pueblo Viejo 
y Tampico,  pero asegurhdole su adhesion, 164 ,  (17 de  marzo, 1832)", en Planes en la 
Nacidn Mexicana, t. 4 p 109. 

53 Arrangoiz, op. cit., p 359. 
60 "Decreto de Tamaulipas que declara la adhesion al sistema  federal y anuncia que no 

auxiliará al gobierno en su lucha contra  el movimiento  de Santa Anna y suspeadeni a 
empleados federales y militares que no lo obedezcan (19 de marzo, 1832)", en Planes en 
la ilkrcidn Mexicana, t. II, p. 11 1. 

. ". 
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que dialogara con Mier y Respecto a la situacidn  de &e, conviene a c l a r a r  que el 

gobierno de  Bustamante  no  estuvo  de  acuerdo  en  que se concentrara  demasiada h e m  en un 

solo hombre, por ello nombr6 a Felipe de la Garza como  segundo  comandante  de los Estados 

Internos  de Oriente, pero este general nunca se sometii, a Mier y Terán, que acab6 

destituyhdolo.  Sin embargo, como de la Garza era protesido de Facio. h e  restituido en su 

cargo. Otro hecho que complic6 la situacibn de Mier y Terfm, h e  el de la falta de recursos, 

ya que lo recaudado en l a s  aduanas de Tamaulipas empezó  a ingresar a l a s  arcas estatales y 

no se canalizó  para l a s  fberzas militares que desarrollaban  acciones  para  fortalecer la 

frontera 

Mientras 6sto ocurría l a s  fberzas  de Mocte;wna y de Romero, el  ex gobernador  de 

San Luis Potosi, habían  rechazado el ataque  de Mier y T e r h  al puerto  de  Trnnpico y 

posteriormente se habian dirigido hacia Rioverde. Por otro lado y aunque  no f ie   fh i l ,  

Romero log6 tomar San Luis Potosí. Las noticias de la batalla de Pozo de Carmelitas 

llegaron a la capital, en  donde se  decidi6 que  Bustamante se pusiera al fiente del ejBrcito 

para combatir a los rebeldes.b2  Finalmente, Moctezuma h e  derrotado en la batalla  de 

Gallinero por l a s  fberzas que comandaba  Bustamante,  quien  además log6 recuperar San Luis 

Potosi en septiembre de 1832. 63 

Las fberzas  encabezadas  por  Santa Anna se habían  concentrado en Veracruz y Jalapa. 

En su intento por avanzar había  sido ti-enado por l a s  herzas del gobierno,  pero la  lentitud  de 

los contrarios le permiti6  recuperarse, dando tiempo  a que los movimientos iniciados en 

Tmpico y San  Luis  Potosi se fortalecieran y surgieran otros, en diferentes  lugares del pais. 

61 "Decreto  conciliador del  Congreso  de Tamaulipas  para  lograr un acuerdo Con Mier Y 
T& sobre el decreto del 19 de marzo (6  de abril de 1832)", en Phes  en la h;hcidn 
"excana, t. 4 p. 118. 

62 Villa de Mebuis, op.cit., p 92. 
63 Arrangoiz, op. cit., p 360; y Villa de Mebuis, opcit., p. 93. 
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La presión  generada  por los movimientos y adhesiones al Plan de Veracruz 

provocaron que  en el mes  de  mayo  Bustamante aceptara la renuncia  de Alaman, Facio y 

Espinosa En los meses de junio y julio se celebraron algunas reuniones  entre e l  General 

Santa Anna y los representantes  del gobierno  para tratar  de llegar a una arreglo pacííko del 

conflicto. El hecho de  que la  ventaja militar %era en ese momento  de Santa Anna, hacía muy 

diff cil que éste renunciara a su deseo de Ilesar a la presidencia; sin embargo, debfa  esperar a 

que cambiara la comelacion de fierzas en l a s  legislaturas estatales, ya que no tenía Qarantías 

de  ganar l a s  elecciones, ni siquiera al obtener la  victoria militar. Es probable que por estas 

razones.  desde l a s  negociaciones del  mes  de junio,  se incluyera la  condicibn de  que G6mez 

Pedraza regresara y de  que se ratificara la legitimidad de l a s  elecciones de 1828.% 

Mientras Bustamante combatía a los rebeldes en San Luis Potosí, en la ciudad de 

M6xico  se habia designado como presidente provisional a Melchor Múzquiz,  quien se 

encargo  finalmente  de  organizar l a s  elecciones que se celebraron en el mes de  septiembre. 

Los resultados  del proceso se inclinaron hacia Nicolb  Bravo, aunque tambib mostraron la 

division que existia entre los estados participantes. Hubo estados que  no participaron en 

este proceso,  ya que estaban a favor de  que se reinstalara a G6mez Pedraza; dichos  estados 

eran Zacatecas,  Jalisco, Durango, San  Luis Potosf, Tamaulipas y Tabasco. Para el mes de 

octubre l a s  h e m  de Santa Anna  avanzaron hacia  Puebla y de ahi a la ciudad  de MBxico, 

poniendo  en jaque al gobierno  provisional, hasta que, en diciembre, Bustamante firm6 un 

misticio.65 

Los convenios de Zavaleta heron firmados por Antonio Upez de Santa Anna, 

Manuel G6mez Pedraza y Anastasio Bustamante, el 9 de diciembre de 1832. En ellos  se 

Costeloe, op. cit., pp. 336, 337. 

M6xico paaa acordar armisticio (1 1 de diciembre de 1832), en Planes en la k i d n  
Maicana, t.2, pp. 162; Costeloe, op. cit., pp. 339,345. 

65 "Convenio  firmado  entre los generales  Santa Anna y Anastasio Bustamante en el Puente  de 
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pactó la paz, la  instalacion de l a s  legislaturas electas en septiembre, fie reconocio a &maz 

Pedraza como prefiidente y a Santa Anna general an jefe del ejercito.6i En la practica "...el 

plan de Zavaleta sustituyó  de  hecho toda  legislación anterior y, a partir  del 23 de diciembre 

se convirtió en la  carta constitucional  de la 

El gobierno de  G6mez Pedraza constituye un breve intervalo, ya que  en  marzo  de 

1833 se celebraron l a s  elecciones  presidenciales, resultando electo Antonio L6pez de Santa 

Anna, con el apoyo de la mayoría de las legislaturas de los estados;68 compartid el 

gobierno con  Gomez Farías "...quien habría de gobernar la mayor  parte  del  primer ail0 del 

período con facultades extraordinari as..."69, debido  a que el presidente pidio permiso en 

varias  ocasiones  para retirarse, alkmas veces para combatir sublevaciones y otras por 

razones personales. En el atio de 1833 hubo varios movimientos  contra el gobierno, tal es el 

caso del que encabezó  el  coronel  Escalada,  el de Cdrie l  Durhn70 y el del  general Arista 

Todas estas sublevaciones enarbolaban la defensa de la religión y  los  fieros, aunque la 

ultima h e  m& lejos, ya que declaraba  a  Santa Arma como dictador.7* 

Mientras  Santa Anna combatfa l a s  sublevaciones, Gómez Farfas aprovech6 para 

impulsar un programa de reformas, entre l a s  que destacan la abolicih de la  coacci6n civil 

que garantizaba el pago de diezmos y los votos  religiosos. Aunque cabe a c l a r a r  que la 

refonna avanzó más en relaci6n  con los diezmos  que  con el  simbolo m& importante  del 

66 "Proyecto  para la Paclficacih  sólida y  estable de los Estados Unidos Mexicanos por el 
establecimiento de un gobierno verdaderamente nacional y federal fmado por los 
generales Manuel G6mez Pedraza y Antonio Mpez de Santa Arma en el Puente  de MCxico 
que servida de base para el Convenio  de Zavaleta (9 de diciembre, 1832), en Pianes  en 
la &ci& Mexicana, t. 4 p. 161. 

Ibidem, p. 365. 

Costeloe, op. cit., pp. 386, 388. 
"Plan  de  Huejotzingo (8 de junio de 1833)", en Planes en !a Ntrcibn Mexicana, tu, 

67 Costeloe, op. cit., p. 365. 

6g Josefina  Zoraida Vhzquez, op. cit., p. 17. 

PP. 184-185. 
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poder corporativo: el fuero eclesilistico Por medio  de la ley de 27 de octubre de 1833, el 

diezmo se convirti6 en una contribución voluntaria y segun la opinión de Mora, "...El ataque 

contra los diezmos.  aunque  tecnicamente hese un esfierzo por 'separar' la Iglesia del Estado, 

en realidad tenla como mira  darle al Estado una  mayor libertad de accidn para tener a raya a 

la Iglesia  temp~ral.".~'Z En lo que respecta a la educación. la reforma fue un poco más 

lejos, ya que incluso  se suprimió la ensedanza universitaria dominada por la iglesia y se 

trató de cambiarla por un sistema de  ensefianza secular. Por otro lado.  no  hubo consenso 

entre los reformadorrs del aiio 1833 en  cuanto  al tema  de la desamortizacion  de la  propiedad 

eclesiástica 7 3  

Aunque la mayoria de los liberales de la  epoca reconocfan que el  ejercito constituia 

uno  de los males que a b a t f a n  al pais, en realidad no estaba muy claro c6mo e&entar el 

problema, ya que los mimos liberales estaban  bastante ligados  a  esta corporaci6a El 

propio Mora "..habia dado su  apoyo a  Santa Anna  en 1832 y puesto sus esperanzas en  una 

coalicion  militar-civil  para  derrocar  a Bustamante ...".74 En realidad era muy dificil que 

al@n militar apoyara la lucha contra  el fuero. ni siquiera alguien  como Mier y T e h .  Los 

reformadores del &o 1833 pensaban  que  una  forma  de  mermar los privilegios del ejkcito,  

era la de  impulsar la milicia  civica 

Por su parte, el general Santa Anna permanecia a la expectativa ante l a s  reformas 

impulsadas por  el  vicepresidente; sin  embargo, y no queriendo involucrarse en l a s  medidas 

que pudieran afectar al ejército,  prefirio  solicitar al Congreso permiso para retirarse a su 

hacienda, y una vez que 6ste aprob6 su peticion. aprovecho para comunicarle que no deseaba 

generar conflictos con el poder legislativo,  por lo que "...renunciaba a todas l a s  opiniones 

7 2  Charles A. Hale, El Eiberalismo mexicano  en la &oca de Mora 1821-1853,4a ed, 

73 Hale, op.crf., p.136,142. 
74 Ibidem, p. 146. 
75 lblhide.rtz, p. 146. 

M&ico, Siglo XXI Editores, 1982, 347 pp., (Historia), p 134. 
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que habia expresado  sobre  el -to  de la reorganización del ajdrcito 9 aguardaria la 

decision  del C ' o n g r e s ~ . ~ ' ~ ~  Con esta declaración tan oportuna e l  general daba garantías al 

ejercito. pues cualquier  disposicion que se adoptara no tendria su aval. 

A fines de 1833 Santa Anna  prácticamente habia reducido a la oposicion  militw, 

quedaban Bravo y Canalizo,  pero sus acciones  carecían de importancia En marzo  de 1834 la 

situacion se  volvi6 de  nuevo conflictiva, ya que l a s  reformas habian causado pan malestar, 

además  de  que el  vicepresidente no habia informado a Santa Anna de lo ocurrido durante 

este Lafberza del  Congreso limitaba la acci6n de Santa Arma, por eso no  actuo  de 

inmediato y aunque  tomo  algunas medidas necesitaba un respaldo para rechazar las reformas. 

En mayo de 1834 se realizo un pronunciamiento en Cuernavaca que cuestionaba al Congreso, 

repudiando l a s  leyes de proscripción de personas y las que implicaban  reformas 

relacionadas  con la religion y la  iglesia En dicho  plan se daba apoyo a Santa Ama, 

reconociendolo como iinica aut~ridad.'~ Poco a poco fieron presentando sus renuncias 

consejeros y fimcionarios fieles a G6mez Farfas, y entre los meses de junio y julio se dio 

marcha a&& a las  leyes y reformas que habia emprendido el vi~epresidente?~ sin embargo, 

todavia  Santa Anna no era suficientemente  fuerte. 

El Plan  de Cuernavaca  represent6 la integracion  de una fietza politica que integraba 

a representantes  del ejercito,  el  clero y aquellos que poseían el poder econbmico. Con este 

movimiento Santa Ama adquiri6 el compromiso  de  anular al Congreso y echar por tierra 

todas las reformas. De inmediato, la  Iglesia -convencida de que para establecer  el 

centralismo se requerfan recursos-, "...se  comprometi6  a proporcionar a Santa Arma de 

76 Costeloe, op. cit., p. 408. 
7 7  Ibidem, p. 424. 
7 8  "Acta del  Pronunciamiento de Cuernavaca (25 de mayo, 1834)", en Planes en la hhcibn 

,Warcana, t4 p. 214. El ayuntamiento  de Santa Arma de Tamaulipas se manifestó el 26 
de junio de 1834 en apoyo del general Santa h a y  de lareligi6n, en Planes. .., p. 343. 

79 Costeloe, op. crr., pp. 429,430. 
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$ 30 000 a $40  O00 mensuales durante los siguientes seis meses y a permitir que siguiera en 

vigor la  abolicibn de los diezmos. El gobierno prometib a cambio que no sugeriria que los 

bienes de la Iglesia  fieran expropiados ...".80 

Otro cambio muy significativo y que afectaba  prohdamente la vida de los estados: 

fue  que el  gobierno  proclamara  el  día 8 de  dicembre  de 1834 "....su derecho a  'intervenir l a s  

rentas  de los estados  para  hacer  efectivo  el pago de l a s  contribucione (contingentes).' El 

hecho  de  que el gobierno  estuviera dispuesto a enviar tropas para embargar l a s  arcas de IOS 

estados representa  el verdadero fin del  federalism0 y la introduccih del centralismo, que 

desde  entonces constituiría el  eje de la  nueva  estructura fiscal de México." 

Al  iniciarse el &o de 1835, el Congreso contaba con una mayoria de  diputados  que 

apoyaban el  centralismo. Para entonces, y despu6s  de  haber permanecido Santa Arma tllleve 

meses se-  en el  gobierno,  pidi6 permiso para retirarse, dejando a Miguel Barragh 

como  presidente provisional. Al aprobarse la reducción de los efectivos de l a s  milicias 

civicas de los estados, hubo agitacibn entre los contimentes de Zacatecas, por ello Santa 

Anna sali6 a pacificarlos. No obstante que su campala fue un triunfo militar, no  pudo influir 

en la elaboración de l a s  Siete Leyes. "...Estas incluían un poder conservador, siguiendo la 

idea de Benjamin Constant  de un poder mon$rrquico  moderador. Este cuerpo de cinco 

hombres tenía  facultades  para intervenir  ocasionalmente en un proceso constitucional  cuando 

este quedara  bloqueado o cuando  surgiesen complicaciones  imprevistas, y decidiría cusll era 

'la voluntad  de la  naci6n '...'@2. 

La nueva  Constitución,  "extrafía  amalgama  de restricciones y concesiones",  buscaba 

el equilibrio de los poderes a traves de un cuarto  elemento: el poder conservador. Al mismo 

*O Barbara A. Tenenbaum, MPxico en lo d p c a  de los agiotistas, 1821-1857, Mkico, 
Fondo  de Cultura Econbmica. 1985,235 pp., (Sección de Obras de Historia), p. 64. 

81 Ibidem. 
82 Torcuato S. di Tella, Polftica nacional y p o p l a r  en Mexico. f82O-1847, Mdxico, Fondo 

de Cultura Econ6mica, 1994,330 pp., (Serie de Obras de Historia), pp.258-259. 
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tiempo  que limitaba  al poder legislativo, daba un poder  restringido al ejecutivo. -4unque en 

el Congreso  predominaban los centralistas, al.gunos federalistas y moderados  tuvieron la 

oportunidad  de hacer algunos cambiofi en el  proyecto de Constitucion.83 Por otro lado  hay 

que considerar que "...la redacción de las Siete  Leyes se llevo quince meses, que 

coincidieron con el  fiacaso de Texas, por lo que  quedó asociada al trauma  de esa  derrota 

Los congresistas pusieron su mejor empeflo  en evitar los errores de 1824, aunque cometieron 

otros.. . 'r133 

Una  de l a s  disposiciones de la  nueva  Constitución centralista que  tuvo  mayor 

repercusibn f ie   la  que autorizó al gobierno  nacional  para que codlscara el 50% de las 

recaudaciones que se hacfan en los departamentos. Esta medida provocb que en 1837 se 

sieran  varios pronunciamientos a  favor  del federalimo en diferentes regiones del 

La derrota de Santa Anna  en Texas contribuyó a que Anastasio Bustamante  de nuevo 

fiera electo  presidente, gobernando al pais entre 1837 y 1841. Su polftica econbmica se 

caracteriz6,  principalmente,  por  apoyarse en un proyecto industrializador, en una serie de 

aranceles  proteccionistas  y  por la represibn de todas l a s  manifestaciones de incodormidad 

de l a s  diferentes regiones  del pafs. El  pafs vivi6, en febrero de 1838, una crisis provocada 

por l a s  exigencias francesas para que México pagara indemnizaciones que  supuestamente se 

debían a algunos particulares. Con este pretexto, las tropas h c e s a s  hostilizaron al puerto 

de  Veracruz. 86 El pafs se  vio seriamente afectado  por  el  bloqueo que ejercieron los barcos 

fianceses en el Golfo de MBxico, entre abril y diciembre de 1838.87 

y3 Reynaldo Sordo CedeiIo, '%El Congreso y la formación del Estado-Naci6n en MBxico, 
1821-1855", en JosefinaZoraidaVBzquez [coord], op.cif., p.149. 

s4 Josefina  Zoraida VBzquez,  "De la  dificil constituci6n de un Estado: MBxico, 1821-1854", 
en Josefma Zoraida Vázquez, op.cif., p. 19. 

M Tenenbaum, opcif.,  p. 70. 
86 Torcuato S. di Te l l4  op.cif., pp. 259-260. 
87 Tenenbaum, op. cit., p. 72 
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Durante el  gobierno centralista, Tamaulipas tuvo como gobernador a José Antonio 

Quintero, perteneciente auna de l a s  familias de hacendados y comerciantee m& importantee 

del sur del estado. El cambio  de sistema afecto a Tamaulipm, entre o t r a  C O F ; ~ ,  porque se 

desplaz6 a  muchos hcionarios -especialmente aduanales y encargados  de milicias  civicas-, 

aiktando al comercio de los puertos  de Matamoros y Tampico. Entre l a s  medidas 

centralistas se decret6 la clausura del  puerto  de Soto la Marinas8 

La crisis que vivía el país en 1838. como consecuencia del conflicto con Francia y 

de la política centralista, provocaron una reaccion de  parte  de los federalistas y liberales  del 

interior del país. En Santa Anna  de Tamaulipas se dio un levantamiento  encabezado por 

Longinos Montenegro, exigiendo el  restablecimiento de la Constitucih de 1824 y 

solicitando a  Bustamante que convocara a una convencion para hacer l a s  reformas: 

pertinentes. Este levantamiento estaba relacionado con el del general Josd U r ~ e a * ~  A 

Longinos  Montenegro se le  vinculaba con el comercio  ilegal.9o Simulthneamente, los 

comerciantes  extranjeros de Tampico aprovecharon el momento para lanzar un manifiesto en 

el que  apoyaban el movimiento, al que se sumaron el  general Jose U r e a  y Jose Antonio 

Mejia, que se  habia trasladado desde Nueva  Orl6ans a Tampico acompaAado  de un grupo de 

mercenarios.91 El pronunciamiento  de la guarnicion  de Tampico a favor del federalimo h e  

Juan Fidel Zorrilla, Maribel Mirb Falquer y Octavio  Herrera P h z ,  opeit., t. I, 
pp.110-111. 

89 "Pronunciamiento  de  Longinos  Montenegro en Santa  Anna  de Tamaulipas (7 de  octubre  de 
1838)", en Planes en la Nación Mexicana, Libro I l l ,  pp.161-162. 
Juan Fidel  Zorrilla,  Maribel Miro Falquer y Octavio  Herrera  P6rez, opeit., t. I, p. 111. 

g1 Juan Fidel Zorrilla, Maribel Mir6 Falquer y Octavio  Hen-era P h z ,  opeit. , t. I, p. 11  1; y 
"Manifiesto y Pronunciamiento  de Tampico promovido por los federalistas radicales 
(Gómez Farias y J.A. Mejia) y proclamado  por Longinos Montenegro bajo el patrocinio 
de los comerciantes extranjeros, aprovechando el agravamiento  de la  situacibn de bloqueo 
naval por parte  de Francia que debilitaba al gobierno (7 de  octubre  de  1838)", en Planes 
en !a hkcidn Mexicana, t.3, pp. 162-163. 
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apoyado por los huastecos de laregion.32 

92 Joaquín Meade, La huasteca tamcurlipeca, 3 tomos, Ciudad Victoria, Universidad 
Autdnoma de Tmlipas-Editorial Jus, 1977, tomo 2, p. 90. 
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2.1. GaracMistlcas de h peMPc¿de de S a m a  Amma de Tamslipas: 1823-1837 

Entre 1823 y 1837 se codkpr-an los elementos que caracterizaran a la población de la 

ciudad  de Tampico a lo largo del siglo XX. El estudio detaliado de la poblacidn me ha 

permitido detectar que, contrariamente a lo que se ha pensado, y que por cierto es un lugar 

comun, Tampico no era una "ciudad  de extranjeros". El grueso  de la población en eatos d o s  

to constituían  habitantes originarios de l a s  diferentes huastecas y de los estados en  que éstas 

se ubican. 

Las caracteristicas de la poblacion, tomando  en cuenta su origen, as¡ como sus 

ocupaciones, edades y estado civil, han permitido establecer  los  estrechos  vfnculos que 

existían entre el Puerto  de Tampico y l a s  huastecas. Por otro lado, no debemos olvidar que 

se trata de  una  ciudad  fbndada  en 1823 y que la poblaci6n nacida en Tampico, en los 

siguientes catorce d o s  no empezar4 a incorporarse a l a s  actividades productivas hasta 

despues  de 1837. El estudio  de la  poblaci6n nos  permite conocer a los distintos grupos 

sociales que  integraron la sociedad de esta  joven ciudad, sus características y el peso de 

cada uno de ellos en la  vida  econbmica y social del  puerto. 

Tomando  como punto  de partida la  procedencia de los pobladores, es un hecho  que 

muchos de los que decidieron h d a r  Tampico en 1823 procedian de Altamira y Pueblo 

Viejo. En el mencionado &o llegaron los primeros 102 poseedores para instalarse en los 

130 solares que se repartieron Entre 1823 y 1825 se formaron tres grupos de pobladores,  el 

m8s  antiguo, el de los pobladores primitivos, era de 23 personas. E l  segundo, el de los 

pobladores agregados, de 31; y el  tercero,  el de los pobladows nuevos de 1823 Be 

componfa  de 47 personas (e). Los del  primer grupo recibieron  dos  solares  por 
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CUADRO NO 5 
AÑO DE I 823 AÑ0 1823 

SdarN' Pobladores primitiwoe Sdar pob-Agregadae 

ruente 

=Y79 
80 y47 
3Y4 
42 y I l l  
32~122 
l Y 2  
11 y12 
5 Y 6  
7 Y8 
41 y 112 
33~123 
1 3 ~ 1 3 0  
9 y10 
3oylo9 
78 y 43 
1 4 ~ 1 5  
36~132 

26 y 27 
74 y 83 

3 4 y I X  
39 y 4-l4 
1 8 ~ 1 2 0  
31 y121 
ay128  

Dn. Cayetano Quintero 
Dn. J d  A. Quintero 
Dn.  Juan B. de Castilla 
D n  Felipe Ederra 
Dn Antonio Garcia 
Dn.  Juan Gmruikr C. 
Dn. Gabriel Quinten, 
OR3aei,Ma.delaCrtQ 
C. A. ADUANA 
Dn. Romuaklo segovia 
Dn. Joee Vice- Pdrer 
Dn. BenitoBrretelo 
Dn. Felipe Andrade 
Dn.JoeédelaLastra 
D n  Manuel Gatdames 
Dn.  Juan Ruiseñor 
Dn. Miguel Garcia 
On. Ignacio SAnchez 
Dn. DomirrgoVBzquez 
Dm Mariano Andrade 
D n  Antonio Rddan 
Dn. Felipe de Lagcm 
D n  Juande Escobar 
Dn. Antonio del Pilar 

'No asisti6 a elegir BU solar. 

113 
19 

40 
49 
70 
24 

61 
48 
104 
16 
17 
67 
45 
23 
38 
115 
92 
35 
25 
62 
sin 
57 
101 
75 
50 
54 
56 
48 
125 
20 
I10 

l a  

* 

persona,  mientras que la mayoría de los que formaban los otros dos grupos, so10 En 

conjunto, estos primeros  pobladores, sus familias y l a s  personas  que, m sin solar, 

93 Ibiu'em. 
94AqCf~ de ,%ndacion de .... op. cit., pp. 13 y SS. El ntímero  de pobladores primitivos que se 

consigna en algunos textos es de 24, pero hay que restarle uno, porque el terreno que se 
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decidieron trasladarse a este nueva poblacion en busca de trabajo, constituyen la poblacion 

inicial  del Tampico fimdado  en  el aiio mencionado. 

CUADRO N” 5 (continuación) 
AÑO I 823 AÑ04 823 

Sdar Nuewrepobladores Siguen Nwvos Pobladoras 

I 0 5  On. M. A P. Mana 
85 y 93 on. Pedrozuau, 
22 Dña.lVl&l C. PBmz 
21 Cap.Dn.Ram<in PBraz 
46 DnJuan hnardi 
94 DnTotnb Rosell 
86 D n  Jacinto de Allea 
31 Dn Fco. Terms 
71  Dn. Jacinto Pemira 
19 Dnlnocancio Navarm 
55 DnJuan Guerra 
126 Dn.  Juan Beaay 
101 Dn.”lez 
74  Dn3060“ 
lo8 D n  C a ” o m t  
96 Dn. AntDnio Maya 
100 Dn PedroSadamaria 
65 Dn.AnkrmioAraM 
73 D n  Juan Fabián 
84 Dn. ACoclstamio S. 
127 D n  Fermin U d i s  
I03 Dn.Eniqub  Fugerman 
95 Dn. Felipe de la Garza 
99 Dn. Victor B e M n  
72 M e u N a r t i g a  
76 DnAntOniOCbtvarrbes 
97 D n  Framiarco Benitsr, 
63 DR Lino Parpa 
66 Dn. Faudirw, Alone0 
98 Dn. Juan FenrSnder 
l o8  Dm Fbdm Benral 

b m t e :  Acta de Fundacibn 1823. 95 

107 
1 0 2 ~ 5 3  
I09 y 52 
68 
81 
!59 
I1 7 

91 
79 
70 
90 
82 
87 
89 
88 

118 

28 

39 y 114 
29 
60 
116 
118 
I19 
I34 
135 

98 
138yl39 

“lsieucatalá 
Dn. J. Barrtista Lezama 
on. Jm&l Cmballi 
DM. Simona Ckmenbo 
Dña Ana Wrez 
Dn. Pedro Valk jo  
D a  Pedro M e w n  
Dn. Joee Bambuch 
Dn. Joee Ma. Vidaando 
DnJuandekeR8yes 
Lucas vera 
On. JoaquinZoza 
D n  J. Vicedm VilcabDlo 
Dn. Pablo Maya 
DnMacedonioAgabo 
Dn. Jase Iwa. Alejandro 

AÑ0 DE 1824 

Dn. Felipe Lagam 
S.S. TEJA LASTRA Y CY 
D.”* 
D.AnbDnioBakié8 
D.Ignacio de Echavarrls 
Joaquin Casadas 
D. Ramh Out 
Inocencia Navarrarr, 
D.”8OObl 
D. Jose Gal¡ 
¿FUCartsi? 
O. Juan la Granda 

otorg6 no fue a una persona sino a la Casa Aduana El gnrpo de pobladores agregados es 
de 3 1 personas porque  Vicente  de la Torre no escogi6  solar en esa  ocasi6q no obstante 
estar en la lista Entre los 130 solares tambibn esta comprendido  el de la Escuela de 
Primeras Letras. 
Ibidem. 



En solo tres &os podemos apreciar  cambios importantes en lo que respecta a los 

poseedores de solares. El número  de pobladores originales disminuyo,  entre otras cosas. 

porque no todos  pudieron  cumplir  con el requisito de trasladarse de  inmediato y construir 

sus casas o jacales, de tal manera  que para 1825 sólo quedaban 63 de los 102 pobladores 

originales.9i Como se ve en el cuadro d6, en el mencionado aiio de 1825 se 

incorporaron 143 nuevos vecinos, que sumados a los que  quedaban  de la poblacibn original, 

nos da un total de 215 poseedores de solares.37 

De  inmediato  surge la interrogante sobre quiénes  eran esos  pobladores, a que se 

dedicaban y a que sector social pertenecian. En el podemos observar que en 

los cuatro primeros grupos la mayor  parte  de los 114 nombres enlistados conservan el don y 

dofia. a excepcidn de los extranjeros a quienes se antepone el Monsieur. No ocurre ad  en 

el quinto grupo, el de 1825, en  donde el don y dofia  son escasos, y el M. ha  sido substituido 

por el Mr. La mayoria de los 143 enlistados  carece de este signo  de consideraci6n y 

jerarquizacion,  característicos de esa  6poca (Ver c u )  Otro aspecto que vale la 

pena destacar es que hasta 1824 empiezan a  aparecer nombres  de compaflfas: la de los 

sedores Teja, Lastra y Cia y la de Magnum, Bambuch y 

La población  registrada en 1825 era de 1,273 adultos y 400 nifi0s.9~ Los 215 

propietarios de solares representan el l6.9??0 del total de la poblaci6n adulta  de ese aiio, lo 

que muestra la importancia de este sector en la sociedad  tampiqueda (m,) Por 

otro lado, no hay que olvidar que de esos 215 poseedores de solares s610 un 39.5% gozaba 

del status que otorgaba  el don y dofia (w. Entre los  pobladores  a los que se 

96 Estos  resultados se obtuvieron  despues de analizar el movimiento  de solares y el  cambio 

97 Ibidem. 
98 ibidem 
99 AHT. 1825. Junio, Exp. nhm. 19, "Datos Estadisticos que han sido  remitidos al 

de propietarios entre 1823-1825. 

gobierno". 

... . 
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ANO DE 1825 

Antonlo  Fusco 
Matías &ma 
Juan Charles 
Juan Fco Pefia 
Guadaiupz (Garcia 
Carlos Labran 
Juan A P.ociríguez 
Jose Ma. (,ilegible) 
Luisa Bzltrhn 
Jorge Lie la Trlnidad 
hfanuel  Rarbcrena 
RLüyue h w " S  

Dda Matima Bermudez 
Cayetano hlgrquez 
Marlano  Boeta 

258 Eerna-dc F'trez 
259 Ma.Constancla h m e z  
260 José Matilde Rodriguez. 
2 16 Manana  Contreras 
2 12 Jose Candido Férez 
256 Antonio Pefia 
174 Marla Reyes Garcia 
226 Joaquuin Lorenso 
1 O 1  Epitacio Gama 
4 17 FPD. Luis Romcrcr 
i 10 Marcelino F u z  
23 1 Joaquín Coronel 
273 José Antonio Lug0 
1 00- 1 3 1 Luis  Antonio Reyes 

3 33 Juana  Balde2 257 
1 ó7 Julihn  Reyes 227 
15 1 Dn.  Juan  Fustarnante 366 
27 S Jacinto Lopez 42 

Eugenio Rocha 280 
y 1 1  1 Francisco Escovar 273 

Felipe Lorenzo 
Juan Salinas 
Dolores Delgado 
Feliciano Acosta 
José Tomis B. 
JosC Dario Pancardo 
Jose Ma.  Cardenas 
Leonardo 
JuanShnchez 
Manuel boeta 
Joaqufn Inicar 
Teodora  Hernandez 
Dionisio Cardona 
Josefa L laa  
Nicolds  Gilbert0  Castro 
Juan Julián 
M r .  I. Spead 
J. de la Luz Gonzklez 
Luis Campos 
Josefa Izaguirre 
Juan JOSC M p e z  
Dionisio P k z  
Marcelino GuzmCln 
Juan B a r b d n  Ruiz 
Dn.  Joaquín Benitez 

25 1 
37 1 
27 2 
27 6 
25 5 
262 
27 1 
277 
188 
370 
176 
41 6 
i 105? 
103 
72 
82-83 
20 1 
142 
133 
225 
181 
77 
152 
120 
177 

Eugenio  Cervantes 98 

Anastacio  Rodriguez 
Lorenso Llejos 
Manuel  Antonio Flores 
Patrlclo Hernandez 
Felipe Villar 
Manuel Sánchez 
Francma Llorgado 
Manuel  Baldes 
Felipe Luis 
Ramona Martines 
Dn José Escandel 
Casilda  Orta 
Ma.Dominga  Merchand 
Ignacio Portes 
Manuel H m h d e z  
Cristbbal Trasc lm 
M r .  Juan B. Lespan 
Dn.  Miguel  Sauch 
Jose Ma.  Domlnguez 
Lorenso Hernhdez 
Dn J. Zaenz & la Mas 
Sres. Magnum Bambuch 
D n .  Jose Arriega 
Antonio Cárdenas 
Rafaela  Lima 
Dn.  Juan  Savedra 
Pedro  Molinarez 
Lucian0  Garcia 
M r .  LUIS Rlpley 
Martin  de Torres 
Antonio Pagola 
Guadalwe Calder6n 

138 
3s 
7 23 
33 
25 
12s 
64-65 
66 
67 
200 
114 
173 
46 
75 
179 
198 
178 
130 
136 
124 
1 97 
127 
126 
74 
199 
129 
107 
73 
118 
134 
164 
128 
121 
180 
119 
78 
?9 
44 
137 
68 
156 
218 
220 
22 1 
203 
122 

Juan Grta 
Pn.CrIstC.ba1 3alm 
Cn.Fco. 38nchez 
Antonio Borre1 
DnNicaslo Ortm 
Fro. Sur~ano 
Victor Bazquez 
D n  Jose T. Pérez 
Dn.Mariano Ptrez 
EnPedro Perez 
hfr Edgar Higgins 
Dn. Lorenso  Guriérrrz 
Dn Manuel  del Toro 
Ciesiderio Martínez 
Miguel de la Cruz 
Pedro Carillo 
José Ma. Castro 
Tomasa Pedrasa 
Jacinto Canth 
Juana  Roldán 
Jose Ma. lartinez 
Dn Antonio Perea 
Espiridi6n Gord1e.z 
Matilde  Gonzhlez 
Juan Cruz 
Gil Rojas 
Guadalupe Martinez 
DnBemardo de la  P&a 
DfiaPaula P h z  
Felipe Ballejo 
Pablo Amor 
Francisco Salazar 
Jacinto MartInez 
Victoriano Alber 
Esteban 
Patricio de Le6n 
Mariano Contreras 
Antonio Orta 
Rafael P&ez 
Juan Tereso 
Juan Flores 
Bartolo Hernhndez 
DnDiego de la Lastra 
Dn.Tomis  Elgwro 
Dn.Femando Mpez 
Dn Ricardo  Contreras 
Ma.Pasquala de la Cruz 

puente: Vecinos que han  pagado  el derecho de posesi6npor sus solares'l** 

loo Acta de,Gndacidn ... op. cit. y A H T .  1825. Diciembre, exp. n t h .  38. "Vecinos que han 
pagado el derecho de posesih por sus solares", Tampico de Tamps., diciembre 31 de 
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entregaron solares habia algunos extranjeros, principalmente espailoles. Sin embargo y 

gracias a que desde 1823 se había reglamentado el ingreso  de los extranjeros  al país, 

tambibn se localizan algunos h c e s e s ,  norteamericanos e ingleses. O1 

GR&ICA4 N" 2 

PROPIETARIOS DE SOLARES 
WTAANNADE TPMPICO 1825 

Fuente: Datos estadísticos de 1825.1*2 

GRAFICA N" 3 

USO D E  DISTINTIVO D E  CALIDAD ENTRE 
PROP. DE SOlARES EN SADE TpMPIco.1825 

Fuente: Datos tomados de los cuadros 6 y 7 

1825. Con los datos  de estos documento se han elaborado los cuadros correspondientes. 
Moises G o d e z N a v a r r o ,  op. cit. p. 45. 
Datos estadísticos que han sido ... cit. 

i 
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En la Estadistzca de 1825 se afirma que había en la Villa de Tampico 164 casas. de 

las cuales  sólo  once eran  de cal y canto. El resto eran jacales y casas de  chamacuero con 

azotea Es muy probable que estas casas  pertenecieran a los primeros  pobladores. puesto 

que como ya  dijimos, un requisito para consemar los derechos era construir casa o jacal en 

un lapso no mayor  de un mes. Ahora bien. para construir una casa. por  rústica que fuera 

hacian falta  recursos y solar, y estos unicamente los tenían los  comerciantes o algunas  de l a s  

personas  vinculadas al comercio,  tales como dependientes o pulperos. 

Para comprender mejor los cambios  sutiidos por la población de Tampico, es 

conveniente enmarcarla dentro  de un contexto m i s  amplio. Al_punos datos  nos  indican  que la 

poblacion de  Nuevo  Santander  hoy  Tamaulipas en el &lo de 1821 era aproximadamente  de 

67,434 habitantes y que para 1837 alcanzaba la cifi-a  de 93,694; mientras que  en 1842 

llegaba a 106,748 Ehtre 1826 y 1837 el gobierno  expidi6 algunas 

dispocisiones  para fbrmentar la colonización,  especialmente en el norte del estado. Se 

dieron facilidades a los  extranjeros  para obtener terrenos bladfos, aunque se limit6 su 

establecimiento en los lugares cercanos a la costa del  seno  mexicano. La evoluci6n de la 

población entre 1755 y 1842 se  registra en la 

En el marco  general  del  crecimiento de la poblaci6n de Nuevo Santander 

(Tamaulipas),  el  Partido de Altamira contaba en el d o  de 1821 con s6Io 10,504 habitantes, 

de los  cuales aproximadamente 3,066 Vivian  en la  Villa de  Altamira, que por cierto era la 

m& poblada de ese Partido. ( G f s G c a ) .  lo5 Sin embargo, y como ya  se mencion6, 

para 1824 esta  Villa se encontraba en plena  decadencia y con s610 1,991 habitantes, mientras 

que Tampico veia  crecer lentamente su población 

A m  de ... op cir. 
I O 4  Toribio de IaTorre y coautores, ípcir.,  pp.197 y 198. 
los Ibidem, p. 109. 



94 

G-CA N" 4 

POBLACI~N DE NUEVOSANTANDER 
nuir i HOY TPMCUJLPAS 
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Fuente: Tonblo de l a  Torre, op. at., hasta 1824 se denomina Nuevo Santander y a partir 
de esa fecha se le conoce  como Tamaulipas. 

GRÁFICA N" 5 

1 o504 
2 10000 
5 
8 5000 

O 
z - 

Altamira Presas Horcasitas Escaml6n Baltazar 

I Serie 1 

Fuente: Toribio de la Tome, op. dt. 
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El nos  muestra los cambios  demog-aficos de Tampico entre 1825 y 

1837. log y como  puede verse, f ie  hasta 1829 cuando la población de la ciudad a l c m o .  

hasta cierto punto. el numero  de habitantes que tenia  Altamira en el aiio de 1824. 16' En 

dicho  cuadro  tambien  puede apreciarse que  en 1825 la población femenina era mucho  menor 

que la masculina lo que es explicable si recordamos que se trata de una localidad en 

proceso de  integración y en la que  muchos  de los pobladores aun no han trasladado a sus 

familiares.  Notamo8 un cambio en 108 &os de 1829 y 1834, cuando la población femenina 

tiende a equilibrarse con respecto a la masculina 

CUADRO NO 7 
POBLACION DE SANTA ANNA DE TAMAULIPAS ENTRE 1825- 1837 

(Tampico) 
AÑO N" HOMBRES NO MUJERES NIÑ09 TOTAL 
I825 750 523 400 1 673 
1829 994 963 I 957 
1834 1843 I804 3 707 
I835 I 603 I lo9 2 712 
1838 1 574 I138 2 712 
1837 3  073 2683 5 756 

uente: Estadísticas de S.Annr de Tamaulipas 

La permite comprobar que,  no  obstante el incremento  sufrido en el &o 

1834, para 1835  la poblacion disminuy6  considerablemente. Entre  las causas principales de 

esta  reducción estuvo la epidemia de cólera de 1834, que  al parecer  afect6 msls severamente 

a la poblacion  femenina * O 8  

Como  complemento, cabe agregar que los enfermos eran atendidos en el hospital 

para hombres y mujeres. La existencia de  dicho nosocomio se consigna en l a s  Estadfsticas a 

I O 6  AHT. Estadisficas de Sanrahna  de Tamps. de 1829,1834,1835, 1837,exp. 
núms. 17,98,  94 y 62. El cuadro se elaboró con  informacibn  tomada  de estas 
Estadísticas. 

AHT. Diciembre  1834. Estadistica de la Ciudad de Tampico. Exp ntjrn. 98. 
Ud. nota 33 del  capitulo 1. 
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G-CA N" 6 

POBLACIO~ DE TAMPICO 
..,, , . 1825-1 837 
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Fuente: Estadisba de la QZrucfad de Tamp~i-o 1834. Para 1537 se  utiliza con m& frecuencia el 
nombre de T q i c o ,  en lugar de Santa Anna  de Tamaulipas. 

partir de 1834. Por la informacibn que proporcionan estos documentos se sabe que el 

hospital se sostenia con  fondos  del  Ayuntamiento y que  su  presupuesto para el mencionado 

afio de 1834 fue  de 500 pesos para el tiempo sano y 1,000 pesos para l a  estacicin 

enjerma,lo9 es  decir la Cpoca en  que se incrementaba calor o en la que Ilovfamzis. 

La contrastaci6n de la  infomaci6n de varios padrones de la  ciudad  de Santa Ama de 

Tamadipas ha permitido esbozar algunas conclusiones  sobre l a s  caracterfsticas de la  

poblacibn de este puerto, especialmente en lo que se refiere a los comerciantes de la 

localidad. Lamisma estructura  de los padrones  muestra el  crecimiento de la  ciudad, ya que 

mientras  que el de 1827 se divide en cuatro barrios  (el de la  Salud, la Ribera,  Mercaderes y 

Espartal), el de 1835 comprende seis  barrios y una lista de vecinos del monte, y el de 1837 

incluye siete barrios o cuarteles e incorpora a los vecinos del monte en tomo a la 

log A H " .  Estadisticas de 1829,  1834,  1835 y 1837 doc. crt. El presupuesto  que se 
utilizaba para  el hospital en lugar de incrementarse,  disminuy6, ya que para 1837 se 
daban 400 pesos para el tiempo sano y 700 para la estacidn enferma. 
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población de Tancol. La riqueza de esta fiente nos ha permitido, entre otras cosas, analizar 

la ocupación, es decir. la actividad a que manifestaron dedicarse los pobladores, y en 

dugnos casos su distribucidn por  barrios,  el lugar  de nacimiento  de los pobladores,  el 

estado civil y la edad. 10 

En el ai10 de 1827 se registraron en un Padrdn de la ciudad  de Tampico 644 

personas, de l a s  cuales m& del 5Ph manifest6  tener una ocupacibn. No obstante  que 

este  documento  no  incluye al total  de la población  probable en ese momentoll 2, constituye 

una fbente  de sumo interés  porque  nos proporciona  idormacion valiosa sobre  dicha ciudad. 

En cambio los padrones  de 1835 y especialmente  el de 1837 registran un número de 

habitantes muy cercano al que  nos  dan las Estadistrcas correspondientes para esos aflos. Se 

trata de  fuentes  que  obtuvieron la informacibn  de  manera  diferente. La formacibn de los 

padrones era controlada  por  el Ayuntamiento a  través de una comisih, integrada por algunos 

de  sus  miembros. En cada  barrio se nombraba un responsable  y 6ste debfa hacer un registro 

casa por casa, apoyado por los celadores. La Estadfsticas eran elaboradas  por una 

comisión diferente y complementaban su mformaci6n con datos que proporcionaba la iglesia 

sobre nacimientos y defimciones. 

Aunque  no  puede afirmarse que existia un control  total  de la  poblmi6n, ni que los 

encargados realizaran eficientemente su tarea, existen algunos  elementos que  muestran  que 

los padrones  constituyen una fuente  de gran inter& y confhbilidad .Cada b m i o  formaba su 

padrón  registrando el nombre  de la  calle y  el número  de cada una  de l a s  casas quee 

integraban una manzana, En los padrones  de 1827,  1835 y 1837, &os datos fueron 

evolucionando con gran coherencia, de tal manera que  muestran  que los encargados  de 

1 10 A H T .  Padrones de la Ciudad de Santa Anna de Tamps., de mayo de 1827, diciembre de 
1835, agosto  de 1837. E x p .  niuns. 17, 108,39, respectivamente. 
l. Pad& de la Ciudad. ..I827 doc. cit. 

a s i  que el número  de registros del Padr&n mencionado no corresponde. 
Según l a s  !?sfadisticas lapoblaci6n en 1825 era de 1,673 personas y en 1829 de 1,957, 
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redizar este trabajo estaban pendientes da la aparicion de nueva vivienh.  La infomacibn 

relativa a las personas que habitaban esas v i v i e n b  -nombre, edad, efitado civil y oficio-. 

tambien se sometio  a algunas pruebas. Se compararon los datos  de personas que habitaron e l  

mismo barrio en estos arios. comprobhdose que  tambien se modificaron. Algunos solteros. 

al paso de los arios aparecen casados. la edad se incremento. hay hijos, etc. En lo que se 

refiere a la inmi.gacion y emigración  de la población de cada barrio, existen algunos 

documentos firmados por el  responsable  del  barrio o cuartel, en los que se llevaba un 

control  mensual  de  quienes  entraban y salían. En los padrones se  observa una 

cotrespondencia entre la expansibn  de la  ciudad hacia la zona  de ejidos. el incremento  de los 

barrios y la  presencia de  nuevos  habitantes. 

Al comparar los padrones  de 1827,  1835 y 1837, lo primero que salta a la vista  es el 

numero  de registros. ya que de 644 pasa a 2,361, y en el último &o alcanza la c i h  de 

5,756 (w). Si  se compara  esta information con la que  nos proporcionan l a s  

Esladimcas y que se detall6 en el cuadro anterior, de  inmediato se nota que en los casos de 

1827 y 1835 los totaies de la población no coinciden, mientras que  en el  caso del Paddn de 

1837 las cifias son iguales, lo que refleja que para 1837 se tuvo un mayor  cuidado  en la 

elaboración de  ambas  fuentes. Para tener un panorama m L  completo  de la   s i tuac i6~  en el 

cuadro se agregó el número  de niflos, porque sumados a la poblaci6n femenina, se 

descontaron  del  total  de personas estudiadas para detectar l a s  tendencias  ocupacionales, 

grupo en el que sdlo se incluy6 a los hombres  adultos. 

Los empadronados  manifestaron su ocupaciht y aunque eso no es garantía de que en 

ese momento se encontraran trabajando, si constituye un indicador  para observar algunas 

tendencias  ocupacionales de la poblaci6n de Santa Anna  de  Tamaulipas  entre 1827 y 1837. 

Por otro lado, conviene no perder de vista que  en esa bpoca, el no tener una ocupaci6n 

reconocida  implicaba  pertenecer al grupo de vagosy malhechosos, para los cuiiles habia 
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N" HOMBRES N" MUJERES TOTAL (NINOS) * 

1827 364 280 84rL "- 

sanciones específicas, que se volvieron muy estrictas entre 1836 y 1837. Lo anterior nos 

permite considerar dos posibles situaciones: una cierta garantfa  de veracidad en  cuanto a la 

ocupaci6n manifestada,  suponiendo que la vigilancia de  quienes  levautaron el Padrdn fiera 

estricta; y otra, muy diferente: que algunos de los empadronados  hayan declarado una 

ocupaci6n sólo para evadir el castigo. 

Todo Csto nos marca los limites y alcances  posibles de la  informacibn  contenida en 

los padrones,  pues es  dificil ponderar hasta quC punto se vigil6 que hubiera  correspondencia 

entre  ocupación y empleo. Sin embargo,  existen  algunos ejemplos donde se muestra la 

preocupación del  Ayuntamiento y de algunos ciudadanos por obtener una certificaci6n  oficial 

de  que  no  son vagos y que tienen una ocupación reconocida. A pesar de ello, puede 

decirse que esta fbente  ofi-ece posibilidades  para  conocer algunos aspectos de la poblacih 

de  Santa Ama de Tmauiipas, siempre y cuando  no se pierdan  de vista sus caracteeristicas y 

limitaciones, por  lo que  me reduciré a presentar algunas tendencias  ocupacionales. 

A H T .  Libro de Tomas de Razdn. 1836. Se encuentran varios ejemplos de ciudadanos 
que piden se  les de una certificacibn de su conducta pública y privada Incluso, en el 
caso del escribano don Manuel  Rarn6n Velasco se dice que es hombre homado y 
dedicado a su trabajo y que "...no sabe ni ha  oido de ninparevoluci6n ..." &. 18 y 19. 
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AI contrastar la información  contenida en los padrones  de 1827, 1835 y 1837, se 

puede ver, entre otras cosas, la  diversiiicación de las ocupaciones en Santa Anna de 

Tamaulipas. ya que  de 28 oficios y 4 profesiones registradas para 1827, pasaron en el &o 

de 1839 a 53 oficios y 12 profesiones, y en 1837 a 56 oficios, aunque las prof'esiones 

disminuyeron a lo. 114 El analisis de los  cambios cuantitativos de l a s  diferentes ocupaciones, 

ocurridos entre 1827 y 1837. nos deja  ver que  no sólo se diversificaron, sino que el numero 

de personas que manifestaron tenerla 88 incrementd  notoriamente: por ejemplo, l a s  personw 

dedicadas a los oticios variaron  de 12 a 589. y l a s  que tenían unaprofesion, de 7 a 52. 

Las necesidades de  una poblacion en crecimiento  propiciaron  el  desarrollo de los 

oijcios relacionados con la construcción;  el número  de albdiles paso de 19 a 57 y el de 

carpinteros de 16 a 87, además  de  que aparecieron  ladrilleros,  pedreros y canteros. La 

burocracia compuesta por empleados y funcionarios del  Ayuntamiento, a s f  como de  guardas, 

policfas y militares,  creció de 7 a 60 personas. En lo que se  refiere a l a s  profesiones, 

aquellas  relacionadas con l a s  necesidades de los  sectores de  mayores recursos no  s610 

aumentaron, sino que se prof'esionalizaron, tal es  el caso de los abogados, arquitectos, 

corredores y mCdicos.  Ante  una poblacibn  cada  vez m& exigente  de la calidad del servicio, 

el Ayuntamiento tuvo que ser m& estricto en cuanto a los requisitos y documentos para 

acreditar a los m6dicos. Por ello, de los 7 que habfa en el afio 1835, en el de 1837 s610 se 

reconocio a 4 personas como tales y a tres como practicantes, todos ellos auxilados por 6 

enfermeros. 1 1 5 

Las quejas de la  poblaci6n  se expresaron en una Representacidn del VecindaPio, en 

la que se denuncian abusos de empiticos y chariatanes, a s f  que se pidid al Ayuntamiento 

1 14 A H T .  Padrones. .. doc. cit. Las profesiones que desaparecieron no eran tan 
significativas ea  ese momento. 

certificaciones  por parte  del  Ayuntamiento  de la calidad de los  medicos. 
A H T .  1836. Enero-Diciembre. Libro de Tomas de rmdn. Aparecen l a s  calificaciones y 
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que &era m i s  riguroso en la revision de los títulos y la calidad de los medicos. Tambien se 

solicitd el establecimiento de  cuotas fijas, para que los medicos no se aprovecharan  de los 

pacientes. Resulta muy interesante el que el pago de las consultas se determinaran  tomando 

en cuenta la  clase social del  enfenno. * Como SG comprueba en la respuesta  a la peticidn 

del vecindario, en la que el Ayuntamiento  determino l a s  cuotas  correspondientes. cuando la 

vrsrta del médico  era de día las-pevsorlas pudenres debían  pagar un peso y los de la clase 

m~wziera 4 redes. 117 En la Re~wscntaclorz se menciona que todos aquellos que fieran 

:nsolvmtes no debían  pagar.  indicando que era obligacidn moral  de la profksi6n  médica 

atenderlos gatuitamente. 

Para fines del andisis de las ocupaciones y tomando como base el que 

probablemente recibieran al@n  tipo  de  retribucibn o pago por su trabajo, l a s  personas que 

declararon  ser jornaleros, sirvientes, empleados y dependientes, se agruparon en el  mbro de 

trabajadores1 l9 (m). En el caso de los jornaleros, trabajadores a j o d ,  cabe 

aclarar que aquellos que lograron emplearse en la  ciudad  de Tampico, muy probablemente lo 

hicieron en calidad de jornaleros urbanos, ya que  en la ciudad pdcticamente no habia 

tierras de cultivo, como  puede comprobarse en l a s  referencias y alusiones al tema en los 

documentos relacionados con el reparto  de solares. En la ciudad s610 habia huertas y 

AH". 1835. Octubre. Respresenftlcidn del Uecrndarm, exp. nÚm.100, f 1. Entre los 
firmantes  encontramos a personajes  representativos del grupo de mayores recursos en 
Santa Anna de Tamaulipas. Firman aproximadamente 45 personas. 

Gacela de Santahna de Tamnulips num. 496, Febrero 16 de 1836. 
Represmracrdn.. doc. crf. 

* l 9  No se utiliza esta  categoria  para agrupar a quienes percibian un salario, s6Io es un 
tCrmino generico para integrar a aquellos que realizaban una actividad-trabajo para 
otros, sin que mediara  necesariamente un salario. Por  ello estlin aquí los sirvientes, cuya 
situación en esta primera mitad del siglo XIX todavía no es muy clam Tambih se u t i l i z a  
para diferenciar este tipo  de ocupaciones de las que realizaban  por su cuenta los 
comerciantes y quienes ejercian algún oficio. 
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algunos cultivos domesticos; sin embargo, en las afueras, en el camino a Villerías habia 

algunas tierras trabajadas por unos cuantos milperos. 

GRÁFICA N" 7 

D 

TAMPlCO 1837 
G'RWO DE LOS TRABAJADORES 

m e r o  (4.104) 

(30.5%) 

Ido (1.3?4) 

Fuente: Fadrin del d o  1837. Pera este &o se utiliza mas el nombre de Tampico que Santa Anna 
de Tamaulipas. 

Desde 1827 los barrios donde se concentraba un número  importante  de jornaleros 

urbanos, eran los de La Salud (1") y  Mercaderes (4"). 1 2 *  En el de la Ribera  pdcticamente 

no habia, ya que Cste era el barrio de los comerciantes, en el que se localizaban l a s  casas 

comerciales  y algunas de l a s  principales fondas. Diez &os despues,  con tres barrios o 

cuarteles m& y con  el  reconocimiento explicito de los vecinos del monte, puede decirse que 

los jornaleros urbanos se distribuían  principalmente en los cuarteles I", 4", 5" y 6", 

Pudvón &...I827 doc. cit. Los barrios eran: el 1" La Salud, el 2" LaRibera, 3" 
Espartal y el 4" Mercaderes. En los atlos posteriores se convirtieron en cuarteles, del 
1" al 4" y a ellos  se agregaron otros hasta completar siete, en el aflo de 1837. 



mientrw que la poblaci6n rural vivía en el cuartel 7@ en donde se les denominaba milperos y 

no pasaban, según el Padrdn, de 45 personas  registradas como  habitantes  de Tancol. En esos 

arios se entabla un debate sobre Tancol, ya que  aunque se encontraba  ubicado en el camino a 

Villerias, aparentemente fiera de los limites de la ciudad. el Ayuntamiento  de Santa Anna de 

Tamaulipas lo incluia como propio, mientra5  que el de Villenas lo reclamaba121 Es 

conveniente aclarar que Villerhs es el nombre  que se l e  daba a Altamira en esos &os. 

Si las posibilidades de trabajo rural eran limitadas, cabe preguntarnos el tipo de 

tarem en que se ocupaban estos jornaleros urbanos y si realmente había un mercado  de 

trabajo para estos trabajadores. Los datos que proporcionan los padrones  permiten  suponer 

que si existia un mercado  de trabajo,  ya que en diez d o s ,  las  personas que dijeron tener la 

ocupacien de jornalero pasaron  de 111 a 334. Sin embargo, es dificil  establecer el tipo de 

trabajo que desarollaban. 

Otro sector que se registr6 en el grupo de los trabajadores es  el de los sirvientes, 

poblaci6n .sumamente interesante, ya que  de 8 que se registraron como tales en el afio de 

1827, en diez afios pasaron  a ser 576. Se trata de trabajadores  dedicados al servicio 

domkstico en un h b i t o  cada vez mds urbano:  sin  embargo rm situacibn no era muy diferente 

a la de aquellos que trabajaban en l a s  zonas rurales. En 1825 el  vice gobernador  del  estado 

de Tamaulipas comunici, en un Bando, que todos los individuos que desearan viajar por  el 

estado  debian llevar  consigo un pasaporte en el que constara que  no e m  sirvientes. 

Adem&, todos los que solicitaban un trabajo debian  demostrar que  no h a b i a n  sido 

121 AHl" 1836. CorrespondenciaEnero-Diciembre, Exp. núm. 16. Desde septiembre de 
1836 el  Gobierno del Estado respondió al Ayuntanliento  de Santa Anna de Tamaulipas, 
que si en efecto el  poblado de Tancol  estaba a la mitad  del  camino a Villerias, entonces 
sí deberia quedar bajo  la  jurisdiccibn de  dicho  Ayuntamiento. Para confirmar la  
pertenencia de Tancol a la jurisdiccibn de Santa Anna  de Tamaulipas, el Aylmtarmento 
mandó hacer un dictamen al agrimensor oficial, ampliamente reconocido por el  Gobierno 
del estado, don Manuel Zea Gómez,  quien a su vez manifest6 que Tancol  estabamds 
cerca de Santa Anna que  de Villerfas. Cfr. AHT. 1836. Octubre. E x p .  núm. 73, f 3 .  



sirvientes. y en el caso de  que se tratara de alpuien que deseaba emplearse  como tal. tendria 

que probar que  no había  realizado un trabajado semejante en otro lado. 12: 

Los sirvientes carecian de derechos. pues todavía en el aiio de 1836, el tener  este 

srattts implicaba la perdida de los ~erechos~aPtrcuiares.1;3 No podían  transitar  libremente 

de un lupar a otro y al parecer  la situacion de la servidumbre domestica de la ciudad  de 

Santa . h a  de Tamwlipas, no distaba mucho  de la del periodo  colonial o la de otros 

lupareR.. 

El notorio  incremento  de  este sector en solo  diez &os, nos lleva a formular de 

inmediato  una  pregunta:  Lpara quienes trabajaban? En el Padrdn de 1835 se establece una 

diferencia entre sirviente y mozo, el segundo aparece en los negocios o casas comerciales 

del barrio de La Ribera,  junto con  todos los empleados y dependientes. En ese aiio se 

registraron 77 mozos,  todos en el mencionado barrio, los que  seguramente se encargaban  de 

los trabajos  domesticos de l a s  casas comerciales en l a s  que se les empadronó. En el afIo de 

1837 ya no se hace la diferencia entre  mozos y sirvientes, los 576 registrados son  parte del 

servicio  doméstico en general. Sería aventurado  determinar que porcentaje se dedicaba al 

servicio doméstico  familiar y cud al de los negocios; sin  embargo, y tomando  en  cuenta el 

antecedente sefialado, seguramente el  sector mayoritario se encargaba  del servicio 

dombstico h i l i a r  de los grupos con  mayores recursos. 

También dentro del grupo de los trabajadores se incluy6 a los empleados y a los 

dependientes. Los que dijeron ser empleados  cambiaron en los  diez MOS que  nos  ocupan  de 

1 1  personas a 14, y los que se registraron como dependientes,  de 5 a 122. ER dificil 

establecer la  diferencia entre estas dos categorias, toda  vez que  en el Padtdn de 1835, en el 

'22 AHT. 1825. Marzo. Exp. nhrn 10. Reglamento  sobre tranquilidady ordenpiblico. 
123 Gaceta de Tamauli-ws núrn491,29 de  enero  de 1834. En esta  fecha  se  le recuerda al 

Ayuntamiento la "Ley Constitucional"  que en su articulo 10 establece bajo qu6 
condiciones se pierden los derechosparticu2czresy tos derechos ciudadanos. En el 
caso de los primeros, se pierden por  el estado de sirviente dom&ico. 
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registro de los negocios del barrio de La Ribera, no aparece ningn empleado, solo 

dependientes. En los dos casos se trata de  personas  que se encargaban  de las actividades 

relacionadas con el comercio, aunque t a m b i h  a los empleados, se les  ocupaba en los 

trabajos de instituciones publicas. 

Otros trabajadores que hay que mencionar son los que se dedicaban a l a s  

actividades de carga y descarga de los  barcos. Se trata de los carupadores y los 

enfardeladores. L ~ E  dos actividades  sufheron cambios: en el primer caso pasaron de s6lo 2 

personas a 45, y en el segundo, se registraron 23 personas  con esa ocupación en 1837. Otra 

ocupación que parece haberse desarrollado en este  último ail0 es  la de los cigarreros. 

Como puede verse, eran l a s  actividades  comerciales l a s  que  de hecho creaban en 

esta ciudad expectativas de trabajo.  Dichas  actividades sufkieron cambios significativos 

entre 1827 y 1835, ya que  en el primer atIo sólo 42 personas  dijeron  dedicarse al comercio, 

y en el segundo, 243 declararon ser comerciantes, no aparece ninguna otra actividad 

relacionada con el comercio.  Sin embargo, para 1837 los empadronados  fueron m& 

explícitos, a s i ,  sólo 179 dijeron  dedicarse al comercio, 22 se asumieron como pdperos y 36 

declararon  ser puesteros, actividad que se popularizb en estos últimos &os y que se 

concentró en los barrios o cuarteles donde vivia  la población de  menores recursos. El 

desarrollo de la actividad mercantil  del  puerto  hizo más clara la diferenciación entre las 

diversas  actividades  del ramo. 

Desde la perspectiva  ocupacional,  parece ser que l a s  actividades  comerciales se 

desarrollaron ampliamente, como lo muestran  algunos otros indicadores; tal es  el  caso del 

incremento en el número  de corredores , abogados y especialmente en el de los escribanos 

públicos que  de ser muy escasos, como se  refleja en algunos  documentos124, pasaron a ser 

23 en 1837. 

124 LibPo de Tomasde k d n .  1836. doc. cit. 
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Las actividades  comerciales deben  entenderse en tres niveles, que aunque 

entrelazados.  deben precisarse. El  primer nivel es el de l a s  actividades que se relacionan 

con el  comercio de  importacion y exportacion,  el sepndo el del comercio local para el  

abasto  de la poblacion que habitaba en Tampico, y el tercero  el de las relacionadas con el 

comercio de internación. 

En lo que se  retiere  a l a s  actividades del  se&gndo nivel. es  decir a las que tenían  que 

ver con el abasto de la localidad,  cabe  decir que con el aumento  de la población del efio 

1837, se crearon  necesidades cada vez  mayores. De ahí que  no podamos dejar de  lado los 

incrementos  que se expresaron en l a s  ocupaciones relacionadas con el consumo local. Por 

ejemplo, el número  de panaderos aumento en estos diez d o s ,  pasando  de 1 a 24; tambi6n 

el de los carniceros o matanceros se incremento  de 1 a 17, y el de los aguadores  cambili  de 

1 a 10. En el caso de  quienes satisfacian l a s  necesidades de vestido, como los sastres, el 

cambio f ie  de 15 personas a 72; o en el de los zapateros, de 12 a 51. Osos servicios, 

propios de  minorfas,  tambien  sufi-ieron cambios cuantitativos,  como en el  caso de los 

barberos,  relojeros y plateros.. 

Tomando a la poblacion ocupada en su conjunto, sin olvidar que se trata sólo de la  

población adulta  de sexo  masculino, en el tidio de 183'7 los  sectores de  mayores recursos 

estaban representados por un 12.70/O de comerciantes. ( G r a f i c a ) .  En lo que se refiere 

al sector  medio, queda clara la  pertenencia a dicho sector del 2 3 0 h  de  habitantes  con una 

profesi6n y del 2.9% de burócratas,  pero en el  caso de los oficios resultamuy  complejo 

dilucidar en qu6 medida se integraban a dicho sector. Es f k i l  suponer  que  no todos  los 

oficios eran  igual  de  remunerativos. Posiblemente los relacionados  con la construccilin de 

viviendas permitieron a algunos habitantes, pero no a  todos, integrarse en este estrato; entre 

los albaililes y carpinteros habia jerarquias de tipo gremial. Otro ejemplo  podría  ser el de 

los relojeros, plateros e impresores, cuyas actividades seguramente les permitieron 

pertenecer al estrato medio. 
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GRkFIC.4 N" 8 

Trabajadores 

TAMPICO 1837 
OCUPACIóN DE LA POBLACIóN 

Campesinos (2.20'0) 

.O?,ó) 

Profesiones (2.5%) 

.9%) 

.74b) 

Del grupo  de los trabajadores, es decir  del 51U/O de la poblaci6n de la grhflca de 

tendencias  ocupacionales, habría que separar a los 136 dependientes y empleados,  para 

considerarlos como parte  del sector medio.  Además  de  que  en  este sector sí est& clara la 

percepción de un salario. El resto de los trabajadores, en  su mayoria sirvientes y en un 

segundo  termino jornaleros urbanos,  además  de los milperos, formaban el extremo m& bajo 

de la pirh ide  social en el  Tampico de 1837. Desde un punto de vista cuantitativo 

comprendian a 951 personas a d u l t a s  de sexo  masculino, a l a s  que por supuesto habrfa que 

agregar a sus familias, para darnos  cuenta que en ese ail0 constituian el grueso  de la 

poblacih. En este grupo, s610 los jornaleros urbanos  tenían la posibilidad de un jornal, la  

situaci6n de los milperos es un tanto confusa, ya que  en  algunos casos  es claro que se trata de 

jornaleros rurales, pero en otros no se sabe si trabajaban su propia  milpa Un 2.2% de los 

registrados en el Pcrdrdn manlfestaron ser campesinos. Resulta  dificil  concluir  algo  sobre 

esta ocupacih, ya que aparece como una actividad  diferenciada de la  de los milperos y 
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aunque algunos campesinos  Vivian en los  ejidos, se carece de  elementos para establecer  la 

diferencia entre  unos y otros. 

Siendo  Tampico una ciudad joven, los nacidos en ella aun eran  nidos en el aiio de 

1837. La gran mayoría de sus pobladores  habia  nacido y crecido en otros lugares  del pais o 

en el extranjero; en dichos lugares  habían creado  lazos y vinculos no sólo  familiares  sino 

económicos y politicos, especialmente en el caso de l a s  personas  dedicadas  a l a s  

actividades  comerciales y productivas.  Tampico? en su calidad de  puerto y de  ciudad en 

formacion, atrajo a pobladores de otros territorios, lo que  induce a preguntarnos  que 

regiones,  estados de la  Republica o paises tuvieron mayor incidencia en la  composicibn de 

la poblacion, y por qué. 

En el Pad& de 1837 todos los habitantes  empadronados  manifestaron su 

nacionalidad o su  lugar  de origen,  proporcionando una informacion sumamente valiosa  para 

el conocimiento de la poblacih de Tanpico y  para responder a l a s  preguntas anteriores, a s i  

como para apoyar una de l a s  hipótesis que da  vida  a este trabajo y que es  la de  mostrar la 

relación  estrecha entre l a s  huastecas y la ciudad  de Tampico. Por tratarse de una idomaci6n 

muy extensa -no olvidemos que se trata de 5,756 registros-,  se  procedi6 a integrar a las 

personas originarias de cada una de l a s  poblaciones que aparecieron en el Pudton, despues 

se ubicó geogmfkamente a cada una de ellas, agruphndolas por estados  de la República, o 

por  paises, cuando  eran extranjeros. Algunas poblaciones no pudieron ubicarse  debido a 

que  en diferentes estados  aparecían  poblados  con el mismo  nombre, o en otros casos se trata 

de  lugares  que en el siglo pasado  tenian un nombre y hoy ya no se localiza, porque cambi6 o 

desapareci6. En resumen, estos casos no  pasan  de 161 registros, que  sumados a los 256 que 

resultaron ilegibles, representan una cifia que se excluyo  de la muestra, por lo que s610 se 

trabajo con 5,339 registros. 

En el caso de la poblaci6n  nacida en M6xico  se  procedi6 a formar bloques mAs 

compactos, teniendo como punto de partida  criterios de c d t e r  regional, destacando 
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aquellas lugares vincualdos con el crecimiento  demograflco, social y económico de 

Tampico. Asi, se formaron los siguientes  grupos: 

1. Poblaciones que forman parte de l a s  huastecas. 

2. Poblaciones que sin ser parte  de l a s  huastecas, se localizan en los  estados en  que 

se ubican e s t a s .  

3. Poblaciones de los estados del  noreste de MPxico, es  decir Nuevo  León y 

Coahuila Se exceptuó a Tamaulipas porque  quedó en el .grupo anterior. 

4. Poblaciones  localizadas en la región  del Bajio y en el centro  de M6xico. 

5 .  Poblaciones del  noroeste  de México. 

6. Poblaciones del sur y sureste  del pais. 

En lo que se refiere a la población extranjera, Csta  se agrupó por  paises, destacando 

aquCllos  que  más  influyeron  en la composición  demografka de Tampico. 

El andiisis detallado mostró el  peso de la población  originaria de las huastecas en el 

Tampico de 1837. Un total  de 2,598 personas  dijeron  haber  nacido en poblaciones de l a s  

huastecas veracruzana  tamaulipeca, hidalguense, potosina y poblana1z5 (-). A 

lo anterior se agrega que 1,774 personas  nacieron en poblaciones no  huastecas  de los 

estados de Veracruz,  Tamaulipas,  San Luis Potosi,  Hidalgo,  Puebla y Quer6taro. Sumando 

l a s  dos  cantidades  mencionadas  obtenemos un numero  de 4,372 empadronados, es  decir,  la 

mayor  parte  de los pobladores de Tampico. Estos datos  permiten vislumbrar  con bastante 

claridad la zona en que se desarrollarán, principalmente y a lo largo de la  primera mitad del 

siglo XIX, l a s  relaciones de carácter  económico y social, entre la poblaci6n radicada en 

Tampico y los estados  vecinos. 

25 En virtud  de  que existe una polemica  respecto a los limites de l a s  w e c a s ,  se 
considwaron solo aquellos lugares sobre  los que  no  hay  duda respecto a su pertenencia a 
l a s  mismas. No se incluyó la huasteca queretana porque no hubo registros que &eran de 
esta regii6n. 
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En una revisión más fina del primer PO. se encontró que la presencia de l a s  

huastecas en Tampico. a traves de  sus pobladores. no h e  proporcional. ya que es notorio el 

predominio  de los originarios de la huasteca veracruzana que representan e l  45.1% del 

primer .grupo. En seundo lugar se encuentran los habitantes  de la huasteca tamaulipeca, que 

constituyen el 39.1%. aunque en este caso hay que recordar que la ciudad de Tampico 

también formaba parte de dicha huasteca (- ). En numeros absolutos el total  de 

perfionas originarim de la hwteca  t m d i p e c a  era de 1,017, de l a s  cuales 501 habían 

. T  

nacido en Tampico y eran en  su totalidad niilos. 

GR&IC.4 N" 9 

TAMPICO 1837. CoMIPOSlCldN 
DE LA POBLACIO~ ORIG~NARIA DE HUASTECAS 

Potosina (5.596) Poblana (U.2?%) 

Tamauhpeca (39.1'340) 
Vemcrwana (45.104) 

Hidalguen (1 O. WO ) 

Fuente: P,zdrdn de 1837 

La huasteca hidalguense,  con  Huejutla,  Metztitlhn y Zacualtipiln,  representan el 1oOh 

de la poblacidn registrada en la gráf'ka como  de origen huasteco. Si bien la huasteca 

potosina no aport6 un porcentaje alto de  habitantes a la ciudad  de  Tarrtpico, el estado de San 

Luis Potosí sí lo hizo, a tal grado que los originarios de Rfo Verde eran 569. (m 
U) 

Retornando el hecho  de  que Tampico es parte  del  estado  de Tamaulipas, me parecib 

de inter& revisar hasta que punto la poblaci6n de dicha ciudad estaba  relacionada con la del 

resto del estado. De poblaciones no huastecas, ubicadas en el distrito sur, en 1837 llegaron 

a Tampico aproximadamente 350 personas. Si a esa ciíi-a le agregamos las 1,007 que dijeron 

haber nacido en l a s  poblaciones huastecas del distrito sur, nos da un total de 1,357, por 10 
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que  no debe  extrarlarnos la integración econbmica,  social y politica de dicho distrito. S610 

176 de los empadronados dijeron ser originarios del distrito centro y 25 manifestaron  haber 

nacido en poblaciones del distrito norte. El hecho  de  que la presencia de los ori_pinarios  de 

este  ultimo distrito hera  minima,  no  debe perderse de vista especialmente cuando se analiza 

la vida  politica del  estado de Tamaulipas. Es posible que a partir de esta intbrmacidn  de 

caracter demogriifico, podamos comprender mejor  los contlictos políticos entre el distrito 

sur, el centro y el norte, durante la primera mitad del siglo MX, a d  como la falta de 

integracion  de Tamaulipas como  estado o como  departamento,  según los diferentes 

momentos históricos. 

G€&ICA N" 10 

TAMPICO 1837. CWPOSICIÓN DE 
LA POBLACIóN ORGtNARA DE SLP 

600 569 
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Huasteca Poto. C. de S.L.P. V. del Mab Rb Verde Otms SLP 

Habitantes 

Fuente: P d r h  de 1837 

Desde  el punto  de vista  económico y politico la  relación entre Tampico y el  noreste 

se desarrollará con  mayor  intensidad en la segunda  mitad  del siglo XX. En la  primera mitad 

del siglo y de acuerdo  con los datos demográficos,  el noreste en  su conjunto -es  decir  los 

estados  de  Nuevo León y Coahuila- tuvo una incidencia mucho  menor  que la de las 

huastecas y los  estados  relacionados con ellas.  Desde un punto  de vista cuantitativo, la  

población  originaria del Bajío y la del Centro tuvo un peso mayor en la ciudad  de Tampico 

que la del  noreste. Sin embargo, todavía estd por determinarse la importancia de l a s  

relaciones  comerciales y políticas entre el noreste y Tampico. 
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Otro aspecto que merece  ser analizado es el de la poblacidn originaria de otro pais, 

misma que, como se ha  podido apreciar, no era  la m i s  numerosa ya que  de 5,756 

registrados en el Padrcjn de 1837, s610 648 eran extranjeros. Sin embargo,  desde un punto 

de vista  econ6mico su peso en la vida de Tanpico  era muy signitktivo, pues el comercio 

estaba dominado por ellos. como se comprueba en los registros del Padron, en  donde del 

total  de personas que declararon  ser  comerciantes, 127 eran extranjeros y sdlo 55 

mexicanos. 

En la se puede ver que  de los 648 extranjeros, la mayoria eran 

espaiioles. pero los fianceses y norteamericanos  también  tenian un peso  considerable. La 

participacidn de cubanos, con un porcentaje mayor  que el de ingleses o alemanes, resulta un 

dato  que  no debe pasar inadvertido. 

GRÁFICA N" 11 

TAMPICO 1837. CoFAPOSlClÓN 
DE LA P O B L ~ C I ~ N  EMRANERA 

Alemania (2.6%) A. L. (otros) (3.6%) 

Fuente: Pcrdrdn de 1837 

En tkrminos generales es notoria la presencia espafiola, no obstante que a h  se Vivian 

en el país las secuelas de la  política que propici6 la expulsi6n de los espafioles. 

Tambih es digno  de destacarse que  aunque Espafia  representa  el 32.304 de la poblaci6n 



114 

extranjera. Francia y Edados Unidos alcanzan  juntos  mas  del 423.0. lo que muestra que para 

entonces esta ya se  había  divwsificado. 

Ahora bien. el análisis  más  detallado  de la proporción  de  extranjeros, a s i  corno su 

nacionaldad. en algunas de l a s  ocupaciones  de la población  de  Santa Anna de  Tamaulipas. 

permitió  esbozar  algunas  conclusiones. En  el caso de los comerciantes  empadronados que 

manifestaron ser extranjeros,  pudo  comprobarse  el  predominio de  los espzuíoles. De 10s 64 

comerciantes de ecta nacionalidad, tres manifedaron  tener la categoria de Limpros, ee decir, 

obtuvieron un permiso  especial  para  quedarse en México y no heron expulsados. Es m y  

interesante  que en el Reg1sr.m de Ext~anleros~~~ que elaboró  el Ayuntamiento de la ciudad, 

por disposición Qubernamental de  diciembre  de 1836, dos  de los LirnAp~o~ no se registraron 

ya como extranjeros. Se trata de Juan  Apolinar  Fernindez y José  de la Lastra; es  posible que 

para estaq fechas se sintieran más cercanos a México que a EspafIa El dato es importante 

porque de la Lastra f i e  durante muchos arios el  cónsul de Espafía en Tampico. 

Es necesario  hacer  notar  hasta que punto afect6 la expulsión de  los espafioles al 

estado de  Tamaulipas y en particular a Tampico.  Entre 1827 y 1828 se estimaba que en todo 

el  estado  habia 163 personas  nacidas en EspaAa, es  decir,  el 2.4796 del total de  residentes 

de  esa  nacionalidad en el país. De  ese total, 12 estaban  registrados como comerciantes, dos 

profesionistas, un artesanos, 16 en ocupaciones  conocidas y 147 en actividades 

desconocidas.  Durante esta  primera  etapa en realidad s610 se expuls6 a 33 personas, se 

exceptuo a 124 y s610 quedaron seis casos pendientes. De  los 163 espafioles  que se 

registraron  innicialmente, para  diciembre  de 1828 quedaban 130.127 

25 A H T .  1837. Febrero. Exp. nfim. 1. "Registro de los Extranjeros que en cumplimiento de 
la Superior  disposici6n  fechada  el 3 de Diciembre Cltimo que se public6 por bando en 
esta  ciudad  el dia 4 de  Febrero presente y que se han presentado a este I. Ayuntamiento 
con  objeto  de que se tome la correspondiente razon". 

27 Harold Sims, La explsidn de los espdloles de Mhico (1821-1828), MBxico, Fondo 
de Cultura Econ6micq 1974,300 pp., (Secci6n  de Obras de Historia), pp 33,34,35,230, 
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Por los datos expresados puede concluirse que l a s  leyes de expulsion  de  eF;paiioles 

no se aplicaron en Tamaulipas con  todo rigor. Por lo que se refiere a Tmpico,  no  contamos 

con el dato exacto de  cuantos extranjeros se registraron en el Padr6n  de 1827, ya que  no se 

incluyii en ese documento la nacionalidad, además  de  que  no se empadrono en esa ocasiiin a 

toda la población. Para 1837, el R e g m e  de Extranpws proporcionó informacicin sobre la 

presencia  espatiola en el puerto, misma que  como  puede apreciarse en el cuadro mn.9 era 

bagtmte si,pificativa, wnque como fie comprueba en el -, la mayoría de los 

reptrados tenían  entre uno y siete &os de vivir en Tampico, solo cinco tenian mhs de ocho 

&os. Lo anterior permite  suponer  que  muchos  de los residentes espaioles del puerto  no se 

incluyeron en esta lista. 

El analisis comparativo  entre los comerciantes  extranjeros  registrados en el Padrdn 

y los del Registro de Extranjeros permitió apreciar algunas diferencias, sobre todo  entre el 

número  de fi-anceses que aparecen en  una y otra f i e n t e . / C u a d r o . )  Revisando los 

nombres  de los franceses que proporciona  el  Registro y que dijeron ser comerciantes, se 

observó que sólo 31 estaban incorporados a la vida  comercial, 29 como comerciantes y dos 

como  dependientes; los otros nueve  no  tenian  que ver  con el comercio de Tmnpico. La 

comparacidn permitió  apreciar que la diferencia entre los 130 comerciantes  extranjeros  del 

P a d r o ~  y los 150 del Registro, se debe a que  en el segundo  documento aparecen  personas 

que dijeron ser comerciantes  pero que realmente no tenian  que ver con Tampico, pues ni 

siquiera estaban establecidos, eran población flotante. 

Finalmente, el a d i s i s  de la poblacion  extranjera del Padrdn, permiti6 comprobar 

que  entre los comerciantes  residentes y activos en Tampico, la mayoria eran espafloles y en 

segundo  lugar  estaban los h c e s e s ,  mientras que la presencia  norteamericana e inglesa era 

233. 
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minima También se sacaron ahgunas conclusiones sobre la poblacion extranjera que 

manifestó otras actividades; por ejemplo,  la  espatlola  se encuentra en todas l a s  actividades. 

incluso llega a  haber sirvientes de origen esp&ol,  pero  se concentra en actividades como 

la$ de  dependientes y en l a s  profesiones de medico, abo-pado y comedor. Los fi-anceses 

predominan -aim sobre los espaoles-,  entre los fonderos, panaderos y pulperos, 

especialmente en esta última  actividad. En segundo lugar, se destaca la presencia de nacidos 

en Estados Unidos,  principalmente de Nueva (Means, COR ocupaciones de carpintero, 

albafíil y sastre. 

En el mencionado Regrsrro de Extranpros. los enlistados manifestaron el número  de 

aiios que  tenian  de residir en el pais. lo que pexmitio agruparlos en cuatro categorías, de tal 

manera  que  de los 150 comerciantes, 3 tenían  aproximadamente 20 &os de residencia en 

Tamaulipai.. Recuerdese que primero vivieron en Altamira y despues en Tampico; 23 tenian 

entre 8 y 12 &os de vivir en Santa Anna de  Tamaulipas y 107 un promedio  de 5 &os de 

estancia S610 15 eran recien llegados. (-.I 

Como  puede verse, a pesar de que el Registro y el Padrdn heron elaborados en el 

mismo &o, existe una diferencia entre el número  de comerciantes  registrado en uno y otro 

documento. El Registro incluye  a 15 personas que prácticamente acaban de llegar, algunas 
\ 

tienen meses, otras dias de haber ingresado al puerto. Ademb, en el  caso de este documento, 

las personas fieron al Ayuntamiento  a registrarse, lo que deja un margen para que se 

incluyeran  algunas personas que sólo estaban  de  paso. En cambio  el Pad& aparentemente 

h e  hecho  registrando a los habitantes casa por casa Por otro lado, si restamos  esas 15 

personas recién  llegadas  los totales asentados en el d o  &L 9 tienden a 

aproximarse. 1 28 

28 Ocurre algo  parecido con los  extranjeros  registrados en las demás ocupaciones: la 
relación entre 1% cifias del Padrdn y la Lista no es exacta, pero l a s  diferencias son 
minimas. 
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CUADRO N" 9 
CUADRO  COMPARATIVO  DE LOS COMERCIANTES  DE  TAMPICO 

EN EL AÑO DE 1837 

DATOS DEL PADRON  DATOS DEL REGISTRO 
S M T R A N J E R O S  

d 0  DE 1837 
DE DCrtiANJEROS 

m01837 

LUGAR DE ORIGEN N" MT. LUGAR DE ORIGEN 

ESPAÑA 
FRANCIA 
ESTADOS UNIDOS 
ALEMANIA 
CUBA 
INGLATERRA 
ITALIA 
PORTUGAL 
PRUSlA 
s u m  
HAJTl 
S. DOMINGO 
N.ESCOCIA  (CANADA) 
LIMPIOS 
No dice 

64 
29 

6 
3 
4 
5 
2 
I 
1 
1 
I 
1 
3 
I 

a 

ESPAÑA 
FRANCIA 
ESTADOS UNIDOS 
ALEMANIA 
CUBA 
INGLATERRA 
ITALIA 
PORTUGAL 
PRUSlA 
SUIZA 
HAKl 
S. DOMINGO 
N.ESCOClA(CANADA) 
LIMPIOS 
HOLANDA 
BRASIL 
P. RICO 
AFRICA 
Nodice 

TOTAL 130 TOTAL 

W M T  

63 
40 
10 
7 
1 
9 
9 
1 
3 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
2 
1 
2 
3 

150 
ilent-e: Pudrdn de 1837 y Registro de Extranjeros 1837 
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CUADRO NO10 
TAMPlCO EN 1837 

GRUPOS DE COMERCIANTES EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD 
Y POR AÑOS DE RESIDENCIA 

GRUPOS 
LUGAR DE ORIGEN 
ESPAÑA 
FRANCIA 
ESTADOS UNIDOS 
ALEMANIA 
INGLATERRA 
ITALIA 
PRUSIA 
BRASIL 
P. RICO 
HOLANDES 
AFRICANO 
PORTUGAL 
CUBA 

TOTAL POR GRUPOS 
No dice nacioMiidad 

A B 
2 3 
I 7 
O 4 
O 2 
O I 
O I 
O 3 
O O 
O I 
O I 
O O 
O O 
O O 

3 23 

C D 
50 8 
30 2 
6 O 
S O 
0 2 
7 4 
O O 
O 2 
O O 
O O 
2 O 
O I 
I O 

107 15 

TOTAL 
63 
40 
I O  
7 
9 
9 
3 
2 
I 
I 
2 
I 
I 

148 
2 ~ 

SlVJPO A (DEl3A$IOSA24), B(DE8AÑOSAl2),C(DEl~~OA7),D(MENOSl AÑO) 
Fuente: P.zdron de 1837 Y &astro de Extranteros 1837. 
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P.P. EL COMERCIO EN SANTA  ANNA DE TAMAUUPAS 

En 1823 la Diputación Provincial de Santander,  preocupada por la situación crítica que se 

vivía en toda la provincia, adoptó  algunas  medidas  con el objeto, entre otras cosas. de 

aliviar la carestia y la  miseria de la poblacion. La Diputacion consideró como principales 

causas de esos  males, la decadencia en  que se hallaba el comercio y la industria Esta 

situación se habia ido  agravando por  el descuido y apatfa del Gobierno ante esas 

actividades. 1 Reconociendo l a s  implicaciones que acarreaba a los pueblos de toda la 

provincia la  escasez de mdz, la Diputación acordó en el mes  de  marzo  del aÍí0 mencionado, 

la suspensión  del  pago  del  derecho  eventual sobre este  producto. Asf se  lo comunicb al 

Director de Alcabalas del  Imperio.2 

Otra  medida que se tomó para enfi-entar la  crisis y fomentar el comercio interior, fue 

el acuerdo  de la Diputación para  reducir "el suelo  alcabalatorio a uno solo en toda la 

provincia".3 Esto implicaba pagar una sola vez  el derecho  de alcabala Asi, quienes 

compraran efectos en Altamira, justamente el centro de abastecimiento en esos &os, estarian 

exentos  de  pagar el derecho de alcabala,  pero sólo cuando "...los comerciantes expendedores 

de dicho  puerto lo hayan satisfecho con  conocimiento de la aduana..'d 

Con esta  disposición se  buscaba que los  comerciantes y los consumidores que se 

abastecian en Altamira, se beneficiaran al quedar  exentos  del  pago  de la  alcabala terrestre, 

lo que  según la Diputación, ayudaria a regularizar la situacibn fiscal en la  regibn, en  tanto 

AGN. Admón.  de Rentas. Tamps. Acervo 47. 1823, Exp. num. 11, Caja num 1. "Sobre 
variaciones hechas en esta adminibtdracion por  disposición de la  respectiva Diputacibn 
Provincial", f 3. Se trata del  expediente que form6 la Administraci6n de  Rentas. 
i b i d m ,  E 2,  Director de Alcabalas del  Imperio. De Jose Ma Rodriguez, administrador 
interino  de la Administración  de Alcabalas de la  Diputacion Provincial  de Santander, 

Aguayo, 22 de abril de 1823. 
,'5iiit?m, f .3. 
ibidem. 
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que se obligaría a 10s comerciantes  de  Altamira y Pueblo Viejo de Tampico a registrar con 

mds rigor l a s  importaciones.5 

En el documento que analizamos se advierte una política proteccionista de cm&c.cter 

regional, ya que la Diputación  pretendia  impulsar la producción en la Provincia Asf, \remos 

que  quedan exentos  del  pago de alcabala eventual  del 6% los fi-utos y efectos de fabricacidn 

regional. Tal es el caso de l a s  semillas de primera necesidad y los comestibles de ”preciso 

consumo”  como el maíz, frijol, carnes, manteca, sal, chile, arroz, garbanzo, azúcar, 

piloncillo,  pescado, camarón,  queso h s c o  y seco, verduras,  legumbres, h t a s ,  pil6n y sebo; 

pero, cuando el azúcar, arroz, garbanzo y jabbn provinieran  de otras provincias, entonces si 

pagaban la alcabala eventual.  TambiCn se menciona que deben  protegerse los “efectos de 

industria y oficios mecánicos” producidos en la  Provinciad 

Es interesante  destacar  que en este documento  tambiCn aparece la  preocupacih de la 

Diputacih por l a s  villar; del norte, atacadas  fiecuentemente por los indios bsrbaros, lo que 

propiciaba que  dichas poblaciones  vivieran en una situacibn econ6mica muy crítica 

Reconociendo  el problema, la Diputacibn  propuso que l a s  villas de Reposa,  Camargo, 

Mier,  Revilla y Laredo, quedaran  exentas  del  pago  de  derechos  en  todos los productos, sin 

importar su origen y naturale* excepto en los casos de los productos  introducidos por los 

extranjeros. También se a c l a r a  que  en el resto de la Provincia, todas l a s  mercaderías 

introducidas a Santander,  tanto l a s  de  origen  extranjero  como l a s  nacionales, pagarían a su 

entrada el derecho mdtimo del 250~5, y al venderse para  ser conducidas al interior del pais, 

el 12% del  derecho terrestre.’ En cuanto a los puertos, sblo  el Re%o y Soto La Marina, se 

regirían por l a s  reglas del Arancel Geneml Interino de Libre Cbrnercio, que regulaba el 
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ingreso  de mercaderias del exterior. En lo terrestre, se sujetarían a l a s  mismas  medidas que 

el resto de la  provincia* 

Tanta independencia y autonomía por parte de una Diputación Provincial, no podían 

ser avaldas por e l  Supremo Gobierno.  De inmediato  se  cuestionaron la9 atribuciones que se 

tomó la Diputación de  Santander para  hacer estas "Variaciones".  Finalmente, el Supremo 

Poder Ejecutivo  acordó que Santander debia regirse por  el  arancel y las leyes vigentes3 

No tengo  elementos para  precisar cud h e  la reacción de la Diputación ante l a  

negativa  gubernamental. Este es un asunto que debe estudiarse; sin embargo, el hecho en sf 

representa un claro antecedente  de las futuras contradicciones entre la ciudad de Ilihico y la 

provincia, entre el gobierno del  centro y el resto de la  República  Ademh, nos  permite 

detectar  algunos de los problemas e inconvenientes que limitaban el  desarrollo del comercio 

de internacibn en esa &poca Es evidente que la diversidad de suelos  alcabalatorios 

encarecia los productos y  limitaba el consumo. ¿Qué hicieron los comerciantes de esta 

Provincia?, ¿hasta quC punto respetaron l a s  leyes vigentes'?,  son inc6gnitas que  no  pueden 

responderse por el momento; pero lo que sí esth claro  es  el descontento generalizado, aun de 

los encargados  del gobierno de la Diputaci6n &ente a l a s  disposiciones que limitaban la 

economía de la Provincia Tambihn se aprecia  cómo, desde fechas tempranas,  algunos  de 

los gobernantes  expresan  con claridad  problemas que afectaran la vida  del naciente Estado 

de Tamaulipas, como la situaci6n de las villas del norte o de los obstkulos  para  el 

desarrollo de l a s  actividades productivas. 

En este marco, el comercio de Tampico empieza a desarrollarse  poco a poco, 

fortalecihdose en la ciudad y tendiendo  sus redes  cada  vez m& hacia  el interior. No 

obstante que Tampico era un puerto  natural, en 1825 todavia no se le reconocia como tal. 

Para  esas  fechas  ya  habfa una Receptorfa  Marítima atendida por diez  personas, pero la 

Ib:&rn. 
ibidm, f 4. El Secretario de Estado comunic6 a la Administraci6n de Alcabalas de 
Santander la decisi6n  del  Ejecutivo. 
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Capitanfa del Puerto estaba en Pueblo Viejo.  La  Villa de Tampic0 no contaba con 

producción de ningún tipo, vivia exclusivamente del trhiico mercantil. 

En los primeros d o s .  la internación de productos llegados del exterior hacia 10s 

lugares vecinos se hacía principalmente por tierra y agua y con dirección a Altamira Sin 

embargo, para 1825 a esta villa sólo se podia llegar por q u a  , pues el camino lo habían 

deteriorado l a s  lluvias. Como consecuencia del mal estado  del camino, el comercio 

terrestre con Altamira prácticamente se paralizó. 

Para  resolver 105 inconvenientes que acarreaba  esta situacibn, los comerciantes más 

importantes  de Tampico, entre los que destacan Domingo Amel, Mariano Andrade, JosC de 

la Lastra y José Gali, presentaron una propuesta ai Alcalde Romualdo  Antonio de Segovia - 

que también era mercader-. Como el Ayuntamiento carecía de fondos para el arreglo del 

camino, los tratantes enlistados en el c u a d r o ,  se comprometieron a cooperar con 

medio real por cada  tercio de ropa o abarrotes que enviaran al interior por esta via La 

propuesta  de los negociantes fbe promovida ante el Gobierno y el Congreso del Estado, 

instancias en l a s  que h e  recibida con beneplhcito; incluso el gobernador sugiri6 al Congreso 

que se aprobara lo mfis rdpidamente posible, lo que finalmente se logr6. l 3  

La iniciativa de los tampiquefios dej6, en los integrantes del gobierno y del Congreso 

de l a s  Tamaulipas, la  impresib de que eran personas interesadas en impulsar 

I o  AHT. Tesorería 1825. Junio. Exp 11Úm. 19. "Datos EYtadisticos que han sido remitidos 
al gobierno del Estado". 
AHT.Tesoreria 1825. Exp. niim. 34. Copia del  documento certificada  por don 
Romualdo Segovia representante del Ayuntamiento. 
h i e m .  

tomb s610 21 dias, lo que muestra el inter& del Gobierno del Estado. 
l 3  Ibidem, Gob. del Edo. de Tamps. C. Victoria, noviembre 29 de 1825. La aprobacih 
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LA CON,STRUCCION DEL CAMINO A ALTAMIRA EN 1825 

l a  prosperidad  del puerto.I5  Finalmente,  el camino  empezó a construirse, quedando como 

encargado y responsable  Felipe de Lagos. l 6  El tráf~co mercantil debio  ser de gran escala, 

demás de generar  buenas ganancias a los comerciantes, de otra  forma no se entiende c6mo 

podian comprometerse a pagar  medio real  por  cada  tercio de  ropa. 

A finales de 1825 el  comercio de Santa Anna  de  Tamaulipas ya había alcanzado un 

prestigio equiparable al de Altamira  y La Marina La Comisión de Hacienda, integrada por 

representantes al Congreso  del Estado de l a s  Tamaulipas,  pensaba que  en Santa Anna vivía 

un nfimero  bastante considerable de Capitalistas. Por  lo mismo, el Gobierno  del Estado, a 

trav6s  de la  mencionada Comiui6n, incluy6 a Tampico en el grupo  integrado por  Altamira y 

La Marina, al que solicit6 un pr6stamo  voluntario  de 20,000 pesos. El pr6stamo era  para 

cubrir los gastos del Estado.l* 

14 ibidem 
l 5  Ibidem 

A H T .  T e s o r d a  1825. Diciembre. Exp.niim. 36 "Lista de los jornaleros que trabajan en 
el desmonte del camino  de esta Ciudad a Altanlira". 

l 7  A H T .  Presidencia 1825. Abril. Exp. 14. Resulta interesante el que utilicen el termino 
captalistas para referirse a los comerciantes. 
Ibidem, Como dato curioso, cabe mencionar que los congresistas pensaban que los 
comerciantes eran liberales y nada  mezquinos,  pues  tenían la conviccion de  que  no les 
iban a cobrar intereses por  el pr6stamo.  Firman los diputados: Benavides y Ortiz 
Aguayo, 5 de abril de 1825. Copia  certdicada  por J. A. Femhdez, en Aguayo, 9 de abril 
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De los comerciantes que habia en 1825, sólo algunos  manifestaron su ganancia 

diaria, requisito indispensable para el pago de contribución directa Las L:sras de 

ContriSucidn Drrecta del afio de 1825 incluyen a personas  con actividades diversas, tales 

como jornaleros, dependientes, albaiIiles,  carpinteros y s610 tres personas registradas como 

comerciantes. 19 Esto dificultó localizar los nombres  de  quienes  regulaban el movimiento 

mercantil  de la ciudad. No obstante, en el &o núm 1L contamos  con los nombres  de los 

comerciantes m& importantes  de esa  epoca, y de dos de las  primeras compaiiias, la 

Bambuch Magnum y Ca y la de  Domingo Anrel. 

En 1826 el movimiento comercial m& cuantioso se realiz6 en noviembre y 

diciembre, si tomamamos  en  cuenta los derechos que se pagaron por internaci6n.  Como 

puede verse en el l a s  empresas e individuos que internaron m& mercancias 

fieron Antonio Pimpinela, Amel y @, Spitta Hagedom y C?, Manuel Alvarez Sagastegui y 

Diego de la LaqtraiG En marzo  de 1827, l a s  empresas  mencionadas  segufan  teniendo 

importancia, aunque mejor6  la situación de Berlrand y Quintero,  Joaqufn  Harmony y Manuel 

de Galdames, entre otros. Por lo que respecta a empresas de mediana categoria, aparece 

Jose de la Lastra. la Bambuch  Magnum y c", Manuel Blandín,  Mariano Andrade, Juan de 

Castilla y la Watson  Davidson y C. S610 en este  mes el  valor de l a s  mercancías  ascendi6 a 

19 

20 

1825. 
A H T .  Tesoreria 1825. Abril .  Exp. núm. 12. "Contribucih  Directa  cobrada por  el 2" 
tercio del d o " .  Se registran veintitres personas con el  apelativo de  don y aunque  no 
dice su ocupacion, sus ganancias son de 1 a 3 pesos  diarios,  incluso uno declara 
6 pesos,  lo que  nos habla de  su situaci6n en la pirb ide  social. La contribucibn directa 
la pagaban  todos los mayores de 18 afios (artesanos, sirvientes, jornaleros, comerciantes, 
dependientes,  etc.). Los que  ganaban  miis  de 100 pesos tenían  que  pagar el 2% de su 
salario o ganancia Como puede apreciarse,  por  ganancia  se entiende lo mismo la del 
comercio que el salario de un jornalero. 
AGN. Aduanas. Libros de  Aduana  núms. 40'7 y 4 18, julio, noviembre y diciembre. 
"Relacion de derechos que han satisfecho los individuos expresados por los efectos que 
h a 1  internado  con l a s  g u i a s  que  siguen...". Sólo se tonlaron los derechos pagados. 
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la suma de 315,399 pesos. ( C u a d r o . )  

EhPRESA 
XNTOhTO PIR.IPLNELA 
m v E L  Y C" 
DIEGO DE  LA  LASTRA 
P P m A  Y &EYER Y C' 
kI.AL\"?EZ SAGAS'JXGUI 
S E B A S M  GOMEZ 
ROMUALDO S E G O U  
FITYE3 Y C' 
JUAN ROBERT Y C" 
FERAfIN  DE LA  LASTRA 
IWRRISON PROM Y C" 
E-WQT-TE FUGEXMANN 
ANTONIO PEREYRA 
BAMBUCH MAGNUM Y C' 
ANDRE3 \TTERY 
MANUEL GALDAMES 
JUAN CHAQvnZ. 
MARIANOANDRADE 
T. SANCHEZ Y C8 
iVrrONI0 MA. MIRANDA 
MANUEL ANTONIO MUNA 
JOSE ROBERT 
CIPRWNO CAMBIER 
FEmANDO LOPEZ 
GABFUEL QTJLNTERO 
FRkNCISCO BAWZZE Y PASQUAL 

MANlTEL  BLANDIN 
JOAQVUV ESTER 

JUAN LOPEZ 
B E R m  Y QUZNTERO 
JUAN PINARD 
JOSE &fAtWJEL GOMEZ 
&,TANTIEL 0RTJ.Z DE ZARATE 
OTROS INDMDUOS 

JOSE FELIX' DE LA FUENTE 

TOTAL ZNTERPjACION 15% 
INTERNACION AI, 35% 
LNTERPJACION AL 40% 
DCHO. AVERZA 2.5% 

TOTAL DE  DERECHOS 
Fuente 

JULIO 

23 .o0 

1,582.00 
722.00 

1,986.00 
443.00 
1,408.00 

118.00 
989.00 
45.00 

63 1 .00 

358.00 
355.00 

107.00 

2,029 .O0 
10,796.00 

510.00 
66.00 

1,763.00 
13,126.00 

NOVIEAfBRE 

5.626.00 
3335.00 
5,064 *o0 
8,6.10 .O0 
3,035.00 

160 .O0 

2,614.00 
1,482.00 
3906.00 

1210.00 
1,368.00 

1,093.00 

284.00 

144.00 

1,126.00 

651  .O0 

250.00 

141.00 

323.00 

40,374.00 
85.00 
33  .o0 

6,717.00 
47,110.00 

DICIEMBRE 
13,716.00 
6,619.00 
1 , 6 7 7 . 0 0  

1,779.00 

205.00 
105.00 

3 70 .OO 
1,071 ,O0 
1,0?5.00 

770.00 
754.00 

558.00 

490.00 
422 .00 

303.00 

239.00 

2w.00 
202.00 
173.00 
123.00 
159.00 
157.00 
454.00 

31,626.00 
36.00 
20.00 

5274.00 
36954.M 
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ROBERT Y C'JUAN 48,741.00 
SPl'ITA HAGEDORRI Y C" 15,757.00 

RTFtAND QUINIERO Y C" 

OAQUTiY PELCOM 
OSE ANDRES SOBREVlLLA 

URRETEGUI 

CO DE h W  

. GONZALEZ 

SE W O N  

38,222.00 
22.284.00 
15.954.00 
12,191.00 
12,008.00 
9,085.00 
8,811 .O0 
8,299.00 
6,6?9.00 
5877.00 
5,219.00 
4,918.00 
4,800.00 
4,315.00 
3,880 .O0 
3,668 .OO 
3,660 .O0 
3.330.00 
3,267.00 
3,053.00 
2,631.00 
2  ,53 7 .OO 
2,359.00 
2,183.00 
2,133.00 
2,102.00 
1 m . 0 0  
1 s o s , 0 0  

1,681  .o0 
1,632.00 
1,626.00 
1399.00 
1,351 .O0 
1 ,178.00 
1,036.00 

E O N m O  GUTIERREZ 985.00 
TOTAL 

uente: AGN. Aduanas. Libro J02.22 

ANTONIO GARCIA DAVILA 984.00 
J O S E I V W L  BALLESTEROS Y39.W 
JOSE ANTONIO BARRAGA?? 
TEJA, LASTRA Y Ca 
G. BP&S?EDA 
JOSE CENON ECHAVARFtTA 

JORGE ROBERTSON 
WATSON DAMDSON Y C" 
RUIZCAPfIZO 
ANTONIO MIRANDA 
FRAIYC'ISCO VERDE 
PEDRO  CAPERON 
BENITO -TE 
FRANCISCO BOUSART 
SIMON CRAVIOTO 
ALEJO LEZ;UIA 
MACEDONIO  LOPEZ 
VICENTEPARRA 
FELIPE GARCIA 
J.BAILLEY B L A N C "  
ANDRES REY 
JTJANLESTER 
IUFAEL FERNANDEZ 
MANUEL ANTONIO ARANA 
C E F E W O  SARMIENTO 
JUAN JOSE RAMON 
JOSE DE LA CRUZ 
FRANCISCO BRUNEITE 
FERNANTlO LOPEZ 
NlCOLAS GUTIERREZ 
" m L M A . G o M E z  

JOSE ROBERT 

925.00 
-l .- 1 4  1.00 
73s .O0 
582.00 
549.00 
538.00 
501  .o0 
480.00 
4 74 .o0 
456.00 
366.00 
345.00 
340.00 
336.00 
312.00 
290.00 
272.00 
261 .O0 
220.00 
1%.00 
188.00 
180.00 
170.00 
170.00 
145.00 
140.00 
120.00 
119.00 
100.00 
80.00 

315,399.00 

22 AGN. Aduanas. Libro 402. Leg 51. "Relacih de los derechos que han satisfecho varios 
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El desarrollo mercantil obligó a los comerciantes tampiqueflos a actuar 

organizadamente. Sin embargo, es hasta 1827 que  encontramos la primera noticia  sobre la 

organización  de la Junta  de Comercio. En l a s  Ordenanzas Municipales de 1827l-' se 

determino  que S!: integrara dicha Junta con los cuatro comerciantes que  tuvieran más capital 

y estrechas relaciones mercantiles con el interior y el exterior de la República La Junta 

estaría encabezada  por el  alcalde  primero, un síndico y un regidor. Entre  sus  fiinciones 

destacaba en  primer  t6rmino,  garantizar la aplicación del arancel.2J 

En lo que se refiere a los arbi fr im,  es dccir, a los dcrc-choa quc se cobraban sobrc 

diversos  rubros, que debían servir para solventar los gastos públicos, l a s  Ordenanzas 

establecian con detalle lo que debía pagarse en cada  caso. En el &o tllint. 14, pueden 

apreciarse  los  derechos asignados a los diferentes tipos de negocios. 

CUADRO N" 14 
P A G m O S  NEGOCIOS DE S- 

3 
NEGOCIOS DERECHO MENSUAL DERECHO DIARIO 

Almacenes y tiendas de ropa 2 pesos 
Tlendas Mestizas 12 reales 
Pulperías 1 peso 
Changarros y Tendqjones 4 reales 
Bfllares 3 pesos 
Fondas y Cafks 2 pesos 
Bodegones 1 peso 
Puestos y vendímías fijas (por cada sitlo) 1 rea1 
Ambulantes 1 0  real 

uente 3rdenzmas hrlwapales de 1827 

individuos por los efectos que han internado  con guias que se expresan  en todo el mes de 
la fecha". Marzo 3 1, de 1827. En este documento aparece  valor de la mercancia y 
derechos. 

Tampico  el 29 de  Octubre  de 1827 por  Ronluddo de Segovia . Pres.- Antonio Gonziilez 
Francisco  Delgado,  Marcelino Clemente (Sindico) y Pedro Gamboa (Sec.) 

23 AHT. Presidencia 182'7 Octubre. Exp. núm. 28. Or~~nonzasMunicr~ales. Firmado en 

24 Ibidem. Artículos 1 8 4  y 185 de l a s  mencionadas  Ordenanzas. 
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Los datos obtenidos en relaci6n con el capital en giro de cada uno de los negocios 

establecidos en la ciudad,  son dificiles de ponderar. Por ejemplo, el Pccz'rdrz de 1827 nos 

arroja un capital en sir0 en el barrio de La Rivera de 86,500 pesos, y de 33 ,400  en el de 

Mercaderes.  En total, en los cuatro barrios, se registra la cantidad  de 119,900 pesos, bmma 

que  aparentemente representa el capital sirado en 1827.25 

En los siguientes  cuadros  puede verse quiénes eran los principales comerciantes de 

la ciudad  de Tampico en 1827, qué  tipo  de negocios manejaban, en qu4 barrio se 

encontraban ubicados y aproximadamente cud era su capital en giro. En virtud  de que no 

todos los que dijeron ser comerciantes manifestaron su capital y algunos tampoco 

declararon, por no pagar la contribución correspondiente al tipo de negocio, heron 

necesarios dos  cuadros para matizar l a s  diferentes situaciones.26 Así, sin ser exhaustivos, 

puede decirse que los cuadros  abarcan a la mayoria  de los comerciantes de la epoca 

Se ha incluido a 78 comerciantes, entre los cuales hay 9 compafíias. Los primeros 

37 son los que  manifestaron capital en giro en el Padrdn. Se  les ha integrado  en cuatro 

grupos: aquéllos cuyos capitales iban de 6,000 a 15,000 pesos; los que declararon un capital 

de 1,500 a 5,000 pesos;  los que manejaban  entre 200 y 1,000 pesos, y por último, los de 

100 p e s o s . ( C u a d r o ) .  Aunque  en los dos  primeros g q o s  encontramos a l a s  personas 

y empresas  que declararon manejar l a s  cifi-as mayores  de capital y a h i  aparecen los nombres 

de  algunas  pemonalidades del comercio, como  Domingo b e l ,  Luis Guevara, Felipe 

Edema, Santiago Ederra, Romualdo Segovia, Mr. Guillermo  Watson (hangson) y Mariano 

Andrade,  no  podemos concluir que s610 ellos  hesen los comerciantes de  mayor influencia 

N6tese que  en el tercer grupo hay figuras como l a s  de José Ma Boeta y Vicente de la Torre, 

que  en varias  ocasiones representaron politicamente a los comerciantes en el Ayuntamiento. 

25 ?a&-& de 1827 ..., doc.cit. 
26 Ibidem. m. Tesoreria 1827. Julio-Diciembre. EXp.nhm. 20. "Cuentas pagadas del 

Fondo  Municipal". 



129 

Por otro lado, en el  se registr6 a 3 1  comerciantes que  no  manifestaron 

capital y entre los que  tambiCn aparecen figuras representativas del comercio tampiquefio. 

Tal es el caso de JosC de la Lastra Lo anterior  nos  muestra  que los datos  analizados solo 

expresan  algunas  tendencias para detectar a los comerciantes de  mayor prestigio en la epoca 

que  nos  ocupa.  Quedan  muchas interrogmtes y para responderlas es necesario incluir otros 

aspectos, como el tipo de negocio, la clase a la que pertenecia se@n la contribución pagada, 

ar;i como el barrio en  que se localizaban. Una  primera  cuestibn que salta a la vista es que la 

mayor parte de los negocios se encuentran  en los barrios de La Rivera y Mercaderes, 

predominando  en el primero los almacenes  de ropa, tiendas  de ropa y almacenes en  general. 

En  el segundo  hay miis pulperias, tiendas y tiendas mestizas, mi como ferreterias. En ambos 

barrios se registran seis  billares y una sola botica En el Espartal y en el barrio de La Salud 

se ubicaban  s610 ocho pulperías, dos  tiendas y una carpinteria, número  que contrasta con el 

de los 64 negocios de los barrios de La Rivera y Mercaderes. En cuanto a la categoria de los 

negocios, entre los  almacenes, almacenes  de ropa y tiendas  de ropa, habia 20 negocios de 

primera clase, 15 de los cuales estaban ubicados en La Rivera. 

DE S-AS rrAMpICf0 ) J¡!N EL M0 1821 
TIPO DE PSEGOCIO CAPITAT., CONTRZBUCION BARRIO 

EN GlRO SEG.TIPO DE NEG. 
SPl3TA HAGEDORPJ C8 Almacbn :5 o00.00 no  declaró  Mercaderes 
DN. DOMINGQ AlWEI, Y C8 Almac6n 10 oO0.00 2 pesos Mercaderes 
ROBERT Y C, JUAN Alnlac6n de ropa 8 OOO.OO 2 pesos Rivera 
M R .  GUZLLERMO GUANGSON A l m a c h  de ropa 8 OOO.00 2 pesos Rivera 
CLEMENTY C8 no  dice 8 oO0.00 no &CIQI% Rivera 
DN. JUAN CARRTLLO no dice 7 o00.00 no declan5 Rivera 

7 DN. LUIS GUEVARA Tienda  mestiza 6 OOO.OO 2 pesos Rivera 
Puiperia 1 peso Rivera 

DN. JOSE MENDIZABAL Tienda de ropa 6 OOO.OO 2 pesos Rivera 
Pulperfa 1 peso Rivera 

DN. FELIPE EDERRA Tienda  de  ropa 6 OOO.00 2 peros Mercaderes 
O DN. JOSE ROBER Tienda 6 OOO.00 1 ps. 5 rls Mercaderes 
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h 

CONTLNUACION DEL CUADRO 1V 15 

ON SU C m  EN -RON RE 182': 
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO 

11 DN. SAMUEL CAFGON no  dice 
12 HARRISON P. Y Ca Tienda y Almacin 
13 DN. SANTIAGO EDEIiRA Tlenda  mestiza 
14 DN. ROMUALDO  SEGOWA Tienda 

Tienda 
15 DN. MANUEL GOMEZ no dice 
16 DN. PEDRO VALLEJO Pulperia 
1'7 DN.J. AR.MENDARIZ Tienda de rapa 
18 DN. JOSE R.W. PEREZ Tienda mestiza 

19 DN. " T O  ANTIFtA.DE Pulpería 
20 DN. BENJAMIN LANFIER Mercería 
21 DN. NESTOR  GALLEGOS  Pulpería 
22 DN. C. OLNER  no  dice 
23 DN. MANUEL ARANA Tienda de ropa 
24 DN. JOSE MA. BOETA Tienda  mestiza 
25 ESTEBAN Y Ca Billar 
26 DN. VICENTE DE LA TORRE  Pulpería 

28 DN. ANTONIO SEDEÑO Pulperia 
29 DN. JOSE CORREA Billar 
30 DN.  D. SANCHEZ no  dice 
31 DN. FRANCISCO  BALDEZ  no  dice 
32 DN. EDUARDO  GUZMAN no  dice 
33 JOSE RICARDO Tendero 

35 DN. JOSE AVESSANAS Pulpería 
36 JlJAN LESPAR Carpintería 
3 3 DN. C. A. VERA Botica 
38 DN. DOMINGO BARQUIN no  dice 
39 DN. JOSE  RODRIGUEZ  Pulpería 
$0 DN. JOSE DE LA CRUZ Pulpería 
31 DN.V&LENTLN GONZALEZ Tienda  mestiza 
42 DN. JUAN RUIsEflOR  Pulperfa 
33 DN. DANIEL ORTEL no dlce 
44 DN. ANTONIO CAPDEFER no  dice 

Tienda  mestiza 

2'7 DN. JOSE G&LI Pulpería 

34 PABLO m 0  Pulpero 

GIRO 

5 000.00 
5 000.00 
3 o00.00 
3 oO0.00 

2 m.OO 
2 000.00 
1 500.00 
1 500.00 
1 o00.00 
1 500.00 
1 o00.00 
1 000.00 
1 o00.00 
1 000.00 
1 o00.00 
1 000.00 
1 o00.00 
600.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
550.00 
500.00 
500.00 
500.00 
400.00 
400.00 
300.00 
300.00 
300.00 
200.00 
200.00 
250.00 
200.00 

no declaró 
2 pesos 
1 ps. 3 rls. 
1 peso 

no declari  
1 peso 

1 peso 
2 pesos 
1 peso 
1 ps. 4 rls. 
1 peso 
no declari  
no  declaró 
no  declaró 
2 pesos 
1 ps. 4 rls. 
1 ps. 4 rls. 
1 peso 
1 peso 
1 peso 

5 rls. 
no  declaró 
no  declaró 
no declaró 
no declaró 
no  declaró 

no  declaró 
no  declaró 
no  declaró 
ilegible 
ilegible 
1 ps 4 rls 
1 ps. 
no  declaró 
no  declard 

1 peso 

Mercaderes 
Rivera 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Espartal 
Rivera 
Rivera 
hie  rc  ade re s 
Rivera 
Mercaderes 
Rivera 
Espartal 
Salud 
Mercaderes 
Me  made res 
Rivera 
Espartal 
Espartal 
Mercaderes 
Mercaderes 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Espartal 
Espartal 
Salud 
Espartal 
Rivera 
Mercaderes 
Salud 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Salud 
Mercaderes 

NOMBRE TIPO DE NEGOCIO CAPITAL EN CONTRIBUCION BARRIO 
GlRO SEGUN TIP.NEG. 

I5 BAMBUCH Y C Comercio sin negocios  Rivera 
16 DN. FELIPE GONZALEZChangarro 100.00 4 rls. Riivern 
17 DN.CRIST.GONZALEZ negociante 100.00 no  declaró  Espartal 
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Entre 1827 y 1829 la población y el tráfko mercantil de Tampico d i e r o n  un 

incremento, lo que provocó tambiCn  que se agudizara el contrabando. Este problema, 

denunciado por la Aduana Marítima desde el aiio 1826, se había  agrasado debido a las 

descaqas fi-audulentas  de los buques,  que facilitaban l a s  personas que vivían a orillas del 

Tamesí y del Pánuco, y no  estaban  empadronadas  ni sn Tampico, l!¡llerías,  Pueblo Viejo 

NOMBRE TIPO DE NEGOCIO CONTRIBUCION 

DN. RICARDO CONTRERAS Pulperia 
DN. FRANCISCO MAZA Tienda de ropa 
DN. JOSE SANDER Tienda de ropa 
DN. ANTONIO “iTDA Almac6n de ropa 
BELTRAN Y C’ Tienda y Altnacén 
M. PEDRO  TULLES  Ainlacen de ropa 
DN. FRANCISCO VEGA Tienda  mestiza 
DN. PABLO ANNES Tienda  mestiza 

M .  GUAGONI Almacén de ropa 
O DN. FRANCISCO  TRIGO  Tienda de ropa 
1 DN. CARLOS  OLVERA  Pulpería 
2 DN. G.QUINTERO(GAULLE ) Tienda de ropa 
3 DN. JOSE  CARRERA  Billar 
4 DN. JOSE  FRESNO  Pulpería 
S DN. J ’ L J A N  ISN-4RDI Pulperia 

B i l lar  
6 DN. JUAN S A N T I N  Bi l lar  
7 DN. PASCUAL BORAS  Pulpería 
8 DN. CARLOS BARZQUE Tienda  mestiza 
Y DN. JUAN CASTILLA Tlenda  ropa 

Tienda  ropa 
O DN. EDUARDO HEGUERSON Ferretería 
1 DN. MIGUEL GARCIA Tienda  mestiza 
2 M .  BENJAMIEN LANFIER Ferretería 
3 DN. JOSE DE LA LASIRA Tienda de ropa 
4 DN. FERNANDO A. LOPEZ Tienda de ropa 
5 DN. JUAN RUE Pulperfa 

Pulperia 
6 SRES. ALEMANES Alnlacbn 
7 DN. DOMINGO VAZQVEZ Pulpería 
M R .  SAMUEL DAVIS Pulpería 
M R .  DONALSON Bi l lar  
DN. J0AQUI.N ESTER Pulpería 
DN. JOSE MA. FERNANDEZPulDería 

CUOTA 
1 peso 
2 pesos 
2 pesos 
2 pesos 
4 pesos 
2 pesos 
1 ps. 4 rls. 
1 ps. 4 rls. 
2 pesos 
2 pesos 
1 peso 
2 pesos 
ilegible 
ilegible 
lleyible 
ilegible 
2 pesos 2 rls. 
1 peso 
5 rls. 
1 peso 
1 peso 

1 ps. 4 rls. 
1 ps. 3 rls. 

1 ps. 4 rls. 
2 pesos 
2 pesos 
ilegible 
ilegible 
2 pesos 
1 peso 
1 peso 
1 ps. 4 rls. 
5 rls. 
ilegible 

BARRIO 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Rivera 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Salud 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Mercaderes 
Salud 

uentc: Cuentas  del  fondo municipal de Julio-Agosto de 1827 
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o Pánuco. Tal situación encubria  a vagos, desertores, ladrones y gente  sin trabajo,  ya que 

cuando se  les  requeria de  alguna  de las jurisdicciones  mencionadas,  decían pertenecer a 

otra. Esta %ente servía de  apoyo a los contrabandistaq.  Incluso la Aduana llegó a  solicitar  al 

Alcalde de Santa Anna  de Tamaulipas que quitara 

... de la orilla, tanto la Galera como l a s  familias que hay  de pie viviendo 
al abrigo de  esta, los aserradores y l a s  ramadas, pues todo lo dicho 
acarrea  consecuencias  y  pelotones de  gente que con eso y la infinidad 
de canoas que llegan y salen de ella, no es fhcil atender a lo que entra y 
sale por 

" 

AI paso del tiempo, el problema del contrabando sigui0 desarroll~indose. por lo que 

en 1829 el Congreso  del estado de Tamaulipas, preocupado por la situación.  ordeno al Jefe 

Politico del Distrito Sur, Ildefonso  Castaneira, que realizara una Fiszta a la ciudad  de  Santa 

Anna  de Tamaulipas para  conocer los problemas y necesidades de esta  población.28 Entre 

l a s  primeras  medidas que  tom6 el Jefe Politico, esttin  sus disposiciones para proteger al 

comercio  fortaleciendo  el resguardo  marítimo, para lo cual  orden6 se  estableciera a la 

mayor  brevedad la Ahrrfciila. Asi,  el Ayuntamiento tenía que  nombrar  de  inmediato dos 

alcaldes de mar, para que éstos, bajo l a s  órdenes  del  comandante  marítimo  del  puerto 

organizaran a los matriculados, gente  de  mar,  que auxiliaría en la vigilancia, para impedir el 

contrabando.:j? 

Las contribuciones que  pagaban los  negocios  establecidos en la ciudad  de Tampico 

suti-ieron  algunos cambios en diciembre de 1829. cuando el  Jefe  Político del Distrito Sur, 

Ildefonso  Castaneira, inform6 al Ayuntamiento  de la aprobacih provisional de  algunos  de 

i7 AHT.Tesoreria 1826. Mayo. Exp.núm. 28, f 1 Aduana Marítima de Tampico al 
Ayuntamiento  de Santa Ana de Tamaulipas. La Aduana se apoya en el informe  del 
Comandante  del  resguardo  don  Joaquin Benitez. Respecto a la gente  que vida en la orilla 
cf+. f 10. Alcalde de Villerias a Ayuntamiento  de Santa  Ana de Tamps. 

28 A H T .  Presidencia  Abril de 1829. Exp. num. 17. Visita del Jefe  Político.  "Copia del 
Bando de Policia y Buen Gobierno formulado por el C. Jefe Político del Sur del 
Estado  Ildefonso Castaneira". 

23 1brde.w. 
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los artículos de la nueva  propuesta de  Ordenanzas  Municipales.'o El articulo 206, aprobado 

por el Congreso  del Estado,  definía l a s  contribuciones mensuales de almacenes, tiendas  de 

ropa,  changarros, billares.  fondas, caí& y bodegones.jl En dicho artículo ya no se  hace 

referencia  a  la  disposición de duplicar la contribución de los almacenes en los puertos, 

como se estableció en 1828." 

Otro artículo aprobado f i e  el relativo a la  contribución que debían hacer los puestos 

de vendimia establecidos en el mercado, a s i  como los vendedores  ambulantes. En los dos 

casos el  gravamen les daba  derecho a utilizar determinado espacio, en algunos casos de 

manera  permanente y en otros provisional.j3 Esto significa que la actividad de los puesteros 

había adquirido importancia y por ello se re.qIamentaba su actividad. Es importante aclarar 

que no se trata de pulperias, sólo a unos  cuantos se les autoriz6 instalar un puesto-pulperla 

en la g l e r a  del mercado. 

La reglamentacicin para la matanza  que abastecia  a  la poblacicin, a s f  como la de la 

manufactura  de tasajo,  fijaba  el pago de dos  reales de degiiello por  cada  cabeza de ganado 

vacuno, tres reales por  cada  cerdo y uno por l a s  cabezas de ganado de lana y pelo. 

Asimismo la venta en l a s  camicerias causaba  el pago de un real  por  cada transacci6n, 

contribuciitn que  en  su conjunto iba a dar a los fondos  del  puerto. De igual forma, en l a s  

ventas al menudeo  de semillas se obligaba  a los vendedores a pagar  medio real por cada 

fanega34 

30 

31  
32 

33 
34 

" E .  Presidencia. 1829.  Dicienlbre, Exp.núm. 33.  Ouu~nt;nzash~unrcrpales, Ciudad 
VictoriaJS de  noviembre de 1829. Congreso  del Estado. Copia  certificada de la 
comunicacicin enviada por  el  Gobierno del Estado al Jefe Politico, Ildefonso  Castaneira 
(Tampico 1' de Diciembre de 1829). 
I'brciem. 
M. Tesoreria  1828. Exp. nhm. 17. "Documentacidn relativa  a los cobros hechos a los 
vecinos como contribucicin  del Estado,  por  sueldos, diezmos, primicias, tierras, fincas, 
animales, etc." Circular nhm. 31, 24 de  enero  de 1828. Dictada  por el Congreso del 
Estado, firma el Gobernador Lucas Fernhdez 
AHT. Presidencia  1829. Ordenanzas hlunicip'es. Doc.cit. 
Ibidem. 
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El P ~ S O  de productos y de ganado por la ciudad de Tampico hacia otros puntos, 

especialmente para el comercio de Veracruz, tambien implicaba el pago de derechos. LOS 

atajos de  ganado  que ingresaran al puerto o los que salieran con carga, debían paqzlr por 

cada mula cargada medio real que correspondia al pasto y agua consumidos en los ejidos de 

la ciudad.  Adem&  pagaban otro medio real para la limpieza del camino por el que 

transitaban. Los animales que llevaban a Veracruz, al cruzar el rfo pagaban  medio real por 

cabeza de vacuno, mular y caballar, y una cuartilla de real por cabeza de ganado de lana y 

pclo.;s 

En cuanto a las rnercancias, cada nzarcizamo -en medidas cúbicas, lineales o de 

peso- pagaba dos reales; y cada canoa que trajera  carga de los buques a tierra, medio real 

por el flete de ocho tercios de carp. El uso del suelo piiblico obligaba a los dueflos de 

carros,  carretas,  coches u otras mtiq inas  de ruedas a pagar  cuatro reales m e n s ~ a l e s . ~ ~  

El anhlisis de las Ordenanzas M;lnic;pales nos  permite concluir, a travCs de l a s  

diferentes disposiciones, que la actividad del comercio  local habia logrado desarrollarse en 

muy pocos &os (1823-1829) como consecuencia del crecimiento demogrhfico, que a su vez 

implicb aumento del consumo. 

Para los &os de 1835 y 1836 se observan cambios importantes  en la vida  comercial 

de Tampico. Entonces los comerciantes manifestaron un capital en giro de 327,500 pesos 

para el primer &o y 320,400 pesos  para  el segundo.37 .4unque estas cifi-as  no reflejen la  

totalidad del capital en giro que se manejaba en la ciudad,  pues no todos los comerciantes 

j5 1bbiJt.m. 
36 m.k!f7;'. 
37 ASIT. Tesorerfa 1835. Diciembre. E x p .  núm. 109 "Manifestaci6n de la  contribuci6n del 

uno Yo del corriente atlo, recaudado conforme a la Ley de 14 de noviembre de 1830", 
Santa Anna de Tamaulipas, Manuel Becerra Pres. del Ayuntamiento y Juan R Maraboto, 
(Sec). AHT. Tesorería 1836. Marzo. Exp.núm. 28. "Manifiesto de Contribucihn Directa 
del uno ?h...'', SantaAnna de Tamaulipas, Marzo de 1836, M. I. Sol6rzan0, Pres. del 
Ayuntamiento y Juan R. Maraboto, (Srio.). 
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declararon  (inclusive no  todos los registrados en 1835 manifestaron  en el  si.yiente aiio o 

viceversa), sí constituyen un indicador digno  de  tomarse  en  cuenta. En el  documento  en que 

se consignan, se incluye el detalle del capital girado por cada uno  de los comerciantes 

incluidos, proporcionando  datos  que al ser  jerarquizados nos dan una idea aproximada  de 

la estratificación de los comerciantes tampiqueiios. 

Tomando  en  cuenta  el  monto declarado, se clasificó en seis grupos a los 

comerciantes que  en 1835 manifestaron su capital. El primero abarca a aquellos que dijeron 

tener un capital de 20,000 a 3 0 , 0 0 0  pesos; el segundo, a los que declararon  capitales de 

10,000 a 19,999; el  tercero agrupó a los que manejaban  de 5,000 a 9,999 pesos;  el cuarto, 

a. los de 1,000 a 4,999; el quinto, a aquellos que dieron cifras que oscilaron entre los 500 y 

900;  y por último los de capitales de 100 a 400 pesos. (Cuadro nh,J2 . )38  

Por otro lado, usando la declaración de avalúos de fincas y el pago  de contribución 

correspondientes al &o de 1835J9, se organizó a l a s  empresas  e  individuos,  tomando  en 

cuenta el  valor de  sus propiedades, de  tal  manera  que se integraron seis hlyupos  utilizando un 

criterio  similar al empleado  con los comerciantes."' LOS resultados fueron muy interesantes, 

pues se pudo ubicar a muchos  de los comerciantes que no declararon  capital en giro,  pero 

que sí maniikstaron el  valor de  sus propiedades. También se detectaron  individuos con 

varias  propiedades, con inversiones importantes y que  no aparecen registrados en el h b i t o  

del  comercio. 

En  relaci6n con los  avalúos de las fincas,  habría que tomarlos con  mucha reserva N o  

puede afirmarse que declararon todos los que debían hacerlo; adem&,  en el cidculo debieron 

intervenir imponderables, desde errores humanos  hasta intenciones  de evasi6n fiscal. 

Recuerdese que los avalúos representan un valor  para determinar el pago  de una 

3* Ibrdem. El cuadro núm. 17 se elaboró con los datos de estos documentos. 
35, m. Tesorería 1835. Dic. E x p .  núm 85, "Cobro al 114 "/O sobre Fincas", Santa Anna de 

4a Vid. 
Tamaulipas, Agosto 10 de 1835, Juan R Maraboto, (Srio.). 



C'APITAL EN GIRO 

uali4n de la Garza Farias 2,000.00 2,000.00 
lanuei JollAn 2.000.00 
uan de  la Lastra 2,000.00 8,000.00 

GRUPO 
SIGUE GRUPO D 
',:icente de l a  Torre 
Jose Baron 
JUW' E~t1Std  TKpp 
L.. i z a r r e  
Manuel  Antonlo Psana 

Jose C n x  
L.uisa Fautic 
Antonio González 
Juan  Laurant 
Martinez h e r  y Ca 
Jum C!liTTella Sala 
Flntos y Iiovlra 
Francisco F.ehea1.t 
hlanuel  del Toro 
Manue I Ze 1 wayn 
3ub-Totai 
GRUPO E 
Gevosen y C a  

Pedro Casasen 
Antonio Prats 
Perez y Rivera 
hfanuel Bahhonte 
Pwstin Casasus 
Juan Ferr6n 
Mateo Garratin 
Tcodoro Lartigue 
Fernando L.cipez 
Andrés Siiveira 
Juan Stock 
Sub-Total 
GRUPO F 
Jose Benolt 
Juan Berry 
Bunge Slihuny 
Bentm Celis 
Juan Fitzgerald 
M r .  Nomenmachef 
1Xanuel Eaugolore 
Güal y c" 
M.Manhaviale 
Pedro Sarracino 
Santiago Daniel 
JuliAn Dufart 
Leonardo TruyoII 

I ' v l a t ~ e  1 Zer tu~ he 

)se Novoa 2,000.00 500.00 Cristbbal Traslen-a 
emardo Tvpm 2,000.00 1,000.00 w o s  

1835 1536 

1,365 
1.206 00 
1,200 00 
1 . i O U  $2 
1 .0@0 00 
1 JijC $30 
1 ,'30!! L'Q 
1 ,OGO.O0 
1,000 00 
1,000.00 
1 .no0 30 
1 ,COL? o0 
1 .00O.O0 
1 .ooo.00 
1 .~300.00 
1,000.00 

65,865.00 

900.00 
800 00 
700.00 
600.00 
500.00 
500.00 
5 OO. O0 
500.00 
500.00 
500.00 
5 OO. O0 
500.00 

7,000.00 

400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 

1.235.00 
ancisco Vega 2,000.00 2,000.00 Sub-Total 5.635.00 
arlano Andrade 1,500.00 500.00 

1 ,5rJ'> ,217 

1 ,2oc '?O 

1,501?.00 

1,000 00 
Y O 0  o0 

1,000. C'0 

1,000.00 
1 ,BOO 00 

60,600.00 

700.00 
2,000.00 
200.00 
500.00 
500.00 

3,000.00 
500.00 
500.00 

7Qoo.00 

400.00 

400.00 
300.00 
300.00 
300.00 
200.00 
200.00 
400.00 

800.00 
3900.00 

1[ Fuente: V d .  nota 38 TOTAL: 327,500.00 320poO.00 
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contribución.  Tampoco se cuenta con datos  suficientes sobre 51 valor  de  cambio  de l a s  

propiedades  en el mercado. Sin embarso, me parece que los datos que aporta e l  documento 

que se analiza, sí penniten  hacer una jerarquización de los propietarios y una  ubicacibn de 

aquellos  barrios  de la ciudad  de  Tampico en  que la propiedad  tenía un mayor vdor de 

acuerdo  al avalúo. Esta  infonnacion,  complenlentada con la de los comerciantes y sus 

negocios,  permite  esbozar algunas tendencias  sobre la riqueza y en quiCnes se  concentraba 

El valor de l a s  fincas, en 1835, alcanzó un total de  1,003,359  pesos,  de los cuales 

426,750 corresponden al p p o  B, e5 decir. el 42.5%~ del  total. (Cjkafica núm. 12-A) En 

segundo  tCrmino están l a s  propiedades  del grupo D con un total de  218,225 pesos (21.7%). 

El , p p o  C .. propiedades , aparece en el  tercer lugar con un total  de  186,850  (18.6%) En el 

grupo A sólo se inclluye una  empresa -la C. A. Papks, con una finca  de 53,500- y e! 

comerciante  Tomás Rosell, cuya propiedad  valía 22,000 pesos, ambas propiedades 

representaban  el 7.5%. Como se recordar& Rosell dió su respaldo al movimiento de  Esteban 

Moctemma en 1832. 

G m C A  N". 12-A 

Oh DEL VALOR DE FINCAS. TAMPICO 1835 
GRUPOS DE PROPETMDS SEGUN EL MONTD 

I G N ~ O  E F (9.70/0) 

I Grupo D (21.7Yó) 
I 

Fuente: "Cobro del 1/4%  sobre Fincas",  en M. Tesorena. 1835. Dic. E x p .  num. 85. Gnqos A, 
propiedades con UTI valor mayor de 20,000 pesos; B, con propiedades entre 10,000 y 19,999; C de 
5,000 a 3,339; D entre 1 O00 y 4999; E de 500 a 993 y F, menos de 439 pesos. 
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En la jerarquización de los comerciantes que declararon capital en giro, se puede 

observar que del total  manifestado. el  porcentaje mayor, en 1835, corresponde a los Grupos 

A y B, con un capital acumulado  de 168,000 pesos, que representa el 9.2%) y el 42.1 0% 

respectivamente, del total del capital. En el grupo C se manifest6 un capital de 81.000, es 

decir,  el 24.5% del total;  mientras  que  en el D íberon 65,865 pesos.41 Es notorio que el 

monto del capital  declarado disminuye considerablemente en los grupos E y F, donde se 

encuentra el mayor  numero  de  personas registradas, pero  con  capitales en giro men0re.s de 

los 900 p e a o s . ( W c a  n Es evidente que la mayor parte de la riqueza se 

concentraba en los ,gupos A y B del cuadro  de capital en giro. 

.halimndo los datos relacionados con el valor de las propiedades, resulta que los 

cuarteles en que  predominan l a s  propiedades de  menor valor,  es  decir l a s  de los  OS E y 

F, son el lo, 5", 6" y 7". En el caso de los cuarteles 5", 6" y 70 casi no  hay  propiedades  de 

los grupos C y D. Se trata de los cuarteles en  que se concentra la  poblaci6n de  menos 

recursos. Lo anterior se conf'rrma en el Paa'rdn de 1835, en  donde la  mayor  parte  de los 

habitantes  de estos cuarteles se declaran jornaleros y manifiestan vivir en jacales. En cuanto 

al 7" cuartel, la  mayorfa  de los habitantes  empadronados declar6  ser milpero y vivir en 

jacalera?. Ademh, entre dicho cuartel y la   poblacih de Villetías -en la  zona rural- vivía 

otro sector importante  de la población de escasos  recursos, que eran los  vecinos de Tancol. 

El grupo D permite  suponer la  presencia de  una capa media,  con  propiedades  entre 

1,000 y 4,999 pesos, con  asentamientos  en los primeros  cuairo cuarteles, pero especialmente 

en el 1" y 2". En cuanto a la  población con  propiedades  de  mayor valor, es decir,  los que 

tenían m h  recursos, se concentraba en los cuarteles 2" y 3 O ,  que corresponderian a los viejos 

barrios de La Rivera y en  donde se localizaban los comercios  con m& 

capital en giro, es decir, los de los grupos A, B y C. (Mapa núm. 12) 

4' &';.J. w. 
42  Los datos sobre l a s  calles entre l a s  que se ubicaron los cuarteles 2" y 3", permiten 

suponer  que en la nueva división  el  barrio de Mercaderes es  el 3' y no el 4 O ,  como antes. 
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CAPITAL EN GIRO DEL COMERCIO DE TAMPICO 
AÑ0 DE 1835. GRUPOS DE ACUERDO AL MONTO 

E (2.290) A (9.296) 

F (1.90/bf 

El nos o h c e  e l  sisuiente  panorama: el mayor  número  de casas de 

piedra  ladrillo y material se ubica en los cuarteles 2" y 3", mientras que casi todas l a s  casas 

de  madera,  de  empale y pano estaban en los barrios 1" y 5". El cuartel lo, antiguo barrio de 

La Salud, se había caracterizado, como ya dijimos,  por  ser populoso. El cuadro de casas nos 

permite ver como entre casas de  madera, casas de  tejamanil y pano y casas de techo  de 

paja, había un total de 184 en este barrio o cuartel.43 Esto  evidencia un numero 

insignificante de jacales,  ya que por su infimo valor no se consideraban para  el pago  de 

contribuciones, de ahí que tampoco aparecen en el lDad~dn. 

43 El numero  de propietarios a los que se les  realiz6  el avaliio de sus fincas en 1835, fire de 
428 y el número  de casas registradas en el Pad& de ese mismo atIo h e  de 463. Como 
puede verse, existe una diferencia de 35 casas, respecto al numero  de propietarios, sin 
embargo, los datos sí nos  permiten establecer algunas tendencias en cada uno de los 
barrios. 
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4 
N DE TAMPICO. 1836 

57 1 

TOTALES 194 64 76 34 61 34 463 

Fuente: de 1835 

De acuerdo  con los datos del Padrdn sobre los negocios que había en el atlo de 

1835, en el se confirma que los almacenes y tiendas  de ropa se localizaban 

en los cuarteles 2" y 3". Resulta interesante observar que, a diferencia de 1827, no 9610 

ament6 el número  de pulperías  sino que  dstas se habian dispersado en cinco de los 

cuarteles. En cambio los billares, cafh ,  fondas, barberfas y escritorios  públicos,  se 

concentraron en el cuartel 2" (La Rivera).  Esta situaci6n muy probablemente obedece a que 

son negocios a los que acceden  personas con recursos suficientes. Respecto a l a  fiIbrica de 

algodón no se tienen  antecedentes, es  la primera y única  vez que se  le  menciona en un 

PuJrcjn. En el de 1827 se menciona un obraje, pero 6stos por  lo  regular  trabajaban lana 
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En el aiIo de 1835 los almacenes de la ciudad de Tampico se distribuían 

principalmente en los cuarteles 2" y 3". En el cuartel 3", es decir en mercaderes, se 

encontraban los almacenes más importantes. Entre ellos destacaba el de G. A. Papke y c", el 

de Watson & Ca y el de Jos6 de la Lastra TambiGn estaba la tienda de  Juan Bautista 

Castilla En el  cuartel 2", es  decir en la Rivera estaban los almacenes de  Juan J. Zorrilla, 

dueiio de la Cía. Zorrilla y Miranda, l a s  negociaciones de Gustavo  Lamayer,  Manuel 

Blandfn, Droegue  HoIt y c", y George Robertson, entre otras. En el cuartel 3" aparecen 

registrados algunos almacenes, como el de Spitta-Meyer y Ca, que tamhien debe ser 

considerado entre los principales, y el de Robinson & Taylor.  Dichos comerciantes eran los 

propietarios de los trece almacenes que se registran en el &o nbmJ.9. Este gnipo 

comprende a los almaceneros, es decir, a los comerciantes dedicados a la importacihn e 

internaci6n de mercancias a gran escala. 

La mayoría de los negocios mencionados pertenecían a comerciantes extranjeros; sin 

embargo,  algunos mexicanos tambih diriglan almacenes en los que se concentraban los 

productos de importación y exportación. Tal es  el caso del veracruzano  Romualdo Antonio 

de Segovia, que giraba un capital de 8,000 y declaró dos propiedades por  valor de 12,300 

ps., o del campechano  Tomá5 Rosell, cuyo capital era de 7,000 ps. y cuyas propiedades 

valían 22,000. En ambos casos, los negocios estaban en el cuartel 3". Los propietarios del 

almac6n Becerra Hermanos y c" tambiCn era mexicanos, originarios de Omluama, Veracruz 

Este negocio estaba ubicado en el cuartel 2" y no era tan  importante  como los anteriores. 

Los comerciantes del sector medio poseian principalmente pulperias, tiendas 

mestizas, tiendas de ropa y mercerlas.  Estos  negocios estaban en manos de extranjeros - 
-principalmente de nacionalidad espaiiola y ftancesa-, pero uno que otro era propiedad de 

mexicanos. Habia la pulpería de Mariano hdrade ,  nacido en Huejutla, la de Jose de la 

Cruz, que provenía de Altamira, la tienda de ropa de Francisco Delgado, nacido en Tampico 

Alto, o la de Antonio G o d l e z ,  de  Veracruz. 



FABRICA DE ALGODóN 
CASA DE COhTERCIO 
LOPiGO JNERCANTIL 
.4LMACENES 
TIENDA DE ROPA 
TIENDA MESTIZA 
PULPElUÁ 
FONDAS 
FOlNDA NACIONAL 
CMÉ DE LA BOLSA 
cme 
PULPER& F E R R E T E ~  
P-ANI;LDEF& 
BILLARES 
SASl'RERJÁS 
C A R P I N T E d S  
SOMBRFREF&S 
HOJALATERIÁS 
HERRERAS 
VELERIÁS 
DANI& 
RELOJERh 

PLATE& 
ZAPATERIÁS 

TALABARTERIÁS 
BOTICAS 
MERCER& 
DULCERI~S 
TIENDA DE LIBROS 
ALAMBIQUE 
LICORERI~S 
BAREIERIÁS 
E S O R I O  
ADUANA MAFFhBU 
ADUANA TERRESTRE 
CARRETAS 
CARRETONES 
TOTAL DE NEGOCIOS 

1 
1 
1 

11 
1 

1 

4 

3 

1 

1 
1 

1 
3 
30 

6 
4 

8 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

10 
2 
2 

1 

2 
1 

1 

1 
1 

2 
1 
1 
1 

7 
60 

6 
4 
3 

11 
1 

1 

2 
3 
1 
3 

1 
1 
1 

1 
4 
1 

1 

45 

1 

3 

1 

3 
1 

1 
1 

11 1 2  

1 
1 
1 
13 
Y 
3 
41 
5 

1 
1 
1 
2 
6 
10 
7 
11 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
11 
165 

FrJENTE: Pczdrdn de 1835 
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Algunos comerciantes no declararon capital, y muchos  de ellos eran bastante 

conocidos. Tal  es  el caso de  Domingo &-vel, Felipe  Ederra, José Gali,  Felipe de la Garza y 

Te6filo Labruere, entre otros. Por medio de los datos relacionados con sus propiedades, se 

ha  podido establecer que  en  algunos caqos se trata de comerciantes de importancia.. 

TambiCn  hay  algunas personas que se declararon sólo como propietarios y de los que, por el 

número  de propiedades, es fhcil suponer que se trata de arrendadores, aunque sus 

actividades no ikesen totalmente ajenas al comercio. Tal es  el caso de Felipe de Lagos y 

Te6filo Labruere, e l  primero con 6 propiedades y e1 segmdo con 5. El caso de este último es 

digno  de comentarse,  ya que  en 1835 realizaba l a s  operaciones de la empresa Watson. Su 

firma aparece en  muchos  documentos  de este periodo, pero  posteriormente se convirtid en 

socio de la empresa  bajo la raz6n social de  Watson  Labruere y C. 

También se utilizó  como  complemento en la jerarquización de los comerciantes, el 

tipo y el monto  de recursos con los que contribuyeron a diversas  causas, voluntariamente, 

como en el caso de los donativos; o forzosamente, como en el  caso del pr6stamo impuesto 

por el  Gobierno en junio de 1836 a los  comerciante^.^^ En cuanto al prCstamo forzoso, se 

orden6 al Ayuntamiento  nombrar  una  Junta  que se encargaria de seflalar la capacidad 

econ6mica de los diferentes comerciantes y compafífas para, en fimci6n  de 690, fijar l a s  

cuotas  con l a s  que debian  contribuir. Así, los comerciantes de  mayores recursos 

contribuirfan con 250 pesos  y los de  menos con 100, dejando  exentos  de tal contribuci6n a 

los de  muy bajos ingresos.45 Si observamos los nombres  que aparecen en el 

veremos que son, en  t6rrninos generales, los mismos  que  hemos  venido  mencionando como 

parte de los grupos A, B y C. 

44 V d .  -. 
45 AHT. Periódico Atalaya, num. 98, Ciudad Victoria, Junio 11 de 1836. m. 1836. 

Julio. E x p .  núm. 54, f 4. Impreso, Santa Anna de Tamaulipas., julio 21 de 1836.- &eta 
de Santahna de Tamaullpas, núm. 529,22 de julio de 1836, "Depto.  de  Tamps",  p. 1. 
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En dicho  anexo  también se incluyen los comerciantes que se  suscribieron  para 

jfLirmar un h q e  de vapor, es  decir  aquellos que cooperaron y que en julio de 1836 

pretendían realizar esta empresa para apoyar sus actividades  comerciales. El número  de 

personas que se incorporaron en la lista, no obstante que l a s  suma5 no son mu): elevadas, nos 

muestra el tipo de solidaridad que se daba entre los c o m e r ~ i a n t e s . ~ ~ ~  

Otro  sintoma de los cambios  operados en el comercio tampiqueÍí0 es la aparición 

cada vez  más constante de corredores y de venduteros  público^.^' Altynos de los que el 

gobierno del Estado reconoci6 oficialmente como corredores de plaza entre 1834 y 1838 

fueron Teodoro Lartigue, Jose Matulano, Manuel M a  Viizquez, R o d  L. Seco, Manuel 

Antonio  de .kana, Toribio  Rubio,  Telésforo Lartigue y B. C. S h n ~ h e z . ~ ~  L o s  corredores 

inteqaban un cuerpo colegiado  reconocido y avalado por el  Gobierno del  Estado y por el 

.4yuntamiento. Servian de apoyo a los comerciantes en  sus operaciones, negociando l a s  

letras de cambio, consiguiendo  prCstamos a rbdito,  expidiendo y revisando los contratos de 

compraventa, así como en l a s  operaciones  relacionadas con los seguros. 

La importancia y la h e m  que habían  adquirido los comerciantes tampiquefios  en el 

lapso  comprendido  entre 1835 y 1837, puede observarse  a lo largo del conflicto suscitado 

por el Fondo de Muelles y Peajes, en el que l a s  &enas económicas y politicas de Santa 

Anna de Tamaulipas se enfi-entan al Gobierno del  Departamento. Las comunicaciones entre 

ambas partes resultan  interesantes, toda  vez que  muestran la tensi6n a que se someti6 al 

Ayuntamiento, a s í  como el peso e independencia que este tenía en el Departamento,  pues no 

obstante lo enhrgico  de l a s  respuestas  del Gobernador,  el Ayuntamiento  continu6  luchando 

para que los derechos recaudados por concepto de muelle y peaje  regresaran a su control, lo 

46 m. Tesoreria 1836. Julio. E x p .  n t h .  53. "Lista de  individuos  del comercio que se han 
suscrito para la formación  de un buque  de vapor", Santa Anna de Tamps., julio 15 de 
1836. Firman Lagos y A. Perez Bonilla 

47 Nombre que se daba a un cierto tipo  de  comedores. 
48 M. Presidencia 1834-1838. Diciembre. Exp.  ntim. 102. Libro de romas de r d n  de 

las rrombmmienros de corredores. 
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que muestra que el Ayuntamiento principalmente representaba los intereses de los 

comerciantes, por otro lado, cabe  recordar que los miembros de esta institución se elegian 

mtre los comerciantes de mayor prestigio y sol\iencia económica 

Originalmente el fondo  de  muelle y peaje se fotmó para construir un muelle y 

componer los caminos que facilitaran el comercio  hacia el interior. Los comerciantes y 

arrieros apoyaron esta contribución porque estaba encaminada a impulsar el comercio. En 

octubre de 1833 el Congreso del entonces Estado de l a s  Tamaulipas dictó una ley en la que 

se establecía trl pago de un real  por cada tercio de íos efectos extranjeros que se introdujeran 

al puerto.  Con estos derechos se formo el fondo y los comerciantes y arrieros pagaban sin 

pan problema porque  pensaban en los beneficios que podia traerles a la l a r g a ;  de esta 

manera se acumulo una suma importante.44 

Así l a s  cosas, en  marzo  de 1835 el Gobierno del entonces Estado de Tamaulipas 

dispuso de la suma  de 3,379 pesos del  fondo de Muelles y Peajes, lo que por supuesto 

motivó la inconformidad del Ayuntamiento.  Ante el peligro de  que sus fondos 

desaparecieran, este empezó a utilizarlos para la terminacicin  de la obra de l a s  Casas 

Consistoriales.  Por su parte el Gobierno del Estado dict6 una Ley, el 12 de septiembre de 

1835, para presionar al Ayuntamiento y que el fondo fuera controlado por el Gobierno del 

Estado a través de la Aduana Terrestre. Desde este momento se inicib una disputa a t r a d s  

de la correspondencia, primero con el Gobierno del Estado y despues con el 

Depar tament~ .~~ 

El Ayuntamiento, confiando en el cambio de  régimen, pidio al Departamento  de l a s  

Tamaulipas, en febrero de 1836, la derogación de la Ley de 12 de septiembre, as{ como el 

reintegro del fondo  de Muelles y Peaje.51 Pero, para los centralistas, al igual  que para los 

43 AHT. Presidencia 1837. Julio-Diciembre. Exp. núm. 34. "lnfonne  de la Comisi6n 
nombrada del seno del I. Ayuntamiento sobre l a s  cuentas  de Propios y Arbitrios de 
Muelle y Peaje". 

AH"'. Presidencia 1836. Febrero. Exp.num. 19. "Copia literal de la Representacidn que 
50  lhidcm. 
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federalistas, los recursos que proporcionaba este  fondo  también  resultaron atractivos. En 

Santa Anna de Tamaulipas se  vivía un descontento generalizado desde  que se expidid la 

mencionada Ley de 12 de septiembre. Esta ley molest6 especialmente a los comerciantes y a 

los arrieros porque se desviaban los fondos hacia la hacienda pública Para el Ayuntamiento 

el problema era tan g a v e  que ya se había perdido la confianza entre gobernados y 

gobernantes. La Ley de  octubre  de 1833 le  había otorgado al Ay-untamiento el derecho a 

manejar el fondo por diez &os y la de septiembre de 1835 se los  habia quitado.  ¿Cómo 

confiar en  un sobierno que violaba sus propias leyes'? Así, en  medio  de la desconfianza y el 

descontento, el Ayluntamiento  informó al Gobierno Central  del país que era muy dificil 

esperar que se  sipiera pagando  gustosamente el derecho  de Muelle y Peaje.52 

Hubo un sinnúmero  de comunicaciones, en las que el Gobierno  del Departamento, a 

traves de José Antonio Fernhdez, conminó  primero y amena6 despuCs, al Ayuntamiento 

para que enviara l a s  cuentas  del  fondo y para que reconociera el adeudo por lo usado  en l a s  

Casas Consistoriales. Los representantes del Ayuntamiento resistieron, incluso 

arymentaron que para poder pagar lo que se les pedía, tendrian  que cerrar el hospital y la 

escuela53 

El Gobierno del Departamento  segura  argumentando  en contra del Ayuntamiento y a 

finales de 1836 logró que la Junta  Departamental emitiera un Drctamen, redactado  en 

tCrminos  miis rigurosos y agresivos, para mostrar la  buena fe del  Gobierno y la  conducta 

irrespetuosa e  inadecuada del Ayuntamiento. Los argumentos de dicho L)rctmen buscan 

en 26 del presente, dirigi6 al Ejecutivo de laNaci6n el I. Ayuntamiento de  esta Ciudad 
pidiendo se derogue la Ley N" S de este Estado, de 12 de septiembre de  1835 y que se le 
deje  el cobro de  derechos  de peaje". 

5 2  Ibidem. 
5 3  AHT.1836. Presidencia Correspondencia  Enero-Diciembre. Exp. niin~16. Los oficios 

correspondientes a l a s  fojas 11,  12, 15, 16, 1 7 ,  18,19  25,  2'7,28. 33 y 34. Kd. 
periódico El Telescopio cit. Tamaulrpas, num. 15, Ciudad Victoria,  diciembre 1" de 
1836, pp. 2 a 4  y Atolaya, peribdico  oficial  del  Gobierno nhm. 121, C. Victoria, 
noviembre 26 de 1836, p 4. 
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probar que el Ayuntamiento es deudor  del Gobierno y que debe  reponer lo gastado  en las 

Casas Consistoriales. Durante  todo  este  tiempo la discusión  entre  ambas partes es bastante 

q e s i v a ,  pero es hasta  diciembre de 1836 cuando el Gobierno empieza a mencionar 

medidas de carácter  represivo contra los miembros del Ayuntamiento.  tanto para los que 

fingieron en 1835 como para los del aiio 18365J, pero no l a s  lleva a la  practica. Lo 

anterior es una muestra  de la importancia económica y politica del  Ayuntamiento  de Santa 

Anna de Tamaulipas y de su principal  base de apoyo: los comerciantes. 

En 1837 continúa la discusibn, pero para entonces el diálogo entre l a s  dos instancias 

es menos  tenso. Para esas fechas  el Ayuntamiento  cuenta  con  una comisi6n encargada de 

revisar todo el  problema, mientras  que el gobierno del Estado permanece a la expectativa 

A mediados de aiio, la mencionada comisión presentó al Gobierno un Informe en el que 

reivindica l a s  peticiones originales del Ayuntamiento. Por su parte, el  Gobierno responde 

pero en un tono m& moderado y usando  como  interlocutor al Subprefecto del Distrito Sur de 

Tamaulipas,  aclarando que como el Único que tiene  facultad para derogar la  ley de 12 de 

septiembre es  el Congreso Nacional, no ve por que debe  continuar un conflicto entre ambas 

autoridades. Por  lo que se refiere al adeudo  del  Ayuntamiento y ordena que se les den 

facilidades  para Hay, a partir de esta fecha, un marcado  inter&  del Gobierno  del 

Departamento por resolver  el  problema Ad, despues  de pedir un idotme sobre  los 

caminos,  el peaje que se pagaba y los contratos existentes, para conocer el estado  de la 

cuestibn, el Gobernador idorma al Ayuntamiento  que da  por terminada ”la odiosidad 

contraida  sobre  el asunto”. El Ayuntamiento debfa nuevamente encargarse  del  cobro de los 

derechos y el  Jefe de Hacienda  tendría que devolverles lo cobrado en el tiempo  que el 

,“E Tdescopio de Tamaulipas núm. 16, t. I, Ciudad Victoria,  diciembre 8 de 1836, p. 1 a 
3 .  Se pide la destitucion  de los miembros actuales del  Ayuntamiento y la comparecencia 
en Ciudad Victoria de estos y de los anteriores para ser juzgados. 

del Sur de Tamps., E 3. 
5 5  AHT. Presidencia 1837. Setiembre.. Exp. núm. 46. Correspondencia  del  Subprefecto 
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Gobierno tuvo a bien encomend&selo.5~ 

Para  el Gobernador se trata de una medida operativa que puede resolver muchos 

problemas. No tiene caso seguir  con un conflicto que  depende  de la derogaci6n o no de un 

decreto y que sólo puede hacer el Congreso Nacional. Por lo tanto, en calidad de mientras, 

lo que conviene más es que el Ayuntamiento siga con tales cobros, así se puede  formar un 

fondo considerable, que  en caso de  que  no se derogue la ley puede ser recuperado por el 

G ~ b i e r n o . ~ ’  

El informe  de la comisi6n nombrada por el Ayuntamiento para determinar el estado 

de los caminos  mostró el  deterioro al  que  habian  llegado y  seíial6 que los comerciantes no se 

interesarian por los contratos para mejoramiento si no se garantizaba al Ayuntamiento el 

control  del  fondo  de Muelle y Peajes. Lo recaudado en la AduanaTerreste  por este concepto 

durante el &o de 1836 a la  fecha  (3,379  pesos), le parece a la comisión una  buena suma 

para  mejorar  el estado de los caminos.58 Como  puede verse,  el cambio de  actitud del 

gobierno de Tamaulipas obedece fundamentalmente a la resistencia de los comerciantes del 

puerto y no a un cambio de política  administrativa 

Entre 1836 y 1837 surgid  otro conflicto que  permitid  no  solamente la unificacicin  de 

los comerciantes de Santa  Anna  de Tamaulipas, sino la de los de  todo el Departamento. Tal 

unificación se dio ademb  tambih entre los comerciantes de otros departamentos del país. 

Se trata de la  reacci6n generalizada ante el  decreto  (expedido  por el gobierno en abril de 

1837), que habilitaba sólo a Veracruz y San Blas como  puertos de dep6sito. 

Desde 1836 los comerciantes jarochos iniciaron una campaiia para convertir a 

Veracruz y a San Blas en puertos  de depdsito, es  decir, que  pudieran almacenar  mercancías 

56  AHT.Presidencia  1837  Noviembre. E x p .  nhm. 58. Corresp. del  Subprefecto  del sur de 

5 7  A H T .  Presidencia.1837. Noviembre. Exp.núm. 58 f 16. 
58 AHT. Presidencia  .1837. Diciembre. Exp. 80.  ‘Worme rendido por la Comjsi6n 

Tamaulipas, f 2. 

integrada por 10s Sres. Ignacio Shchez, Jose Laredo y Francisco  Becerra sobre Peaje y 
Estado de los Caminos”, Santa Arma de Tamps., Diciembre S de 1837. 
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hasta por un aflo, aplicando  el plazo para pago  de los derechos que marcaba el arancel  hasta 

después  de ese ailo. La desventaja de los demás  puertos estaba en que ellos sí debían 

respetar  el  plazo indicado para hacer  el pago de los derechos a partir del  momento  en  que 

los buques anclaban, por lo  tanto  debían  pagar el Qravamen  en un lapso más breve que  en los 

puertos  de dep6sito.59 

Tomando como pretexto el problema del  contrabando, los comerciantes 

veracruzanos, a traves de  algunos periodistas, consideraban que una alternativa para fi-enarlo 

era la de cerrar algunos de los puertos de la5 costas mexicanas. En la Cacefa de Zcnta .hna 

de T a m a d i p s  se reprodujeron  algunas  notas publicadas en el  peri6dico veracruzano El 

C ~ S L ? T .  En ellas  se manifiestan como causas del  contrabando las siguentes: a)  el pCsimo 

arancel y l a s  deficiencias de la ley de comisos, b) la deshonestidad de los celadores y 

empleados de  aduanas, c )  el que  no se castigara con severidad  a los idbctores, d) la gran 

cantidad  de  puertos habilitados.60 

En lo que se  refiere al arancel, existfa acuerdo  entre los comerciantes los estados de 

Tamaulipas y Veracruz, ya que  no satisfacía las necesidades redes. En Tamaulipas se 

pensaba que las causas del  contrabando  eran, en primer  lugar, l a s  cuotas excesivas que 

imponia el arancel. Les parecia que la deshonestidad de los responsables  del resguardo  no 

era lo prioritario. En segundo  lugar,  estaban l a s  fi-anquicias que se daban a los buques 

nacionales,  a los que se permitfa pagar menos derechos que a los extranjeros. Ea tercer 

thnino, consideraban que como los buques  que arribaban por causa de % e m  mayor  no 

59 

60 

AHT. Presidencia 1837. Agosto. Exp.núm. 45. "Representaci6n que el I. Ayuntamiento 
de Santa Anna de  Tamctlllipas eleva a la Exma Junta  Departamental. Solicitando sean 
excitados los de los demás  departamentos para que  tomando en consideracicin la 
injusticia  del  decreto de 11 de abril hltimo y sus  fementidas consecuencias en la  
República, hagan ai Congreso General,  las iniciativas que le  concede la Ley, pidiendo su 
derogacion", Santa Anna de Tamaulipas, Impreso por  Pedro F. Mouger, 1837,  16 pp., 
p. 1 o. 
Gaceta de &nfc Anna de Tamaulipas, núm. 5 10, Santa Anna  de Tamps., 17 de mayo  de 
1836, "Interior". Nota firmada en Veracruz  el  dfa 18 de abril de 1836. 
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manifestaban -ya que  no iban a bajar carga-: en ocasiones aprovechaban la oportunidad y la 

escaSa vigilancia para hacer descargas fi--audulentas.rl 

El arancel tenía Qrandes contradicciones. Una pieza de platilla corriente pagaba lo 

mismo  que una de irlanda que valía tres veces más. Una blonda finísima pagaba menos 

derechos que l a s  de menor calidad. Todo porque 21 criterio  sstablecido  por el  arancel era el 

peso de l a s  piezas, y las más delsadas J' finas pesaban 

El contrabando  in1:oiucraba a los hncionarios y responsables del resguardo, dándose 

mecanismos tan complejos, que hacían dificil  evitarlo, de tal manera que 

En algunos  lugares se trafica con  tanta prostitución, desvergltenza y 
ruindad,  que hay aduana chica, es  decir compaiIiar; dedicadas exclusi- 
vamente a hacer contrabando  ii-ente a  ente de la aduana  grande  que 
es  la  oficina nacional de ese nombre y en otras se  cobra una onza por 
cada tercio conteng lo que contuviere, lo que se reparte entre los que 
paga la Naci6n precisamente para impedir tales crímenes, bajo tan ex- 
quisitas y bien calculadas combinaciones que  hecho un negocio es  casi 
imposible averiguarlo ...63 

La corrupción imperante propiciaba que se perdieran muchos recursos en manos  de 

los empleados que se encargaban de l a s  aduanas, adem& de  que todos estos recibian un 

salario, lo que tambih era una pérdida. Fa virtud  de lo anterior, los periodistas 

veracruzanos consideraban que  algunos  puertos  eran prescindibles, como por ejemplo 

hfatamoros, La Marina, Tuxpan y Tabasco. En cambio, decían, Veracruz produce sumas que 

alcarmn los seis millones de pesos y sólo paga en sueldos 77,995 pesosa Otro articuIista 

veracruzano, llamado Germhn Alvelas, propuso  como  medidas para acabar con el 

contrabando, en primer l u g a r  el cierre de los puertos y la apertura sólo de los que existían 

61 

62 

6 3  

64 

lbidern, num. 5 1s (sic), Santa Anna  de Tamps., 14 de abril de 1836. Tomado del Diario 
del Gobierno en columna  "Interior". 
1brde.q núm. 5 13, Santa Anna de Tamps., 2'7 de mayo de 1836, col. "Interior", firmada 
en Veracruz el dfa S de  mayo  de 1836. 
lbmkm, núm. 5 11, Santa Anna de Tamps., 20 de  mayo  de 1836, col. "Jnteriof' 
(continuacihn del articulo fumado en Veracruz, 18 de abril de 1836). 
ibidem. 



antes  de la guerra de  Independencia; y en  segundo  término, la habilitación de un buque  de 

guerra que vigilara  las costas. TambiCn  proponia que se disminuyeran los derechos. se 

dieran  nuevas pautas para los  comisos y que se  establecieran sanciones estrictas contra los 

contrabandistas y empleados del resguardo  que  fueran d e ~ h o n e s t o s . ~ ~  Respecto al cierre de 

los puertos,  en un principio los promotores de la campala no  incluian a Santa Ama de 

Tamaulipas,  pero  no  tardaron  en hacerlo.66 

Los at'ectados  empezaron a defenderse, argumentando  que la causa del contrabando 

no era el que hubiera muchos  puertos, sino el arancel y la viglancia  defi~iente.~' Si bien 

algunos puertos  constituían 3ocpetes crrtijicrales que favorecían  el contrabando,  como  en el 

caso de Tuxpan, los de& puertos  no tenían esta característica  Por eso, cuando el Congreso 

General se inclinó a decretar el  cierre de  Matamoros, Tabaco,  Campeche y Tuxpan, l a s  

protestas se generalizaron de tal manera que el Congreso  tuvo  que reconsiderar y s610 

decretb el 1 1  de abril de 1837  el  cierre de T ~ r p a n . ~ ~  

No conformes, los comerciantes veracruzanos presionaron para que se expidiera un 

decreto en el que  ademhs  de los puertos ya mencionados se incluyera a Santa  Ana de 

Tamaulipaq. Por su parte, los comerciantes de Tampico elevaron una Representacidn ante 

la Junta  Departamental para que &a, ademhs  de buscar el apoyo  de otras Juntas 

Departamentales. promoviera ante el Congreso  General  de la República una iniciativa para 

derogar el decreto mencionado.64 ( C u a d r o ) .  Lo que los comerciantes tampiquefios 

pedian  en la  Represenfacidn era la igualdad  de derechos para todos los puertos y que 

... en  lugar  de esa ingeniosa y astuta  fi-ase  de depbsito, cuyo  verdadero 
significado no es otro que el privilegio  concedido a V e r a m  para pagar 

65 ibidem, núm. 514, Santa Anna  de Tamps., 31 de  mayo de 1836, col. "Interior". 

6ó Ibidem, núm. 5 12, Santa Anna  de Tamps., 24 de mayo de 1836. "Remitido" del 

67 ibrdem. núm. S 14, pp. 3 y 4, "Matamoros", firmado el 20 de  mayo  de 1836. 
68 m. Presidencia1837.Agosto. Exp. 45, Representacibn ..., doc.cit., p.1. 

Tomado del  peri6dico El Censor. 

periódico El Censor, firmado en Veracruz el 24 de abril de 1836. 

lbr de.m. 
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sus derechos después  de  cumplido un aiio, se estableciese en el nuevo 
arancel de  aduanas un plazo de 4,6 y 8 meses  para el adeudo  de los 
derechos y que esto ibera común a todos los puertos 

Las medidas  propuestas por  el  comercio de Tampico buscaban el beneilcio  del 

comercio y del erario, creando para el primero condiciones mas favorables al dar plazos 

para el pago de los derechos, lo que les daría tiempo a los comerciantes para hacer sus 

ventas. Esto, a la lar_na. repercutiría en un incremento  de l a s  importaciones y mayor 

recaudación del erario. ' ! La Junta  Departamental avaló la  iniciativa y buscó el apoyo de 

otrog D;partamentog, algunoc de ¡OR cuales. como San L u i g  Potod, ya habían elevado 

también  sus protestas por el decreto de  marra^.^^ 

" 

Lo anterior nos  muestra  cómo el cgmpo de comerciantes tampiquefios se fue 

desarrollando y fortaleciendo  politicamente &ente a los intereses departamentales, estatales 

e incluso nacionales. En 1837 se trata de un grupo cohesionado y organizado, que  no s610 ha 

crecido sino que se ha diversificado. 

En el Pcldrdn de 1837 se aprecia,  junto con el crecimiento demogrfifico  de la ciudad 

de Tampico,  el de l a s  actividades  relacionadas con el comercio. Tambibn es cada vez m& 

palpable la  presencia de mexicanos en los negocios de  todo tipo, aunque todavia  los 

extranjeros tienen el  peso mayor. 

Es u11 hecho  que  parte  del cotnercio de  importación y exportaci6n  estaba en  manos de 

comerciantes extranjeros, como ya se ha mencionado. Sin embargo, algunos mexicanos tenian 

almacenes y tiendas. y el comercio de  internación  también les  brindaba algunas 

oportunidades. En 1837 se registraron en el mencionado Padrdn 237 personas que dijeron 

ser  comerciantes,  el 76Y0 eran  de  origen extranjero -principalmente espafloles y fi-anceses-. 

Del total registrado, s610 el 24% eran mexicanos, todos nacidos en Veracruz. Ekte es un dato 

h d m ,  pp.12 y 13. ' iSidem. 
72  AHT. Presidencia 1837. Octubre. Exp. 54, E 3 .  



la huasteca 

S DE -IC0 QUE \T . EL COhGRRS - *  - -, 'Q DA-' 
S-' DQCOLYTEVO POR EL C'WRRE DE LOS P L W m  

m0 DE 1837 
U , l O N  JOSE SECO B E m R  Y PROhI 
JOSE M A .  BOETA ZORRILLA Y h-4 
F E L P E  DE LAGOS h W U E L  ROhWV VELASCO 
JOSE DE LA LASTRA OUTCHON Y LAhWYER 
L A S m  Y HEmwos JciAN DE -0 
PEDRO  VALLEJO PEREZ Y RIVERA 
JOSE M A ,  CRUZ VEGA Y GOAlEZ 
CASTILLA Y SOLORZANO MANUEL ROSELLO 
DELGADO Y C. JOAQUIN  KEXLEGAii 
ROMUALDO SEGOVIA RAFAELTRIANA 
ROBrPiSON MC Y C' PABLO COLINA 
MURILL0 Y OCHOTERENIVE JUAN JOSE IB-ARRA 
ARFuwM>O MONTLUC mm- ALvmz 
BERNABE  ZORRULA AGUSTW DIMAS 
JOSE MA. LAQUIDMN JOSE HERNAP4 

LUIS GUEVARA JULM DUFART 
ANTONIO HERNANDEZ JUAN ANTONIO DEBONET 
VICTORIA Y LLISANO SPIITA MEYER Y Ca 
-0 PRlETO VICENTE ARMENDARE 
AIWRES JOSE DE SILVElIw s. ~ J R I r n U  Y c 
RODRIGUEZ Y ACCEDAN LIC. MORALES 

PERA P~MENTEL Y ea WATSON Y C' 

?uentte: Representacwn del I. Apntmtento de S. A. de Tamps. contra el Decreto de 11 de abril de 1837, 

Otro nivel del  intercambio comercial se realizaba en l a s  pulperias y en las  tiendas 

mestizas, que  tambiCn  eran manejadas en su gran mayoria por esparloles y h c e s e s .  Una 

mínima  parte  de estos negocios  pertenecia a mexicanos,  procedentes de Veracruz, Campeche 

y Sal  Luis Potosí. 

Para el aiio que  nos  ocupa,  detectanlos  otro nivel de la  actividad  comercial,  el de los 

puesteros. Desde que se establecio la Galera del mercado, se habla de  puesteros. Incluso se 

mencionan l a s  contribuciones que debían  pagar los puestos fijos y los ambulantes, pero es 

hasta el PaJrdn de 1837 cuando quienes se dedicaban a este tipo  de negocios quedan 



registrados como tales. Esto 

actividad. También entre los 

huastecas. 

155 

parece ser un indicio de la importancia 

puesteros se registraron  muchas personas 

La presencia de la5 huastecas  también se  aprecia en l a s  personas 

cobrada por  esta 

originarias de l a s  

vinculadas  con el 

abasto de la ciudad  de Tampico y en l a s  dedicadas a las actividades artesanales. aunque  en 

;.stas  iiltimas  encontramos  algunos extranjeros. En el Padrdn se puede ver que el numero  de 

+yadores, panaderos, carniceros,  pescadores,  cereros,  etc. se increment6  notablemente con 

respecto a los censos anteriores, ío que relacionado con el aumento  de la pobíacidn  nos 

indica un mayor movimiento en l a s  actividades encaminadas al abasto de la ciudad. 



CAPITULO 3 

LA CONFLGURACION DE UN ESPACIO REGIONAL, EN TORNO AL COMERCIO 
DE NTERNACION 

L a  intencibn principal de este capítulo es investigar el proceso de  internacidn  de l a s  

mercancías que heron desembarcadas  en el puerto  de Tampico, así como todas l a s  

implicaciones  locales o regionales de esta actividad. Sin embargo, se tocariin algunos 

aspectos  relacionados con el  comercio de  importacibn  que no pueden dejarse de iado, ya que 

estdn  estrechamente relacionados con el tema  de  estudio.  Como  puede verse,  se hace una 

distincibn entre la importación y el momento  en  que los artículos inician su tr;insito  desde 

Tanpico hacia los lugares  de destino. 

En principio se analizarán, aunque brevemente, los procedimientos  seguidos por l a s  

aduanas, l a s  peculiaridades de los aranceles y en  especial la3 prohibiciones  sobre algunos 

efectos y fiutos, asi como los diferentes gravdmenes  que giraban en  torno al comercio 

extranjero. En cuanto al tr;insito  de mercancfas, se estudiará  principalmente su internach. 

m. 1837. Agosto, Exp. 4 5 .  Represrntacidn que e! I l u s t . ~  Avuntamiento  de a n t a  Anna 
de Tamadspas elevd a  la E C S M  Junta &prtamenfai. Lblicitando  sean excirados los 
de los demas departamentospra que tomando en considemcidn l a s  injusticias del 
decreto de I1  de abril liltimo y sus finestos anuncios en la R e p ”  hagan ai 
Congreso General, las iniciutsvas que !e  concede la Ley, pidiendo su derogacidn, Santa 
Anna de Tamaulipas,  Impreso por Pedro F. Mouger, 1837, 16 pp., p. 5. 
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3.1. LA INTERNACION DE MERCANCIAS 

Entre 1821 y 1872 el sistema  arancelario mexicano se caracterizó principalmente por su 

proteccionismo. aunque  con "...una etapa m& rigida y prohibicionista entre 1838 y 1856 y 

una  más liberal a partir de esta ultima fecha"2 En el periodo que comprende  este  estudio, es 

decir. entre 1823 y 1850, se expidieron los aranceles de 1821, 1827, 183'7,  1842,  1843 y 

184.5. En todos ellos se expresan las disposiciones que sirvieron de  pauta a l a s  

importacionefi y exportacionw de l a  +oca En cada uno de entog arancele8 aparecen 

especihadas l a s  prohibiciones  relacionadas con las importaciones, los derechos que debían 

p a p  los productos  contenidos en la nomenclatura y aquellos que estaban sujetos a abro o 

avalilo de parte  de los vistas. 

De acuerdo con los aranceles, las aduanas  marítimas  eran l a s  responsables de  todo lo 

concerniente al arribo de embarcaciones  a los puertos habilitados. Los encargados  de l a s  

aduanas,  administradores,  contadores y respardos,  recibian los manifiestos que 

obligatoriamente  debian  presentar los capitanes de los buques. Los contadores, e inclusive 

los vistas, tenian  que llevar  libros de regstro de l a s  entradas  de los generos y et-bctos en los 

almacenes de la aduana, a s i  como  de la entrega a los consignatarios y más  tarde  de la 

internación  de los productos hacia los diferentes lugares  de la Republica  mexicana 

Para el r e @ r o  de los productos se manejaban  dos tipos de facturas: 1.- l a s  

expedidas por los remitentes que enviaban los productos  desde el  extranjero y que servían 

de respaldo  a los manifiestos expedidos por los capitanes de los buques, y,  2.- l a s  que 

debían  presentar los consignatarios  para  sacar los productos  de los almacenes de las 

aduanas y que, junto con l a s  guías o pases -segun el  caso-, acompaAaban a los productos en 

su recorrido  hacia  el interior del país.j Los datos  que  contienen dichas facturas permiten,  en 

Ines Herrera Canales, Eí comemo extenor de Mdxico 1521-187.5, MBxico, El Colegio 
de Mkxico, 1977, 193 pp., (Centro de Estudios Hist6ricos. Nueva Serie 251, p. 52. 
.4ranceI de Aduanas rnaritirnas y fronterizas de 1845 y coleccidn de todas las 



el primer caso, obtener informacidn sobre el buque,  capitán. consignatario, productos. 

remitente.  adem& del lugar  de procedencia. La5 del seqmdo tipo, orientan sobre los lugares 

a donde se destinaban los productos, nombre del arriero, consignatario. persona o empresa 

que remite desde Tampico, datos sobre los productos. etc. Cabe aclarar que  aunque esta 

fuente h e  de gan utilidad para obtener  informacidn, no siempre se pudo encontrar material 

que permitiera reconstruir todo un mes y menos un ario completo, por ello los casos que se 

utilizan en o& trabajo reprewntan ~ o l o  una muestra del movimiento comerciaLd 

En cuanto a la descarga, desde los primeros aranceles  se  establecieron  reglas 

precisas para controlar el traslado desde el buque hasta los almacenes de la aduana, 

utilizando el maniijesto general sobre el cargamento formado por  el capith del buque,5 

como un comprobante  de lo descargado y haciendo referencia de este documento  en l a s  

facturas que cubrian la internación. Un asunto  que preocupó mucho a los comerciantes de la  

época fue el del plazo  otorgado para pagar los derechos de  importación. Este sufii6 

modiikaciones a lo largo  del tiempo; para 1845, el pago se había dividido en tres partes, la 

primera se pagaban a los noventa días de desembarcada la mercancía, la segunda a los 

ciento  cuarenta y la tercera a los ciento ochenta Entre 1821 y 1845 el plazo se había 

duplicado.6 Los derechos que pagaban los artículos de importaci6n tambih sufiieron 

cambios a lo largo del tiempo, incrementhadose sobre todo los porcentajes de los productos 

que requerian avdúo.7 

disposiciones concemientes a las aduanas de aIruvc y de cdotaje, MBxico, Imprenta  de 
J. M. Lara,1850,192 pp., Sección V, art. 28, seccidn VIII, art. 90, pp. 46-49 y 6 4 .  

Respecto a los libros y registros que  debian llevar l a s  aduanas, se utilizaron aquellos que 
pudieron localizarse. 
Arancel de 1845, op. cit., secci6n \a. 
I%iJe.m, art. 103, seccidn Wr. Arancel  general r.tzterino parar el' gobierno de las 
odmnas pnffvitrms en el comercio iibre del impvro, Mexico, 1821, art. 29. 
Ler-do de Tejada, Miguel, Comercio Exterior de Miéxrco. Desde la conqursra .hasta hoy, 
MGxico, Banco Nacional de Comercio  Exterior, S. A., pp. 39,40 y 53. Hemera Canales, 
op. cit. pp. 176-177 y 180- 181. En el afío de 1821 se pagaba el 20% sobre  el  precio de 
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Una  de l a s  principales  caracteristicas de los aranceles de este período es el número 

cada vez mayor de articulos cuya importación  quedaba prohibida En el primer arancel de la 

vida independiente de Mexico sólo se prohibia la importación  de tabaco y algoddn en rama 

comestibles, cera labrada. pasta de ildeo,  galones,  encajes. puntillas y blondas de  metal. 

lentejuela y canutillo, algodón hilado de  menos  de sesenta hilos, cinta9  de  algodón y har inas  

A partir de 1824 la lista comenzo a crecer, y no obstante  que en alpmos &os, como el de 

1827, m pennitió la entrada de algodón en rama. hortalizas y maderm, a cmbio de wtas 

concesiones se agregaron más productos en la lista de las prohibiciones.3 

Entre 1830 y 1836 se dio una cierta apertura para la importación  de  algunos efectos 

de algodón que antes  estaban prohibidos. incluso se destinó una parte  de los derechos que 

los productos  consignados en el arancel y un 2506 sobre aquellos que requerían avalúo 
por no estar registrados. Desde 182'7 se establecieron cuotas  de  importación por articulo, 
de tai manera que se fonno una nomenclatura en la que se anunciaba el producto y lo que 
debia pagar. El porcentaje establecido para los artículos que requerían avalúo sufi.i6 
cambios sipnificativos, ya que del 25% del aiio 1821, se increment6 a un 40% en 1827, y 
desde 183.7 se c l a s i h 5  a los productos en clases. diferenciando el  porcentaje que 
pagaban unos y otros. En este arancel se  establecio la cuota que debían pagar los 
articulos consignados en la nomenclatura  con la base de un 4PA sobre los precios que 
tuvieran en los puertos, mientras que l a s  que  no estaban incluidas tendrian  que pagar un 
300,~ sobre precio de factur-a aunque dicha factum debia aumentarse  antes de hacer el 
cdculo, en u11 diez por ciento para unos articulos y en u11 25 para otros. Entre 1837 y 1842 
l a s  modificaciones heron considerables, por ejemploy los linos y cMamos se mantuvieron 
en un 25%, pero l a s  manufacturas de algod6n se incrernentaron  del 25% al 50%, mientras 
que l a s  de lana de m& de una vara de ancho, subieron hasta un 75%. Para el &o de 1843 
los productos 110 especificados en el arancel. es decir. los que requerian aforo, pagaban un 
30% sobre  el avalúo, pero por medio de la Ley de 7 de abril de ese mismo aflo, los 
derechos suíi-ieron un incremento de un 200/,  aunque s610 mientras  durara la  guerra de 
Texas y la de Yucath. En 1845 se  establecio que los artículos no especificados en el 
arancel se aforarian al valor de plazay pagarian un 3@?6. Paramayo de 1848 se expidi6 un 
decreto en el que se reducfan los derechos de importaci6n en un 60%, pero para 1850 se 
restablecieron los criterios del arancel de 1845. En el arancel de 1853 se establecid que 
los articulos que no aparecian especificados pagarían un 20% sobre el precio de p l q  y 
en el de 1856 se agreg6 que el 2096 se  pagarla sobre el precio mayor  de plaza 
Vid. 
Miguel Lerdo de Tejada, op. cit., pp. 3 1-34. 
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pagaron para estimular a la industria nacionai; sin embarp, en marzo de 1837 se ex?>idio un 

arancel que incorporó nuevas prohibiciones, como la de los tejidos  ordinarios de algodon 

-de menos  de 25 o 3 0  hilos de pie y trama-. disposicidn que  entró en viQor hasta el aiio de 

1838.'" Durante la ocupación norteamericana ingresaron al pais muchos artlculos 

prohibidos.  pero  después de la firma de los tratados  de  Guadalupe el sobierno tuvo que 

expedir varios  decretos  para ajustar su ingeso y circulación a l a s  leyes mexicanas, puesto 

que se importaron antes de la firma de  ¡os tratados. 

A medida  que l a s  prohibiciones se incrementaron, el descontento  de los comerciantes 

crecio de tal manera  que. a partir de 1850. empezaron a expresarse algunas  muestras  de 

incontotmidad: tal es el caso de lo ocurrido en Matamoros en 1851, cuando el general 

Francisco Avalos y e l  Ayuntamiento  intentaron calmar los himot; de los comerciantes 

modificando el arancel de 1845. Este nuevo arancel  propició una apertura para la 

importacidn  de hilazas, hilo y tejidos de  algodón, ropa  hecha de jerguitilla, pari0 ordinario, 

algodh en rama y libranzas, entre otras cosas. AI siguiente &o, los puertos  de  Veracruz y 

Tampico sipieron el ejemplo expidiendo  sus aranceles particulares. * 
Además  de los derechos de  importación  mencionados en los aranceles, existían otros 

grawimenes adicionales como el  derecho del uno por ciento, el  derecho de averfa, el que se 

cobraba por cada bulto y que era de u11 medio por ciento sobre el valor de la mercancia en 

Veracruz, y de un real en Tampico, a s i  como los de navegación, de tonelaje,  pilotaje,  ancla 

y faro. También deben considerarse los impuestos  municipales. 

Un derecho que merece atención especial  es  el de intemucidn, que pagaban los 

efectos extranjeros en l a s  aduanas maritima y íi-onterizas. Miguel Lerdo  de Tejada 

m d m ?  pp. 34-3'7. 
11 L!?rdem pp 37- 38. Los aranceles de  Veracruz y Tanpico se expidieron en 1852, 

despues  de  que estos puertos se adhirieron al Plan de Jalisco contra el gobierno 
santanista 
ibidem, pp. 4 1 y 46. 
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correspondia al momento  en  que se internaban los efectos en el p a s  y el segundo debia 

pagarse en las poblaciones  a donde se diri3ian los productos.  Entre 1824 y 1828 se cobro el 

derecho de rnfemaclú,n, pasando  de un 15% inicial a un 8% en  marzo  de 1828.’j A partir 

de 1830 se empezó a mencionar el derecho de C C I Z S Z I ~ C I  como tal.  aunque cabe mencionar 

que después de la independencia la  alcabala, en  cuanto  Qravamen sobre aguardientes y 

licores  extrmjeros14, tambiPn fue considerada en un principio como un derecho de confimo 

y que  en la medida que se modificaron l a s  contribuciones en 1824. ”...se  estableció  ya 

claramente el derecho de  consumo,  autorizándose por ella á los gobiernos particulares de los 

Estados a imponer un tres por ciento sobre los efectos extranjeros que se consumieran  en sus 

respectivos  territorios.”l5 

Tanto la alcabala como el derecho de  consumo  están relacionados con la circulacidn 

y el consumo  de los efectos, fkutos y Séneros; sin  embargo, cabe  aclarar que mientras que el 

derecho  de  consumo gravitaba  sobre los efectos extranjeros, el de alcabala correspondía a 

los nacionales. Ambos derechos se causaban  “...en el lugar  de su introducción, o en el de su 

venta, 6 en el de  su final destino, segim l a s  reglas de escala y demb que se observaban  para 

el derecho  de alcabala antes  del establecimiento del sistema  feder a l . . . ” 1 6  

Durante la  época colonial l a s  alcabalas  oscilaron, a lo largo del periodo, entre un 

dos y un seis por ciento. Resulta interesante seiialar que  en el  siglo XWI en los puertos se 

cobraba, como parte de la alcabala” ... el tres por ciento de  todo lo que se introduce en ella 

13 Ibidem, p. 47. 
13 La alcabaia se sigui6 cobrando d m t e  todo este periodo pero sobre los fiutos y efectos 

nacionales. 
Ibrdmi, p. 48 . 

l6 ”Ley de 20 de  Agosto  de 1830”. Documento núm. 22, en Coieccrdn de disposiciones 
d a t i v a s  a la ,Pen fa de Alcabalas.  Derecha u‘& consuma, M6xic0, Imprenta  de JosC 

Mariano Fernhndez  de Lara, 1853,253 pp., p. 114. 
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por mar y tierra y e l  cuatro por ciento de  todos los muebles raices y semovientes que se 

vendan,  cambien o truequen; y el seis por  ciento de los efectos que se decomisan asi en la 

entrada  como en tierra”i7 

Entre los productos  que  quedaban  exentos  de  pagar  este  derecho  estaban l a s  harinas. 

el malz y los fiutos del pals que cultivaban y comerciaban los indígenas. l 8  

Cuando los comerciantes  realizaban una venta parcial o total en un determinado  suelo 

alcabalatorio tenian que pagar ahí 108 derechos  parcialeg o totales. segun fuera el caso. Por 

su parte los recaudadores  debían llevar un resistro en el que se anotaban los datos relativos 

a la venta,  nilmero  de pia  y derechos pagados. Si el comerciante  vendía  toda la mercancia 

en ese lugar, entonces, al p a p r  sus derechos, el recaudador tenía la obligación de expedir 

una t o r n q i a  Cuando los productos sa l tan  de  una población con  destino a un l u g a r  con 

suelo  alcabaiatorio dikente, los comerciantes  volvian a pagar otra vez la alcabala al llegar 

al nuevo destino. i’ 
. .  

En general, a pesar de  algunos cambios introducidos en l a s  primeras dbcadas del 

siglo MX, los límites de los suelos  alcabalatorios seguían  siendo los establecidos a 

mediados y fines del siglo XVlII. Desde la independencia, el  país  enfientaba muchos 

problemas para  el  cobro de este derecho  debido, entre  otras cosas, a la anarquia  existente en 

las diferentes aduanas. En julio de 1846 apareció un Xegiamento en el que se  clasificaron 

los efectos,  géneros y WOS nacionales que estaban sujetos a la  alcabala, indicando las 

cuotas  que debían pagar de  acuerdo a la Tunfa de  Viento.20 

I Joaquin D.Maniau. Compendio de ia Historia de la Real Hacienda de h e v a  8 p 3 a a ,  
notas y comentarios de Alberto M. Carreflo, México,  Secretaria de Hacienda y CrCdito 
Phblico,  1989,  148 pp.,  p.18. 
Ibidem. p.19. 

l 3  ”Circular de 7 de  noviembre  de 1830.  Reglas p a x  la  recaudacibn de alcabala”, 
documento num. 18, en Cbleccron de dispsicrones ... op crt, pp 93-94. 

2o ”Decreto  sobre uniformidad  de l a s  cuotas  de alcabala en todos los epartamentos y reglas 
para su cobro, acordado en 11 de julio de 1846”, documento num. 3, en Ibidem, pp. 12- 
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Para  el  comercio la renta  de alcabala  era un obstaculo que impedia su desarrollo. por 

ello hubo ocasiones, como la de 1846, en que fue abolida en octubre y restablecida en 

noviembre del mismo ario.- Durante la intewencion norteamericana las alcabalas y el 

derecho de  consumo  fueron derogados en las poblaciones ocupadas: posteriormente, aun 

despues  de tirmada la paz con los Estados Unidos, al-wos gobiernos estatales no se 

preocuparon mucho por restablecerlas. 

“ 1  

1 7  

El derecho de consumo fiequn lo prescrito por el .Arancel de 1827, debia calcularse 

sobre la  base de lo pagado por concepto de derechos de importacion  de los efectos, h t o s  y 

eeneros extranjero~.~3 El porcentaje que se entregaba por mercancías secas o sobre  licores 

suti-id variaciones con los d o s .  y en agosto  de 1830 se incremento en un 5 9 0 ~ ~ ;  fue un 

aumento temporal que elevo el derecho de  consumo  hasta un 15%. pero la presión de los 

comerciantes permitid que se redujera posteriormente, manteniendose estable en un 536 para 

el primer tipo de mercancías y en un 10Yó para las segundas.25 En 1842 el gravamen era de 

un 5% para los productos en general y de un 10% para los licores en particular. Se 

calculaba sacando el 546 o el lo’?%, segín %era el caso, a lo pagado  por derechos de 

imp ortac i on. 2 6 

En octubre de 1851 el gobierno tuvo  que expedir una disposición reafirmando el 

derecho de  consumo en toda la República, estableciendo inicialmente una cuota del ocho por 

16. Junto con este documento viene otra circular en donde se  detalla  el hcionmniento de 
l a s  aduanas terrestres, estzifirmado el 8 de mayo de 1824 por Francisco Bernal. 

21 Ibidem p. 124. Decreto del 10 de octubre  de 1846 aboliendo la alcabala y decreto de 9 de 
noviembre de 1846 restableciéndola 

22 Lerdo. op. elf. pp. 48-49. 
23 Reglamento para IC e-xaccidn de! devecho de co.rzmmo. DecrefCdopor e! supremo 

goS:er.vo en 27 dejturio del corrrente nffo, Mexico, Imprenta  de Josd M. Lara, 1842, 
24 pp.. p. 4. 

24 Documento num. 22 en Coieccrbn de drsponcrones ... cp. crt.. pp. 114-1 15, 

26 p egr‘amento-para i’a exaccidn del  derecho de cotzm,mo ... op. cit., p.4. 
25 Lerdo, op. clr. pp.4839 
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ciento, misma que tuvo que reducirse de  nuevo a un cinco por ciento. pero a éste porcerrtaje 

se  le agregó el uno y medio por ciento que correspondía al  departamento y a los tribunaies 

mercantiles. 2: 

Otro aspecto que conviene precisar, amque sea brevemente. se  relaciona con l a s  

caractensticas del comercio de importación realizado por el puerto  de Tampico. Desde 

1823 comenzaron a llegar barcos extranjeros, pero es hasta 1825 cuando aparecen registros 

mm riquosog sobre el nilmero. tonelaje y nacionalidad de 106 buqueg. Corno puede veme en 

la graiicaamJ.2, la. mayoria de los buques  que llegaron a Tampico entre 1825 y 1828 eran 

norteamericanos. 

Gráfica núm. 13 

Buques arribados a Tampico.1825-1828 
Ordenados por nacionalidades 

N 40 

20 

O 

O 

otros Americana Francesa Inglesa 

Fuente: Datos tomados de Herrera Canales, Ineu, 2sJ"fadistrL'a del C m e r a o  Extenor de Mhco(l821-875) 

En los &os de 1826 y 1827 se registró un mayor  ingreso de goletas y bergantines 

americanos, ingleses y fi-anceses. El  número  de  buques arribados en el lapso que nos ocupa 

pelmite apreciar la irnpoltancia que había adquirido Tampico con respecto a Soto La Marina 

y Pueblo Viejo, pues aunque este último  puerto estuvo casi a la  par con Tampico en 1825, el 

contraste con los d o s  siguientes es muy notorio. (v. 

27 Lerdo, op. cit. 
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Gráfica No 14 

Buques entrados  entre 1825-1 828 

I fvlatarnoros La Manna Tampico P. Uejo Veracruz 

Como se aprecia en el c a u k d u n .  ?.l+ la diferencia di: tonelaje  entre Tampico, 

Pueblo Viejo, La Marina y Matamoros también favorece a Tampico, que a cinco d o s  de su 

creaci6n al parecer había logrado convertirse en l a p e r t o  de eflfroda de una gran parte de 

los efectos extranjeros que se comerciaban hacia San Luis y Zacatecas. 

I! 

Fuente: Datos tomados de Esfcdlsiicc del Comeralo Exrenor M x c a n o  (‘i821-1875) 
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Entre 1830 y 1839 ocurrieron cambios en l a s  importaciones: por un lado.  comenzaron 

a llegar m i s  barcos de origen  europeo y. por e l  otro, se incrementó el numero y tonelaje. 

anum. 15). En 1839 se alcanzaron las 1.0.153 toneladas, con un valor de 3.762,615 

pesos, pero  desde 1840 esta ciíi-a comenzó a disminuir: de  tal manera que  en 1844 file de 

1.580,000,00, y en 1845, de 1.687,000.00.2s Para 1846 sólo llegaron 3 2  barcos y 

disminuyo e1 tonelaje. pero durante e1 período de la ocupación  norteamericana se increment6 

notablemente el numero  de  buques  de esta nacionalidad, Es diihil apreciar q1lé tanto se 

incrementó el valor de l a s  mercancias porque sólo se consignan  datos correspondientes al 

segundo semestre de 1847, y para el aí0 de 1848 se menciona que los 100 barcos que 

ingresaron a Tampico, trajeron consiso mercanciay por un valor de 2.311,240 pesos.24 

Aunque los datos  que se han  tomado  en consideracion en la permiten  tener 

una visión de  conjunto.  en realidad deben ser estudiados  con m i s  detalle, pues, por ejemplo, 

para 1844 se encontro  informacidn  de la epoca donde se dice que l a s  importaciones en ese 

ail0 alcanzaron la ciíi-a de 3.693,522 pesos, mientras que l a s  exportaciones llegaron a 

5.838,533 pesos. de los cuales 5.786,802 eran de platay 

La también compara la importacih de  productos  europeos con 

la de norteamericanos,  especialmente despues  de 1848. En el &o de 1849 el valor de la 

mercancia  traída de Europa  ascendib  a 2.017,375 pesos, mientras que la que provenía de 

norteamerica sólo alcanzó la  cifra de 252,030 pesos. Hasta el aíio de 1839 el  valor de la 

mercancia procedente  de Estados Unidos estuvo cerca de los valores  correspondientes a los 

28 Francisco  López Cámaq i n  estmcram econotmca y socral Lie iM&XiCo en la etapcr de 
Io Reforma, M6xico, Siglo XXI, 1978,244 pp, p 124. Se tom6 la mfonnaci6n de este 
autor solo  para dar una idea  general del  tema, ya que  no es  el  objetivo trabajar en este 
momento sobre las importaciones como tales, esto sera motivo  de fibras investigaciones. 

23 Ibrdem. 
jC1 A H T .  La Expernnza núm. 10, Tampico, octubre 4 de 1845, T.4 2" 6poca Se trata de 

información  correspondiente a la Balanza  Comercial, publicada en este peri6dico. 
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que de los 294 buques azribados, la pan mavoria venía de Estados [¡nidos. 

Como ya se ha dicho en otro momento. una vez rechidac l a s  nlercancta.5  en  el puerto. 

se iniciaban  los  trámites  correspondientes para su internacion  hacia los diferentes puntos de 

la Republica  Mexicana El comercio  de  internación. al iglal que el  de  inlportacion.  sufiio 

muchas fluctuaciones  debido a la agitation política. a l a s  cargas fiscales y a l a s  

contradicciones  internas que lo ,zthctaron directamente.  a tal punto  que l a s  rutas y los costos 

debieron modificarse  constantemente, con el consiguiente aumento de los precios en los 

lugares  de  destino. No obstante. y sin olvidar los  parametros que lo delimitan.  puede decirse 

que el comercio  de  internacion  desde  Tampico  hacia  diferentes  plazas, no sólo  se incrementó 

en cuanto al volumen y diversidad  de  mercanctns.  sino que durante  el  lapso  estudiado  amplió 

sus horizontes,  dirigiendose  hacia  otras  regiones. 

El  tránsito  de  mercancias  hacia el interior se  hallaba  regulado, como ya  se  dijo,  por 

medio  de  guias.  payes y tornaguías. aunque el instnlmento de mayor peso para controlar a los 

comerciantes y arrieros eran l a s  disposiciones, en l a s  que se  establecian l a s  sanciones  para 

quienes no cumplieran  con  lo  dispuesto;  es  decir.  cuando se hacían acreedores a lapena de 

com~so. Dicha  reglamentacion se  &e perfeccionando con los arios, como  lo  muestra la 

Pauta de comlsos para el cemerclo rntenor, publicada en 1843. En este documento se 

establece qué efectos.  géneros o h t o s  debian  ampararse con pases y cuáles  con Quías, de tal 

manera que los  articulos con un valor mayor  de  cien  pesos  estaban  obligados a camnat con 

pia, excepto las semillas con valor hasta de doscientos pesos que podian hacerlo con  pases, 

y los  aguardientes,  vinos y licores, que sin importar su precio, circulaban  siempre con guía 

También los efectos,  géneros y fiutos  exentos  de  derechos de importación  circulaban  con 

p i a ,  pero cuando su valor  era menor de doscientos  pesos se autorizaban  pases.  Mientras  que 

los  artículos  estancados si estaban  sujetos al requisito  de la ‘yía, alpnos articulas, tales 

como el azo<que; el  trigo en yanos para molinos y el  ganado en trhnsito de un lugar a otro 

para  pastar, no la necesitaban. En todos  los casos mencionados la cguía debfa acompatlarse 
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por la factura  pero cuando se transportaba  plata y oro amonedado  del  interior hacia los 

puertos, no era obligatorio  cumplir  con  este  requisito. 
,. 

El intiinpir cualquiera  de  estos  requisitos era motivo para sutiir  pena de conmo, 

aunque tamhien se caqtigaba  con esta  pena a los arrieros que cambiaban  de  ruta sm causa 

justificada o a los que transportaban  efectos  prohibidos.;? 

Como puede  verse, la introduccidn  de los articulos  estaba  sujeta a un sinúmero de 

reqla8 y controles, q w  junto con lo@ QravámeneB confitituian obsth.culos que diticultaban el 

comercio de internación, ademis  de que el costo de los articulos se incrementaba 

desorbitdamente.  Por  ejemplo. en el ario de 1830. un barril  de aguardiente situado en San 

Luis Potosl y procedente  de Espztiia, donde costaba 7 pesos,  tenia que enfrentar los 

siyientes p t o s :  

Principal en E.spar'ia ........................................................... 7 . 0 0  

Seguro sobre 7 pesos a 2.5'lO ............................................. 0.18 
Retorno  del  dinero a Espaíía, 100 6. ................................ O. 70 

Fiere a Tmlpico y gastos de descarga ............................ 3.00 

Derecho  de  importación .................................................. 20.00 
Uno por ciento sobre 20 con 233 1t3  de m e n t o  ........... 0.66 
Derecho  sobre  mennas 2.00 
Derecho  de  internación 10?6 sobre 66 pesos 66 centavos 
con el aumento del 233 lj3% 6.66 
Derecho  de consumo 15%  en el  interior 10.00 
Flete a San Luis Potosi 6.00 
Mermas en el camino sobre 55 pesos, 40'0 2.20 
Derecho  municipal 1% sobre 66 pesos 0. 66 
Retorno  del  dinero sobre 55 pesos, 39.ó 1.65 
To tal 60.71 33 

Pauta de covrirsosparo el comercro interior de Io ,Pe*pibiica, Mbxico,  Imprenta  de J. M. 
de Lara. 1843,39 pp., pp. 4-8. El documento aparece b n a d o  el 28 de diciembre  de 1843 
por  Ignacio  Trigueros, Ministro  de  Hacienda 

32 l h d e . ? ~  PP. 13-16. 
33 A H " .  31 DesengaiTo núm. 98, Santa Ama de Tamaulipas, junio 7 de 1840. t. I. 
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Asf. un e h t o  que tenia un valor de 7 pesos en Esparia resultaba incrementado con 

casi 54 pesos. de los que si descontamos el ilete. el consumidor venía pagmdo 

aproximadamente 44 pesos de más;. Como d e c m  los comerciantes que elaboraron este 

ejemplo, lo sorprendente era que  con estos costos. e l  qardiente extranjero todavia Ile_para a 

San Luis Potosí.6J Es evidente  que a pesar de lo elevado  de los  precios  existia una demanda 

en el interior y que esto, -no obstante los costos, peligros y dificultades que implicaba la 

internacidn-. representaba un aliciente para los comerciantes. En la internación de 

mercancm desde Tampico hacia otros puntos. jugaron un papel muy  importante l a s  telas, 

ropa y merceria, especialmente l a s  de  algodón y, en  menor grado, el  aguardiente, los vinos y 

licores. 

La politica  arancelaria estuvo  intimamente ligada al movimiento comercial de 

internación, como lo muestran al,;unas de las repercusiones de l a s  medidas  que se 

instrumentaron para proteser a los tejidos  nacionales de  algodón  &ente a los extranjeros. En 

marzo de 1837 se generalizó en toda la Republica la  exención  de  impuestos a los  tejidos de 

algodón mexicanos y no  obstante  que se incrementaron los derechos  sobre los tejidos 

extranjeros, el gobierno buscó la forma de conciliar los intereses de la Tesoreria con los de 

la industria nacional; a s i  es que, en  lugar del plazo de seis meses que  normalmente se  daba 

como tolerancia para empezar a aplicar una nueva  medida arancelaria, se otorg6 un d o ,  

mismo  que  file  aprovechado para introducir un volumen  mayor  de tejidos y telas de  algod6n 

extranjeros, pero no todos por la via legal, como  esperaban l a s  autor ida de^.^^ 

De la revisión  detallada  de la  internación realizada confbrme a g u i a s  y facturas de 

algunos meses del aí30 de 1837, se extrajeron algunas conclusiones. En primer  lugar se 

comprob6 -particularmente  en el mes de julio- que  hubo  una internación  importante  de 

34 lb: tiem. 
3 5  Robert A. Potash, EL! banco de cvio de ~ ~ x ~ c o .  El,Co.mento cit. la industria, 1821-1846, 

MCxico, Fondo  de  Cultura Económica, 1986, 299 pp., pp. 193-193. 
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tejidos y Qéneros  de  algodón, aunque  tarnbien  aumento el movimiento  de otras telas. Es de 

notar. sobre todo si  se compara  con la int'onnación correspondiente al atio de 1836. que  en 

1837 la internacion  de telas, ropa y mercería Sufi-ió un aumento considerable. Los 

comerciantes extraqeros y nacionales que  importaban  desde Tanrpico, segramente 

aprovecharon la oportunidad para abarrotar sus  almacenes  de telas y tejidos de  algodón. 

Aunque solo se sistematizo la int'ormacion correspondiente a los meses de julio y octubre  de 

1837. los sondeos que se hicieron en IOR otro8 meses de e m  ado permiten  aventurar la 

hipotesis de  que  hubo un incremento  entre  mayo y septiembre. Concretamente  en el mes de 

julio se internaron 321 ,350  varas de telas. y en  octubre 110,876 varas. j6 

En lo que se refiere al aiio de 1838. los sondeos realizados confirman la tendencia 

crectente en la internación  de telas,  ropa y merceria Aunque la coyuntura creada  por el 

L. gobierno para introducir tejidos  de algodon extranjeros mientras se ponia en vigor la  

protección a los nacionales era de solo un aiio: en la practica funcionó por m& tiempo. 

Datos obtenidos de l a s  L:sras Maaritrmas correspondientes a 1839, demuestran  que todavia 

en diciembre de ese &o la importación  de telas, generos  de  aigoditn y ropa, no habia 

disminuido.37 

Al parecer  el  comercio tarnpiqueiio  obtuvo beneficios importantes  de la  importaci6n 

e internacion  de tela9 de diferentes tipos. Como ya  se  dijo, a pesar de los elevados 

gravarnenes. los tejidos y telas de  algod6n  siguieron  ingresando a Tampico; por ello en 

diciembre de 1842 y ante la  posibilidad de  que se incrementara todavia mds, la Junta de 

Fomento del puerto públicit un documento  en el que se solidarizaban con la  Junta  de Fomento 

de la ciudad  de Mexico, que se habla pronunciado  en contra de la imposici6n  de "nuevos y 

36 A m .  Adrnón.de  Rentas. Tamdipas,  , Facturas de julio. Caja núm. 4. Facturas de 
octubre.Caja núm. 2. Rd. 

3 i  A G N .  Admon.  de Rentas, Tamaulipas. Facturas agosto de 1838. Cajanúm. 1 
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crecidos  derechos a los tejidos  extranjeros  de ai~od6n”.~5 

La itnportación  de algodon en rama, aunque protubida tile mtorlzxla en algmas 

ocasiones por el gobierno  mexicano. ya que proporc~onaba muy buenos ina-esos a la 

hacienda publica En abril de 1843 se hizo publica l a  importacirjn de 6!).!N)O quintales de 

algodon: I; aegm  el  periodic0 Ei T~ieqpc. el paqo de derechos por este  concepto alcanzo La 

suma de 360.000 pes0s.5~ En una circular  del  gobierno  sobre los requisitos que debían  tener 

lar; ~ I I I ~  que avalwan para eu internacion al alsodon extranjero en rama, se indica que si 

estaba  permitida la entrada  de este  producto,  pero solo por l a s  aduanas de Veracruz, 

Tarniahhua y Tu~xpan.’~  Posiblemente  el airzodón en rama que se interno desde  Tampico  en 

esta epoca  procedía  de  dichos lugares. aunque no debe  descartarse que por lo menos una 

parte h e r a  producto  del  contrabando. 

La  infonnacion  obtenida  del ario de 1844 mostro que para estas fechas; la internacion 

de  telas, ropa y merceria  de algodón,  lana y lino. se habia  convertido en el rubro m& 

importante del  comercio  realizado  desde  Tampico.  En  este ario se internaron 

aproximadamente 4.64  1.524 varas; de  diikentes  tipos  de  telas, y s610 en el mes de 

septiembre se movilizaron 495,245 varas. Entre l a s  telas  de mayor  demanda se encontraban 

zarazas, creas,  brines,  platillas,  muselinas  de  todos  tipos, panas, bayetas, dril y cotonía41 

Los datos correspondientes a 1844 resultan  más  interesantes si se toma en cuenta  que 

desde  el punto de  vista del valor de las importaciones registradas‘lz, se trata de un atlo en 

38 

39 
Jc? 

4i 

42 

m. E! Tiempo núm. 19, Santa Anna de Tanmulipas, enero 8 de 1843. El documento 
aparece  firmado  por Jose Maria Boeta y esta dirigido al Qobernador  del Depto. de 

Tamaulipas. 
I W T .  E i”iempo núm. 48, Tampico, Tamps., abril 27 de 1843. 
Coiescicin (zk disposiciones relativas G L’G X E ~ G  de aicabda. Derecho de CQRS-UMU., 

A m .  Admón. Rentas. Tanmulipas, Cajas nlims. 1,3,6,8. F a c m  de abril ,  septiembre y 
octubre  de 1844. Md. 
Segun los datos  proporcionados  por López Cimara y que al parecer heron tomados de 
los archivos  de los cónsules. 

 p. crt., p. 84. 
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que el comercio  de importation disminuyó casi a la mitad del que había en 1839. 

Evidentemente existe una contradiccion. pues desde e l  punto de vista del volumen de l a s  

internaciones en 181-1, la tendencia mas. bien parece ser la de un aumento en el movimiento 

cornercial. 

Tambien se encontraron  indicios de un incremento en la importación de telas en los 

resistros de 18-45. Se sistematizó la intbrmación tomando  como  punto de  partida l a y  Listas 

Mc6;1r~~naz correspondientes al se_pundo cerneetre del afío en cuestlon."3 L a  importaciones 

de  telas  alcanzaron 3,337,923  de varas: sólo en septiembre fueron 1.253,403,  y en octubre. 

1.327.733.  Si consideramos que los datos totales  corresponden  sólo a seis  meses del aiio de 

1845 y los comparamos con el numero  de varas internados en 1844, vemos  que,  lejos  de ser 

un ario en  que  disminuyen las importaciones,  más  bien  sucede lo contrario. 

Vista la internación en 1843 desde la perspectiva  de l a s  empresas,  encontramos  que 

de los 21 negocios que internaron mercancías en el segundo semestre  de  ese arlo, los má. 

importantes heron Watson Labnitire y C", Diego  de la Lastra, Droese y c", Manuel  Blandin, 

Claussen y Treihs, ast  como Salvador  Darqul, entre 

Aunque  no se  pueden  hacer  comparaciones  rigurosas  entre la irnportacih y la 

internación. porque para ello se  requiere una investigación que rebasa los marcos  de  este 

estudio, los  ejemplos  anteriores constituyen una muestra  de los resultados que puede  aportar 

un trabajo a más lars~o plazo sobre el volumen y valor  de lo internado en cada uno de los 

arios que van de 1837 a 1846. Una investigación de  este  tipo  permitiria  hacer  comparaciones 

ma9 puntuales  con lo importado para poder determinar si hay una  coincidencia  entre  ambos 

'-' .W. Listas inarftimas publicadas en 37 G q w ,  Tampico, Tamps., niím. 26 del mes de 
julio; núms. 28,29,30,32,   33:   34,  37 del mes de agosto; num 3 9  de septiembre de 
1845. Lo 3'spemnzc. Tanpico, Tamps., slums. 3 ,7 ,8  de septiembre;  numeros 16, 17, 
19, del mes de octubre: nums. 23,  24, 25, 28,40 de noviembre y 3 3 ,  34, 35 y 36, de 
diciembre de 1845. Ed. 

4.2 ?+&J. u 7 . .  
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momentos del movimiento comercial.  porque de no ser as1 - S I  es que lo internado reporta 

cifi-as mayores a l a s  de l a  importacidn-, se tendrla que habla. de una toma de contrabando 

que utilizaba  cauces  aparentemente  legales. puesto que la internaclon de la que veninlos 

hahlancio es la que estaba documentada. En lo que a t w e  ai voInn1t.n y valor de lo internado 

solo se han loprado resultados parciales. ya que este tema requiere de un estudio a mas largo 

plazo. 

X manera de conclusion. puede adelantarse que la coyuntura creada entre 1837 y 

1838 fue propicia a los comerciantes  de Tampico. y estos la aprovecharon  para  ampliar el 

comercio  de  internacion. Entre 1838 y 1845 el comercio de  internación se articuló  cada vez 

mas con la demanda  del norte )I centro  del  pats. aunque  no siempre con la misma intensidad. 

Existe otro aspecto que, no obstante algunas quejas de los comerciantes tampiquefos, 

induce a pensar en el incremento del  comercio  de  internación como respuesta a una  demanda 

de mercancias  cada vez mayor  en el noreste, norte y centro  del país. El hecho es que a 

principios  de 1843 los comerciantes de  Tampico se quejaban  de las ventajas que el gobierno 

había otorgado al puerto de Veracruz al  considerarlo  -desde abril de 1837- puerto de 

depósito.  Estas  quejas keron  expresadas por .;\nastasio Parrodi y los diputados  por 

Tanlwlipas ante el Congreso de IaNaciÓn, y a nombre  del  comercio de  Tampico  solicitaron 

se hiciera extensiva a este  puerto la prerrogativa  de que Sozaba Veracruz. Cabe  sedalar que 

los puertos  de  depósito  tenian la  ventaja  de  poder  almacenar los productos  por un tiempo 

mayor y ademas  contaban con un plazo más  largo para p a p -  los derechos  correspondientes. 

Las ventajaq para los comerciantes  eran muchas, ya que podían  colocar sus mercancias  en 

Ins épocas má9 propicias,  esperar a las ferias y, además. al no tener que pagar de inmediato 

los derechos,  podian  realizar  inversiones  de  capital n m  elevadas en las i m p o r t a c i ~ n e s . ~ ~  

45 M I T .  E.2 Boietin hv '79. S a n t a h l a  de Taxnaulipas, febrero 15 de 1844. El editorialista 
seiiala que por la brevedad  del plazo para  pagar los dcrechos, muchos comerciantes de 
Taxnpico se veian obligdos a pedir  dinero a rkdito. 
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Por s u  parte, la Junta  Mercantil  de Fomento de Tampico -creada en 1841 y de la que 

hablaremos en el apartado 3 . 3 - ,  decidió  enviar a la Junta Departamental una r ? ~ ~ ~ r c s e ~ ~ r a ~ ~ ~ o ~  

apoyando a P a m d i  y exigiendo se declarara a Tampico  puerto  de  deposito.  Ademas, 

solicitó el apoyo de las Juntas Departalmentales  de San Luis Potos~.  Zacatecas. Ciuanajuato, 

Jalisco. Nllevo Leon. Aquascalientes y r-<oahuila. por. ser las mas  interesada5 en el  cambio 

que pudiera  darse e n  'Iampico.ic Es evidente que la importacidn y- sobre todo la internacion 

desde Tampico resultaba sumamente atractiva para la demanda  generada en todoc ~ R O R  

estados de la Republica 

Fue diticil encontrar rnaterial para analizar la internacion de  mercanctas  después  de 

1845.47 Sin  embagso,  puede decirse que dicha  internacion se vio at'ectada durante 1846 por 

el inicio  de las hostilidades  norteamericanas, por la ocupacion  de Matamoros en el  mes  de 

mayo y por la declaracidti  de yerra del sobierno mexicano  en el  mes  de julio del 

mencionado ario. El avance de Ins tropas norteamericanas se.qramente at'ecto l a s  r u t a s  

comerciales  hacia  el  norte,  especialmente a Chihuahua y Durango. Monterrey fie ocupado 

en septiembre y Saltillo en noviembre.  Después  de ser sitiado por varios  meses Veracruz fie 

finalmente ocupado.Jq En cuanto a Tampico. h e  ocupado sin mucho problema por los 

norteamericanos,  porque l a s  tropas  de  Parrodi abandonaron  el puerto. en noviembre de 

1846 tambikn f ie  

3d AHT. Presidencia  Correspondencia Expediente 3 1. 
4 7  En el ramo de Aduanas, la secuencia  se interrumpe entre 1844 y 1849. En el mno de 

Administración de Rentas de Tamaulipas, se encontro  material para 1844. El material 
para el ado de 1845 se obtuvo del Archivo Historic0  de T q i c o .  
Josefina Vázquez de Knautl~, M e - x r c ~ r m y  norr+xrmrmnos ante La Guerra del 47, 
MCxico. Sepsetentas. 1972,283 pp., (n tm 19), pp.22 y 23. 

43 Juan Fidel Zorrilla et ul, Tamaul;pus ...., ap. cit, t. 1:. p.170. 
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La  situacidn  del  comercio de internación durante la ocupación  norteamericana 

resulta un tema muy interesante.  pero no puede abordarse por el momento, a s  que tendrá que 

ser  objeto  de futuras investigaciones. Por lo pronto. puede decirse que al finalizar la guerra 

con los Estados  Unidos el pais entero. y en especial el norte. debieron weir la5 

consecuencias. En los  Tratados  de  Guadalupe. firmados el 2 de  febrero  de 1848. quedaron 

establecidos los nuevos  limites  territoriales. es  decir, la nueva  ii-ontera  Entre l a s  multiples 

repercusionee que tuvo esta moditicacidn en la vi& política. social y económica de IOG 

estados  fionterizos.  llama la atencidn  el hecho de que  como  una secuela  de la q e r r a  se 

intensiiicara  el  contrabando  desde los Estados Unidos hacia l a s  poblaciones  mexicanas  del 

norte.5',) Este hecho repercutid  directamente en el comercio  de  importación  e  internación que 

se  hacía  desde  Tampico. Para contrarrestar el contrabando,  desde 1849 se expidió una ley 

que pretendla la inte,qaciÓn del  resguardo  terrestre y en 1850 se  creo un contra-resguardo 

especial  para impedir el traico ilegal.jl 

Entre 1850 y 1855 el  comercio  de irnportacion e  internacion  que se  hacía  desde 

Tampico  sufiió una disminución  importante. En el Regiamentopara el contra-resguardo de 

hkevo L a i n  Tamat;irL~asS2, se autoriza la formacion  de los contra-resguardos  en los 

puntos ti-onterizos. En  el documento firmado por Manuel  Payno se  dice que 

..mientras no se  dicten  medidas urgentes pax-a evitar  el  escandaloso 
contrabando que se hace por la misma fi-ontera,  &te  contin& 
verifichdose hasta  el grado que arruine el comercio  de  buena fé 
y disminuya  como ya  ha  sucedido los productos de l a s  Aduanas 
marítimas  de  Tampico y Verac 
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Los lugares en donde  se  proponía.  establecer los destacamentos  del  contra-rssmlmdo - 

eran L'adereytaJiménez.  Linares. il. Victoria  Tula Rinconada o Paso  de los Muertos y Río 

Grande. (Mapanurn. 13}.  En e l  Re&mento se espresa la preocllpacion por 10s alcances de] 

contrabando.  Tambien se consigna que la actlvtdad de los contrabandista? se intensiilcaba 

en la víspera de la feria  de  San Juan de los I , ~ o s . ~ '  Con las  nuevas disposiciones los 

efectos  transportados  desde l a s  aduanas de  Tampico, Matamoros y de l a s  fi-onterizax  tenían 

q1.w sujetarse a ioe itineranos que determinaran conjuntamente el comandante del contra- 

resguardo y los administradores.5S Pese a lo anterior.  el  contra-resguardo  no  pudo  funcionar 

bien y a partir de 185 1 se  suspendió, lo qua creó un campo propicio  para e l  contrabando.56 

Las quejas  de un comerciante de la epoca muestran cómo, para 1850,  los 

consumidores  del  interior  preferían  negociar a travis  de  Monterrey y no de Tampico. Para 

esa  fecha los productos  ing-esados por Matamoros. Camargo y otros  puntos  fionterizos 

abastecían  "...todos los mercados  del  norte  de la Republica como Zacatecas, Chihuahua, San 

Luis Potosí.  Monterrey y Guanajuato ...[y] hasta la misma  capit al...".57 

La  solución  para ti-enar el contrabando.  nos dice un comerciante en un impreso  que 

circuici en Tampico,  es  el  cierre  de la aduana fi-onteriza y  el  puerto de Matamoros. Antes, 

para internar por tierra  desde  Estados Unidos había que realizar un viaje largo y peligroso 

para  llegar a Chihuahua o a Zacatecas, pero "...ahora  cualquiera que tenga mil o dos mil 

pesos  compra sus ef>ctos en algún  puerto  de los Estados  Unidos y va a Brownsville  desde 

cuyo puerto  sube el río con toda  comidad en un vapor y regatea en el camino a ver quien por 

menos le  permite la  entrada aI territorio  mexicano ...".S8 
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3.2. LAS RUTAS COA~fERCWES S LOS C0,rMERCWVTES 

Desde antes de que Tanlpico  se h d a r a  los corr~erciantes  de Altarnira utiliza bar^ una nJta que 

permitia 21 kmlado de  efectos  elttranjeros hacia Monterrey y Saltillo. y de ahí a Zacatecas, 

Duranno y i ' ld~uahua  El recorrido.  descrito en el libro h f t 1 x : m  t ' r 2  j 8 2 7  de Henry Georges 

Ward. era:  -4ltmira. Esteros. Aguayo, Linares.  Cadereyta  y  Monterrey; ah1 se continuaba 

hacia Saltillo y Rsal  de  Catorce.  De  Catorce a Matehuala  podia tomarse el camino a 

Aguascalientes. San Juan de los Lagos, Guadalajara y Valladolid. Si el destino  de los 

viajeros o de los efectos era el norte,  de  Catorce se  seguía a Sombrerete, Duran_po e  incluso 

hasta la lejana  Chihuahua 

En su recorrido  por la ruta a San Luis Potosl, G. F. Lyon nos dejó un interesante 

detalle de l a s  diilcultades  y  problemas que implicaba el  transporte de  efectos por esa ruta en 

el ario de 1826.' No se trataba  de un camino en forma, ni siquiera  podía  califichsele en 

esos alos como de herradura Lyon salió  de  Tampico, siguió a Altamira, Chocoy, 

Magiscatzin. C'hamal, Santa Bárbara, Tula y de ahí a la  línea  de San Luis Potosi,  tomando 

por San Isidro y  el  Valle  de Peotillos  para  llegar a la  ciudad  de San Luis  Potosí. Continub 

su viaje a Zacatecas por Mezquitic,  Salinas, La Blanca,  Veta  Grande  y  ciudad  de  Zacatecas. 

De ah¡ siguió a Guadalajara,  Valladolid, El Oro, Toluca y, finalmente, la ciudad de 

Mexico.; 

I Henry George Ward, ,W&xico en 1327, Mexico.  Fondo  de  CulturaEcon6mica, 788 PP., 
(Biblioteca  Americana),  pp. 727-'742. El Apéndice A, "Detalle de un viaje de Altamira a 
Catorce", aparece signado por  Robert  Phillips. En catorce  carruajes  de  cuatro  ruedas 
transportaron l a s  partes  de unas maquinas de vapor de 36 pulgadas. Al find del  apendice 
se  hace un pequefio comentario  en el que se menciona  que "De Tanpico a Altamira 
transportarnos la maquinaria en canoas a traves de la l a g u n a ;  la distancia es  de  seis 
leguas." 

- Xi. G.F. Lyon, Resrdencrtr en Mkxrco, 1826, D a m  ue una g1.m con esraacia en la 
ft;.~zibbl:cc de AW6.xim. M&xico,  Fondo  de  Cultura  Econbmica, 1984, 298 pp.; p. 31-55 
1S:dc.m. 

? 



Desde antes  de la h d a c i d n  de Tampico la nlta a San Luis que mencionamos la 

utilizaban los comerciantes  de  Xltanlira y los de Tamp~co de Pueblo  Viejo, pues al llegar a 

Zacatecas podian tomar 1.1 Camino de : ~ ) * x  " k i ~ ~ ~ r y , - > . ~  Este camino. que comunicaba la 

ciudad de MPxico con el noroeste. era la ruta hacia las principales zonas productoras  de 

plata, y p a s h a  por Tula  (Tamaulipas), San Juan del Kto, Querh ro ,  Irapuato, León.  L%os. 

Zacatecas.  Fresnillo y Sombrerete. prolongdose hasta Durango, Chihuahua El Paso, Taos 

y Nuevo Mt5xico.j De este cmlno  se desprendían varias ramificaciones, como la que 

conducla  de  Irapuato a Cjuadalajara y de a h 1  al Oceáno Pacllico tocando Tepic y San Blas; o 

el que iba a Texas J.' Luisiana y se  separaba del camino principal en Querétaro, pasaba por 

San Luis Potosí.  Charcas.  Real  de  Catorce,  Saltillo.  Monterrey, Laredo y llegaba  hasta San 

Antonio, Nacosdoches y Luisiana. 6 

.- 

n 

Desde antes de 1823 se transportaba pescado de 'Tampico de  Pueblo  Viejo  hacia la  

ciudad  de Mexico  por la ruta que pasaba por Tantoyuca Zacualtipán,  Atotonilco y Pachuca, 

pero este  intercambio no era signiilcativo.i AI ihdarse Santa Anna de Tamaulipas se 

continuó utilizando esta  ruta  pero  para  comerciar con ZacualtipM, ya que en  ese momento 

no les  interesaba a los comerciantes transportar los efectos  de  importacibn hasta la ciudad de 

Mesico. En realidad. los períodos  de auge de  ese canino  se  dieron cuando por  los  diferentes 

Humberto  Tandron, E,! m m m o  i e  i'chevn E~pz?c:  ;I' la C O , U ~ Y O V ~ T S I ~  sobre el' iibve 
L-mlercio 1796-1821, Mexico, IMCE, 19'76, 147 pp. (Serie  Historia del  Comercio 
Exterior en México), p. 16 y 17. 
ibrcism. Aunque el  viaje  de Durango a Chihuahua era peli.g-oso por l a s  hostilidades  de  los 
indios y los mdtilntes, l a s  importaciones que entraban por  Tampico llegaban a Chihuahua 
aunque a h f  debian  conlpetir  con l a s  introducciones que se hacian  por e l  comercio 
norteamericano desde  Santa FC. P7d. Josiah G r e s ,  E! corrlc.rc:o en las Ilmuras. Diario 
de u.rz cornemranfe en Santa Fi. pról.  de  Angela  Moyano,  Mexico.  Consejo  Nacional para 
la Cultura y l a s  Artes, 1995, 370 pp. (Mirada  viajera), p. 278-2'79. 
I'blcitrn. 

de m .  
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acontecimientos  históricos  de la epoca no hubo comunicacion entre Veracruz y la ciudad de 

MSsico. 

Los comerciantes  de Tampico de Tanaulipas utilizaron tambien la nlta que 

comunicaba con el norte por el  camino a Monterrey,  pero no cabe  duda que entre 1823 y 

1850 su principal  objetivo fue el camino  de  San Luis Potosi-Zac&ecm. ya  que Pste oiEecla la 

poshilidad de comunicarse con  Ciuanajuato partiendo  de San Luis Potosi. y tambien  la  de 

entroncar con la nlta de jTjepm .&'enrlv desde Zacatecas. Asinlimo se consideraba muy 

importante qup por  esta vta se  pudiera ir hacia  AFascalientes. San Juan de los Lqos ,  

Guadalajara o Chihuahua. pasando por Ilurango.  Ademas.  desde l a s  zonas  mineras se 

trasladaban  hacia el puerto las conductas de plata, l a s  cuales  proporcionaban a los 

comerciantes el circulante  necesario para sus operaciones  con  el exqerior. 

Las condiciones en que estaban los caminos  tenían  relación  con el volumen de 

mercancías que se movían. Por eso. para los comerciantes de  Tampico el arreglo de los 

caminos. como ya dijimos,  fue una preocupación constante. Entre 1840 y 1855 se increment6 

el interés por arreglar el camino a San Luis Potosí, aunque sin  descuidar la ruta  de  Linares a 

Monterrey. Desde  diciembre  de 1841, el  gobernador  del  Departamento,  Manuel  Lucas 

Fernandez, solicito por medio  de la prensa  la  participación  de contratistas  interesados en el 

arreglo de los canlinos.  Desde la perspectiva  del  gobierno,  debían  arreglarse l a s  rutas  que 

íban de  Tampico a Santander, de  Tampico a Tula  de Tampico a ciudad  Victoria y el  de  Tula 

a la línea  de  San Luis Potosi. Tambih  el que iba  de ciudad  Victoria a la linea  de  Nuevo 

León y las  vías Matamoros-Santander,  Matamoros-Laredo y Matamoros-Nuevo León.$ En 

marzo de 1842, la Junta  de Fomento de Santa Anna de Tamaulipas solicit6 al Gobierno  del 

Estado  autorizacion para recomponer el camino a San Luis  Potosi, al mimo tiempo que 

reclamó el control de los derechos  de  peaje, por considerarlo  de su incumbencia. Muy 

."IT. E Eo/, núm. 23 ,  Santa Anna de Tamaulipas, diciembre 30 de 1841. 
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rapida fue la respuesta  del  Gobernador  Francisco Vital Fernández, quien. en ese mismo mes, 

autorizó a la Junta para que se  hiciera cargo de  esa ruta, que pasaba  por l\/lagiscafzin, Santa 

Barbara y Tula L a  obra se inició con el arre~lo del camino de  Altanira a Hiladero  de la 

Tuna.' Sin embargo: m fkbrero  de 1843 algunos mapiscatzinenses se manifestaron en contra 

del proyecto. ya que e l  camino  Altamira-c'hamal pasarla  por Ratones. Piedras  Ne.qw. 

Cardie1 y Canoas, constituy-endo la ruina  de la población  de Magiscatzin "...que solo existe 

entre l o g  puebloe de 'I'amauiipas por el pequeiko trafico de cambioa que hace con la parte de 

arrienda que viaja del interior a este rumbo."i'' 

Dada la importancia del camino a San Luis Potosí  y los costos que podía  acarrear 

arreqlarlo. en noviembre  de  1842 se publici, un decreto  del  presidente  provisional  de la 

Republica, Antonio  López de  Santa .4nnn en el que se  ordenaba la construcción de un 

camino entre  Santa Anna de  Tamaulipas  y San Luis Potosi. Para  construirlo  se  establecib un 

impuesto del 2'% de  averia a Séneros y fktos  de efectos  importados por el puerto de 

Tampico.  El impuesto debia  aplicarse casi de inmediato a los productos  procedentes  de l a s  

Antillas,  Centroamérica y Estados  Unidos y, pasados  tres  meses  de la fecha de expedicibn, a 

los productos  provenientes  de  Europa y Sudamérica 

El canino suli-íó mejoras  importantes, como el tramo que sustituyb al que unía 

-4ltami1-a e Hiladero, los dos puentes de  mampostería  para cruzar los arroyos,  el tanque de 

agua para  las  recuasG, etc. Pero  todas  esas  reformas se hicieron con fondos de  la Junta de 

9 A H T .  El Sol, num 49, Santa Anna de  Tamaulipas, marzo 3 1 de 1842. La Junta estaba 
encabezada  por Jose M a  Boeta y Mi.guel Lazo  como secretario. EI &E, núm. 56, Santa 
Ama de Tarnaulipas, abril 24 de 1842. Las opiniones  del  hacendado  don Ram6n Prieto 
fueron  determinantes para  decidir  el rumbo del camino. :,?d. E! de Tarnulipas, nbm. 
64; Santa Atma de Tamaulipas, junio 2 de 1842. 
!O Articulo titulado "Varios Magiscatzinenses" y firmado con el  seudonimo de  El Cojo, en 

el periódico EI T~tlrrlpo, núm. 30, Santa Anna de  Tamaulipas,  febrero 16 de 1843. ' Decreto  publicado en AHT. ,"I fiempu, nbm. 22, Santa  Anna  de  Tamaulipas,  diciembre 
1" de 1842> firmado por Antonio Mpez  de Santa Anna con  fecha 25 de  octubre  de 1842. 
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Fomento v no  con los que estabi la el decreto  de  Santa Anna Por eso. y porque el arreglo 

del resto del  camino a San Luis Potosl requeria  de  inversiones  de mayor enver,qadura, la 

Junta solicito autortzacicin para  encargarse de la recwdacibn y control  del  fondo  acumulado 

con P I  impuesto de 7% de avería. * 
Cina de la9 consecuencias de la intewencion  norteamericana fije el abandono de los 

proyectos de  mejora y reparacion  de los caninos,  de tal manera que. en agosto de 1848 y 

atendiendo a l a s  multiples qwjm del comercio y de la arrieria, el Gobierno del EGtdo 

nombro  una Junta Inspectora  encabezada  por  Dieso  de l a  Lastra e interada por Joaquin 

Castllla Ramon Prieto y Ramon de la Torre. Con apoyo del Ayuntamiento, este grupo fue 

responsable  del  arreglo y la apertura  de  caminos. 1 2  La Junta acord6, en febrero  de 1849, la 

limpieza  del  camino  de San Luis, desde la Potranca  hasta  Tanque Colorado. El camino  que 

habla  abierto la Junta  de Fonlento en a i o s  anteriores no se  había  limpiado, así que era 

indispensable  concluir la obra No se recurrid al tradicional  remate  por  considerar  que 

implicaba  gastos  excesivos, y se aqignó a Ramon Prietola, quien  ofieció un presupuesto 

modera& y e,uncto de 1,001 pesos 3 redes. l 5  Los directores de la Junta  inspectora,  Diego 

de la Lastra y Ramón de la  Torre, intbrmaron  cuatro  meses  despues  que la obra estaba 

terminada 

l 2  AHT. Corxmicación al Exmo. Presidente  de la República Santa Ama de Tamaulipas, 
marzo 6 de 1843. firma M. J. Solorzano por la Junta  de Fomento, en 232 Tiempo, num. 37, 
Santa Ama de Tamaulipas, marzo 12 de 1843. 
AH". 1848. Presidencia  Correspondencia  Oficios del gobierno del Estado. E x p .  63. 
Documento firrxmio por Fr.ancisco Vital Ferniindez, Ciudad Victoria, agosto 24 de 1848. 

por  Diego  de la Lastra y Ramon de la Torre en Santa Anna de  Tamaulipas, febrero 22 de 
1849. 
l h d k m .  Documento finnado por Ramon Prieto en Santa Arma de Tamaulipas, abril 14 de 
1849. 
.%dm. Documento firmado por Diego de la  Lastra y Ram6n de la Torre, Santa Anna de 
Tamaulipas, junio 5 de 1849. 

l4 rvFT. Presidencia  Correspondencia Junta  inspectora  de  caninos. Documento finnado 
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En el mismo mes  de junio la Junta Inspectora acordo hacer otro camino, desde e1 

"Campo de Canalizo  hasta el Ahiladero  del Limonar". con S I  cual se pr-?tendla constn~ir una 

canetera que resolviera el problema  del  transito por ese paraie en tiempo de aguas. Para' 

rsalizar la obra se le informo a Ramon Prieto que contarla con los fondos  de peaje. 1 De 

nwvo Prieto ofi-ecio un estado  de  los pastos. que en esta ocasion ascendIan a 5 2 5  pesos. A 

La obra se concluyo en 33 días y se  entrqo ai Regidor del ,4ymtamlento. -4brahan de 

Lalxu-reda 1: Lon pastos que la .Junta Jmpectora hizo pwa al , ~ ~ 3 l o  del primer  camino, 

fleron aprobados  desde julio por e l  Gobierno del Estado. y los del sepndo en diciembre, 

s e y n  lo informo el Jei? Polltico a l  Ayuntamiento.-!-, Como puede verse. el interés  de los 

cornerclantes. hacendados y funcionarios int'uyo para que la obra se realizara,  de  manera 

insolita. en muy poco tiempo. Es posible que otro factor acelerador  de la obra haya sido que 

el camino pasaba muy cerca  de la hacienda  de Ramon Prieto y de las propiedades  de otros 

miembros  de La Junta Inspectora 

. 3  

Cuando aparecio  el  libro  de  Toribio  de la TorreZ1, tanto el  camino a San Luis Potosí 

como los  de  Altamira--Soto  La Marina y Tampico-.Altamira-Linares-Monterrey se consi- 

deraban cczynrmx wales. mientras  que el de Limón-Santa Barbara-La  Laja-Boquillas-Tula se 

caliiicaba como m m n o  de herradura. 

En cuanto a la comunicacion con la capital, en agosto de 1855 se autorizó a la casa 

comercial Mosso Hemano,  de la ciudad  de  Mexico, para construir un camino de  fierro  de 

,%ti'm. Documento firmado por Diego de la Lastra. Presidente  dela Junta  Inspectora, 
Santa  Anna  de Tammlipas., junio de 1849. 
lhdem. Documento firmado por Ramón Prieto,  Santa Ama  de  Tanlaulipas,  noviembre 8 
de 1849. 

19 I h d m .  Presidenciq  Correspondencia, Junta Inspectora de Caminos, exp. 15, documento 

id AHT. 1849. Presidencia  Correspondencia Julio. Manuel Zelarayn al I. Ayuntamiento, 
finnado  por  Diego  de  la Lastra. Santa  Anna  de  Tamaulipas,  noviembre 8 de 1849. 

Tampico. Julio 4 de 1849 y A H T .  1849. Presidencia  Correspondencia  Oficios  del  Jefe 
Politico.  Manuel Zeiat-ayn al I. Ayuntamiento, Tampico,  diciembre 14 de 1849. 

I1 Toribio  de la Torre, opclt., p.107. 
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MPxico a Santa .Ama de  Tamaulipas.  Para aque1Ios tramos en que no pudieran  introducirse 

l a y  vias del  ferrocarril, se dispuso la constmccion  de  carreteras. De esta manera, se acordo 

tambien la realizacion  de los estudios  correspondientes al tiempo que se resolvio la 

excencion  del pago de alcabalas a los materiales  requertdos para la construccion. Los 

senores pVIo.i;so calculaban que la comparíia para  apoyar  esta  obra  se  inttyaría 

aproximad,mente en un ario. -L 
.. 

(Otro ambito iimdamental para al desnn-0110 del comercio en la region de nuestro 

estudio lo constituye la  naverzacion fluvial. Antes de que se  fundara Tampico. la navegación 

por el r ~ o  Panuco era importante para las poblaciones que se encontraban  en su ribera. pero 

al establecerse  este puerto y la Aduana Marttima el comercio por  esta vía  se intensifico. 

favoreciendo tanto la importacion como la internacion  de  efectos. Se utilizaba  el rio para 

introducir  hacia San Luis los productos y efectos  extranjeros,  transportándolos en canoas 

has;ta donde era navegable. y desput;s por tierra hacia la ciudad de San Luis. Navegando rio 

abajo podian verse l a s  canoa9 de al-qmos de los habitantes de  la  ribera que llevaban sus 

fiutos hacia Tampico. así como a ai,qnos comerciantes  que, en goletas,  transportaban  el palo 

worm' para  venderlo en el puerto o para su exportacion. Durante su recorrido  por  el Pánuco, 

Lyon realizó un estudio sobre el  potencial  de esta  via  de comunicacibn y comercio.  Detallb 

sus  observaciones y para 41 era  posible llegar al pueblo  de Pánuco en goletas  de  bajo 

calado, como las  norteamericanas. aunque a partir del  rancho  de Miradores solo podia 

navegarse en canoas. Este  rancho estaba  cerca  de "...un feny llamado 'Paso Real'  en  el cual 

l a y  mulas se pasan  nadando en la ruta  de San Luis a Pdnuco . . . " ) j .  

En la dCcada comprendida  entre 1 8 4 0  y 1850 el asunto de  la  navegacih por el 

Pánuco se  maneja  en dos sentidos.  Por un lado se  expresa  la  preocupacion  por facilitar la 

de 1855. 
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entrada y salida  de los buques que descargaban en Tampiso y que d e b ~ m  salvar la h m a  

para  evitar un nauhgio.  (Ya desde La década  anterior se encuenwan seniicios orqmizados 

de practicos. los cuales auxiliaban a los buques  indicándoles l a  parfe mas naveeable  del r1o 

y l a s  partes bajas del  rnismoj.ZJ 

Por otro lado. la navegación en el  Panuco era motivo  de  preocupacion para los 

comerciantes que deseabcan utilizar esta vía para la internacion.  de tal manera que. entre 

1830 y 185il. F;l.lr%en proyectos enfocados  a la navegwidn rio arriba .~41pumos sqerian l a s  

virtudes de un transporte de vapor y la posibilidad  de hmar  una cotnpailia por  acciones 

para Durante la ocupacicin norteamericana, el (3rd. Shields,  entonces 

comandante de la plaza  se interesó en la creación de un camino que facilitara la 

movilización de las tropas norteamericans  desde San Luis Potosi a Tampico.  por lo  que 

ordenó a sus  ingenieros recorrer tanto  el río Pánuco como la ruta Altamira-Horcar;itas-Tula, 

con el fin de investigar cual era mejor. Los norteamericanos  consideraron que la vía m& 

adecuada era la del río Pánuco.  indicando que sólo existian 120 leguas de  distancia  entre 

'Tampic0 y San Luis Potosi. de l a s  cuáles 60 podían  ser  recorridas en vapores como el Mary 

Somerts. hasta el Paso de Real  del 

."IT. Gace~a tie Smra Ama de TanzauIlpas, num. 5 13, de 21 de mayo de 1836 y num. 
536 de 16 de  agosto  de 1836. Tambih estos  negocios ofi-ecian servicios  de descarga, 
como el de  Leonardo Truyol, dedicado a transportar en lanchas tos productos  de los 
buques. Una lanchada desde fiera  de la b m a  hasta Santa  Anna  costaba 70 pesos. El 
transporte  por  pieza se  cotizaba en cinco reales  por pasar la barra y en cuatro pesos  hasta 
Tampico. Los pasajeros  debfan  pagar  hasta 7 pesos  por su traslado. Eb cuanto a los 
derechos. los buques  pagaban un peso por  cada  tonelada I/ por  cada  pie de  calado, 
ademis, la carga que se  desembarcaba y almacenaba en el puerto  tenia  que  pagar  dos 
reales  por  cada tercio. 

-e .4HT .  La E~LW.~G.QZC, nfirn. 31, Tampico,  diciembre 2 de 1845. En vapor costaba en esa 
Cpoca en los estados  Unidos,  entre 12,000 y 16,000 pesos? por lo que se pensaba que  una 
sociedad con acciones  de 1.000 pesos  era algo que fácilmente podía  realizarse entre los 
comerciantes de  Tanpico. 
Aunque  en lo  que se refiere a distancias los estudios  de los norteamericanos  resultaron 
bastante  acertados. el proyecto  de  Shields no pudo  realizarse,  porque  el Mary Somerts, 

7 4  
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El interés por esta via de  comunicacion  provenia no sdlo de los comerciantes 

tmpiquerios: tambign poblaciones como Klo l?erde se interesaron en z l l a  por lo que en 

fehrero  de 1849 enviaron w:a W P W S W ~ ~ C : ~ ~ J ~  al c'onpr,>so del  Estado de San Luis Potosl. 

para que por medio de un decreto se solidarizaran con la causa del Ayuntamiento de 

Tarnpico.  apoyando la navegacion  por e l  Pánuco. En l a  mencionada wpwxt'ntaaclon se 

propone tanto irnpulsar la. navegacion por medio de  vapores en direccih al Puerto  del 

Carnero. como $1 .meQlo y rep"cion del cammo carretero hacia San LUIR. utilizando como 

recursos el derecho de avena, el l''.(j dispuesto por la Ley de 31 de marzo de 1838, y los 

recursos que pudiera  aportar San Luis Poros1 y los otros estados  del  interior que se 

hencticiaran con e l  comercio.- 
" 

Esta propuesta es un claro ejemplo  de los intereses que vinculan a la region, 

intereses que traspasan los límites  estatales. E1 Ayuntamiento de  Ríoverde, en apoyo al de 

'Tampico, plantea en los artículos 2" y 3" de su propuesta. la creación  de  una  Junta  Especial 

que articule a los representantes  de los distintos  lugares y que coordine, tanto los trabajos 

del camino al Carnero como la invitación a los estados  del  interior  para que apoyen la 

iniciativaLb Como puede  verse. la navegacion en el Phuco  no era un asunto exclusivo del 

comercio  de  Tampico,  sino que se constituia como un problema  regonal. 

M o s  después. y tomando como pretexto l a  visita al puerto  del  ingeniero  encargado 

del camino de San Luis. se  public6 en el  periódico El Ccmercio de Tampico, del 24 de 

enero de 1855, el  "Proyecto de  Navegación en e l  Panuco" del  Qeneral Shields y el 

con su arnmnento ]I' soldados.  no logro pasar mas alla del rancho Bichinchijol -a 14 
leguas del  Espinal-,  porque  el  rio no tram suficiente  agua en esa  epoca Vid., El 
Cc)m2t7~cio de -Tavq~ico, núm. 3 10, Tampico, mi&rcoles 24 de  enero de 1855. 
AHT. .hbr:ccso del Pdnuco, nhm. 12, Tampico,  t~larzo 3 de 1849, 2a época. Documento 
firmado por- la Sala Capitular  del Ayuntamiento de  Rioverde,  febrero 14 de 1849. 
Dirigido a los Diputados  del  honorable Congreso del  Estado  libre y soberano de San Luis 
Potosí. 
Ibidem 
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reconocimiento y estudio que realizó  sobre el no el capit;ln del puerto LUIS Valle, Entre las 

conclusiones  del  proyecto elaborado por los norteamericanos se e?rl>resan Ins lrentaja5 tie 

comunicar a San Luis por este  rumbo: 1.- la abundancia  de -~as r~)s  a,ozmL;'ns; 2 . -  mayor 

cercanla  entre Tampico y San  Luis que por otros rumbos: 3 . -  esistencia en el camino de una 

poblacion como Ríoverde; 4.- fertilidad  del  terreno, que produce  cantidades importantes de 

nmz: 5 . -  resion sumamente poblada y 5.- l a s  ventajas  de  carácter  militar al permitir una 

comunicacion t-apidR con Tmpico.;? Por su parte, el editorialkta en el mismo periddico, 

llama al .4ymtamiento  de  Tampico y a los  estados del interior  para  apoyar la iniciativa  de 

hacer navegble el Pánuco hasta  el paso del Espinal, y de ahí a Valles  por un camino 

cwreter'o que lleeue hasta San Luis Potosí.  Esta  propuesta file apoyada desde aios anteriores 

por los ayuntamientos y gobiernos  de los estados o departamentos.30 

Otro  proyecto que muestra el interés  regional, es el  de abrir un c a ~ a l  entre el P b u c o  

y la Laguna de  Tamiahua  que, como pensaban  en la época, abreviaría la comunicacih con 

Tuxpan, "...que hoy es tan costosa y molesta  por l a s  tres lagunas de  tierra que se interponen 

entre uno y otro por el camino ~ r d i n a r i o . " ~ ~  Todavía en 1855 se seguia  insistiendo  en la 

necesidad  de  realizar  este  proyecto, argumentando  que contribuiria a elevar el  nivel  de vida 

de muchas de las poblaciones. Se sugería la creación  de una empresa  particular que contara 

con la autorización ybernamental, pues se  decia que para que el  gobierno se encargara  de 

este tipo de obras. tendria que distraer recursos:  además con una empresa  de esta naiurdezq 

los  capitales  de l a s  personas bien szfuadas podrían  invertirse y no  permanecer 

esrarronanos. 3 2  

L9 .W. 3': C o r w w o  cie T c z ~ - . ~ c o ,  núm. 310 ... doc. cit. s. 1, j h im .  
M I T .  EL Sd, num. 47, Santa Ama de Tamaulipas, marzo 20 de 1842 y núm. 53,  Salta 
Anna de Tammlipas,  abril 14 de 1842. 

7 ,  

j2 " I T .  E! co.wercIo de Tumpico, niim. 305, Tampico, &ado 6 de  enero de 1855. 
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Para precisar l a s  rutas  comerciales mas utilizadas durante el periodo  estudiado. se 

analizo la información relativa a los destines  especiiicados m las facturas y p í a s  que 

amparaban la internación de rnercanctas desde 'l 'mpico. I,a selección  del aiio y de los 

meses  estudiados se hizo tomando  en cuenta dos variables: ai la posibilidad de  hacer un 

sondeo en distintos nmomentos del periodo  estudiado y b )  la disponibilidad  de l a s  hentes.  La 

intención era comparar 1827.  1837 y 1847, pero no se encontró  material  de  este Í~ltimo ario, 

por lo cual se incluyo 1844, Astmismo, ei contar con filrnte6 muy completas de 1853 y 1855 

permitio una sistematizacion mas riprosa de l a  infornmión. 

Se revisaron varios meses  correspondientes a los arios de 182'7, 1837 y 1844 pero 

sólo se  presenta como muestra representatwa la intbrnmacion de los meses con mas actividad. 

En lo que se  retiere a 1853 y 1855. se sistematizó la información de  todo  el aiio, pero  para 

conocer las rutas comerciales  se  seleccionaron solamente los tres  de  mayor movimiento. 

Como puede  apeciarse. aunque se  habla  de tendenciaq, el  material  permite  mostrar 

algunos de los cambios que suli-ieron l a s  rutas comercides. La preferencia por una u otra 

ruta sui-id variaciones en los d o s  estudiados.  entre otras cosas por los cambios  ocurridos 

en la demanda  de  efectos  extranjeros en diferentes  lugares y regiones;  también eran 

determinantes el estado en que se encontraban los caminos. l a s  condiciones  de  seguridad  de 

los mismos, y los diferentes  acontecimientos  políticos y militares que vivia  el pais. Sin 

embargo, las fluctuaciones  del  volumen  de lo internado por una u otra ruta se debieron, 

principalmente, a l a s  necesidades  de cada región y: por supuesto, a l a s  condiciones 

socioeconomicas  de l a s  mismas. 

Las f'erias también propiciaron el incremento periódico  de la demanda en algunas 

plazas. Dichos  eventos  se  celebraban  desde la epoca colonial.  siendo  una  de l a s  primeras la 

feria de  Jalapa, así como también de  esta epoca datan l a s  autorizaciones a la  de  Saltillo y la 

de San Juan  de los Lqos.  En el Mexico independiente,  impulsadas por el  consumo, 

sutgieron  ferias en diferentes  lugares de la Republica En la zona que abarca  este estudio se 
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confrmaron a1quna.s autorizaciones y se  esTidieron nuevos permisos. Por ejemplo. desde 

1827 se autorizo una feria en la wlla de Tula de Tarnaulipa.~. para celebrarse del 16 al 2 1  de 

frtrero. y mnque con los &os se cambio la fecha en que debla celebramp -entre el 28 de 

octubre y e1 18 de noviembre-"" lo  importante es que rn el perlodo  estudiado continuo 

siendo un Fspacio para el intercambio  comercial  de la resión. 

. .  

La  t'erla de San Juan de los Lagos. autorizada desde 1 79734. en el lapso que nos 

ocupa era t d a w a  ¡.m punto clave pnra el comercio. En los documentos consultdoe se 

observa que cada ado, en el  mes  de  octubre. l a s  mercancias fluían en ryandes  cantidades 

hacia este IuQar.  (:)tras de las  ferias d i p a s  de ser mencionadas  son la de  Saltillo -del 25 de 

septiembre al 9 de octubre-;" y la de Montemy qm.  desde el ario de 1832, se celebraba en 

septiembrp. I:; 

Idas ferias resultaban  atractivas  porque oti-ecían incentivos de  carácter fiscal. Por 

ejemplo. en la feria  de Tula quedaban  exentos  del pago de  derechos los generos, fkutos y 

efectos que a h i  se vendiesen;  además se  permitia a los interesados  almacenarlos  con 

anticipación en Tampico. No se pagaba por el  almacenaje y los  productos  podían  internarse 

hasta la tbcha en que comenzara la feria37  Pero no siempre  resultaban tan llamativas,  pues 

en la feria  de  Saitillo  de 1845 y 1849, segun la convocatoria sólo se oti-ecian ventajas 

fiscales  para  los  efectos  nacionales,  garantizandose la exención de la mitad de los  derechos 

tiscales. 3s 

33 .m. El' BoEeth, núm. 38, Santa h a  de Tarnmlipas, octubre 8 de 1843. 
Robert Smith, JosC Ramírez  Flores y Leonardo  Pasquel, Los consdados de 
corwmmres en iv i i e~~ Espcfia. Mexico, Instituto Mexicano  de  Comercio  Exterior, 
19'76,  195 pp.. (Serie:  Historia de1 Conlercio  Exterior  de  Mkxico), pp. 121-124. 

l!w&*r:. Se  realizaba entre  el 7 y el 21 de septiembre. 
MIT. Ei 3olefin ... El documento que avala la autorización  de la  feria fie firmado por 
Antonio Lbpez de Santa Anna el 2 de  agosto  de 1843. 

3 5  M I T .  1845. Presidencia Exp. 2. 

3x AHT. 1849. Presidencia  CorrespondenciaOficios V W ~ O S ,  exp.núm. 2. 



Para efectos de la internacibn, las facturas debian indicar un maximo  de tres lugares 

de destino. Asimisno,  los  arrieros presentaban la g í a  en la receptorla o arlministracion para 

justitjcar  el trhsito.  si ese era el caso, o para entregar l a s  mercancm a los consignatarios 

de ese lugar. situation que implicaba  el pago de los derechos correspondientes cuando  no 

hablan sido cubiertos y la excedicidn de la t omapa  de rigor 

A partir de las fuentes  utilizada9 resulta mu); diijcil determinar  que  parte  de l a s  

mercancim se comercializaba en cada uno de los lugat-es de dedino, por ello tambien e@ 

problemafico saber  si se escogí6 ese destino  exclusivamente a partir de la demanda y de una 

operacidn comercial. o srjlo como un punto de trhsito. N o  obstante.  considerando el 

procedimiento  seguido por los comerciantes y arrieros en la eleccion de los destinos -sobre 

todo  en el primero y seundo-: se puede ver que era determinante que, en el lugar elegido, 

existiera una receptorta o una administracidn  de  rentas.  pues esto facilitaba mucho l a s  cosas 

cuando l a s  operaciones  comerciales no se realizaban. o cuando era  necesario  cambiar la ruta 

porque los caminos  estaban  intransitables o resultaban peligrosos. 

Tomando  en  cuenta la zona  que abarca este estudio,  en el se muestran 

los lugares en donde existían aduanas principales, locales y receptorías.39 Si se compara 

esta informacidn  con la de l a s  rutas comerciales, puede observarse que la  mayor parte de los 

envíos pawban por alguno  de estos lugares . 

En 1837 l a s  r u t a s  más utilizadas tocaban Guanajuato,  Guadalajara, Zacatecas y San 

Luis Potosi. Los destinos finales más  li-ecuentes  erann Guadalajara, San Juan de los 

Lagos, Durango, Guanajuato,  Chihuahua, Zacatecas y Quer&aro.Jo En lo que se refiere 

35, Colecci6n de Leyes y Circulares de Hacienda 1821-1866. "Noticia de l a s  
administraciones, receptorias y sub-receptorias de  rentas  que  existetl  en cada 
departamento  de la República, con expresion de l a s  duanas maritimas?  de cabotaje y 
fronterizas", mayo 1" de 1838. 

4o E1 se elaborii con  datos  tonlados  del AGN. Aduanas.1827. Libro 402. 
"Relacibn de los derechos que  han  satisfecho varios individuos por los efectos  que  han 
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al destino intermedio, en los meses que se analizaron  del  mencionado ario. la tencfencta 

muestra  que Guanajuato y Guadalajara fueron los lusares mas fi-Pcuentados. En scyndo 

termino se tocaron lupares como Durango, Zacatecas y San L.U~S Como puede 

verse en el a e x o  r~um&,-'~ Ins rutas m i s  utilizadas en 1837 keron las que comunicaban a 

San Luis Potosi con C3mdalajara Guanajuato y Zacatecas, y las que  desde Zacatecas 

enlazaban a C;uadalajara, Apuascalientes y León.  Tambien hubo una via de cierta 

importancia por Leon hacia Chadalajwa y algunos luswes de Michorrcán. En 185.3 los 

itinerarios mas importantes heron: a) los que  comunicaban por San Luis Potosí a Colima 

?c.lor?lia, Zacatecas. y a Guadalajara con Chihuahux b) los que por Zacatecas enlazaban con 

Guarlalajara-lluranqo. y con Durann(3o-Chihuahux c )  el que por Guanajuato unia a Zacatecas 

con Durango." 
. .  

En los  ejemplos estudiados en el mexo n U m . ,  el primer destino al que  con  mayor 

Gecuencia se diripian las mercanacías era San Luis Potosí. Todo  parece indicar que 

principalmente se trataba  de un lugar de tránsito y no  de un depbsíto de mercancías, pues 

en casi todas las  operaciones registradas siempre existe un segundo y un tercer destino. Lo 

anterior no s ipi i ica  que San Luis no tuviera un consumo propio de mercancías extranjeras, 

solo se hace notar  que  son pocos los registros en  que se indica que los efectos se quedaran 

en esa  plaza  Tambiin &pan como lugares mis ii-ecuentados,  en calidad de primer destino, 

Guanajuato, Zacatecas y Guadalajara; pero estas plazas, a diferencia de San h i s  Potosí, 

internado  en  todo el mes de la fecha", Doc. 352 y 353 de  marzo, 381 y 382 de  mayo. 
AGN. Adnlon. Rentas de Tamps., Faduras de marzo, abril, agosto de 1844, cajas nums. 
1 y 2. Facturas de julio y octubre  de 183'7, cajanúm. 3 .  Facturas de octubre, noviembre 
de 1841, cajaniim. 6 .  Facturas de septiembre de 1844, caja 8. Facturas mayo de 1844, 
y .4dmOn. Principd. Libros de Guias de Tampico, 1853 y 1855, cajanüm. 3. 

41 ;'i.lcit.rn. F.id. &ex0 num.. 
42 AGW. Admón. de Rentas. Tamps. Facturas de julio y octubre  de 1837, cajanum 2. 
43 AGN. Adm6n.  de Rentas.Tanlps. Adm6n. Principal.  Libro de  Gufas  de Tampico. 1853, 

caja núm. 3. Mci. -. 
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aparecen en  muchos registros como segundo y tercer destino. lo que las caracteriza no solo 

como lugar de tránsito, sino tambien como Irrtportantes centros de consumo Desde la 

petspectisa del segundo destino. la tendmcla m o m o  que en 185.3 los lugares n ~ k s  

importantes eran, en orden  decreciente. (hanaylato. Zacasecas. Gnarialqara. Duranpo. San 

Luis Potosl y Morelia. 

En 1855 se observa un cambio interesante. ya  que el  orden  de  importancia  de los 

lugares del segundo destino Ne modiilcó de I R  siguiente  manera: San Luig Potosí, Mexico. 

Guanajjuato, Zacatecas, Durango, Morelia Guadalajara y Queretaro.4" 

En 1827. 1837 y 1844 se localizan algunas nltas que incluyen, como destinos f inales ,  

en primer  término a Durango y despues a Chihuahua Aqui se puede ver que la 

comunicación  de Tanpico con el norte se  desarrolló durante estos arios: y en los siguientes 

se vio afectada por la .guerra con los Estados Unidos. aunque tuvo una ligera  recuperacion en 

1853 y 1855. En estos arios la mayoria  de la9 internaciones se dirigían .& a Chihuahua, y en 

menor medida a Durango y  Zacateca!. De los 383 registros  de  enero  de 1855, 

aproximadamente 135 consipan a Chihuahua como destino final: y en el mes  de  diciembre, 

de los 715 registros, 376 se  dirigian a este  lugar.45 

Para 1855 Tampico se conectaba, a traves  de  San Luis Potosi, con: Colima- 

Chihuahua, Durango-Chihuahua, Guadalajara-Chilluahua, Morelia-Chihuahua y con 

Zacatecas-Chihuahua (-o n u )  Algunos lugares  del  Departamento de San Luis 

Potosí  eran  utilizados como primera escala. Desde Ciudad  del Mai'z, Catorce,  Matehuala y 

Ríoverde, se dirigian  mercancías  principalmente  hacia Guanajuato y Zacatecas,  mientras  que 

Tamazunchale y Valles  eran un punto para  llegar a San Luis Potosí y a Ríoverde. Tambibn 

l a s  poblaciones  del Departamento de  Tamadipas eran primera escala; a s i ,  por Ciudad 

XGN. Admón. de Rentas. Tamps. Libro  de Guías de Tampico, 1855, cajanúm. 3 .  Vid. 

45 Ibidem, Md. Anexas 9 p 13. 
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Victoria Escandón. Horcasitas. Jaumave IJ pasando por San Luis Potosi. las mrrcanclas se 

intelnaban  hacia  Chihuahua Durango y Guadalajara Tambien en 1853 y 1855 se nota un 

mayor movimiento comercial entre  Tanlpico y la ruta que. desde  Linares y Monten-ey, se 

dirigía a Chihuahua y Durango.;'i 

Es evidente que el  comercio de 'Tanpico con el  norte del p a s  se amplió y tambien 

lo es que el area de su influencia  mercantil se extendio  hacia el centro  del pais. como lo 

mllestt-a le importmcia que cobraron las nutar: que comunicaban San Luis Potosi con Colima. 

Morelia y C;uadalajara; la que conectaba a Zacatecas con Guadalajara y Durango, o la que 

por Guanajuato iba a Zacatecas o C3adalajara Otros registros  retlejan un incremento del 

comercio con lugares como Morelia. c'olima. Tepic y la ciudad  de Mexico. 

Las actividades  de irnportacion e intenlacion  eran  controladas  principalmente por 

inividuos o ne3ocios que contaban con almacenes en Tampico. Aunque algunas empresas 

importaron e internaron  directamente.  sus  operaciones no dispusieron de la idfaestructura 

que teman las establecidas en el  puerto, por ello, la mayor parte  de l a s  compaiiias del 

interior  preih-ieron  utilizar como consignatarios a los comerciantes  de  Tampico.  Varias  de 

lag pulperias y tiendas de menudeo tambien se ocuparon  de la internación, pero  siempre  en 

menor escala que los almacenes. 

Para el estudio  de l a s  empresas  se han considerado  los  periódos: a) De 1823 a 1836, 

b) de 1836 a 1848 y c )  de 1848 a 1855. Laubicación  de los negocios en cadauno de  ellos 

se hizo considerando  el  tiempo  en que estuvieron  activos. Sin embargo, en algmos casos se 

fue flexible.  dada la dinámica  particular  de cada fitma comercial.  Para f'acilitar el an&íisis 

del comercio. se or.9anizó en tres grupos a los mercaderes que participaron en la  

internacion: por un lado. se reunio a los que operaban al mayoreo a traves de  los almacenes; 
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MORELIA-CHMTA. 
(1 registro) 

MORELIA-EXICO 
(1 registro) 

ZACATECAS-GTO. 
(2 registros) 

ZACAlTCAS-GUAD. 
(1 registro) 

AGUASCA.-kIEXICO 
(6 reglstros) 

AGUASCA-ZACAT. 
(5 registros) 

(16 registros) (145 registros) 
D'lR%??GO-CHM. DtRhY(30-CHTH. 

(9  registros) (46 registros) 
Gr"lAL=\J.~A - cm1 GP"U?-1LAJ-U?.=\- CEiIH. 

(3 rrgistros) (23  registros) 
GU.4D.?&L-AJAR.4-DGO. 

(19 registros) 
(3t~.AD.4L.-COLIMA 

(;UADAL.-(X:.&l3L-\S (1s registros) 
(4 reyistrnsi) 

(3UANAJXTATO-CHTH. G'C'ANAJUATO-DGO. 
( 2  registros) (1 registro) 

(3'CT.&iJYATO-WC. GI'"t"riwTTATO-ZAC. 
(1 registro) (16 registros) 

('1 registro) (2 registros) 

(4 registros) 

GGhtJXATO-(;U-D. GUANAXTATO-MEX. 

GUANKTATO-GUAD. 

MOFSLL4-C'HMLTA. MO~LLA-C'HIHTJA. 
(10 registros) 6 1  registros) 

MORELEA-DURANGO MOF?ELIA-DURANGO 
(1 registro (2  registros) 

(19 registros) (74 registros) 
ZACATECAS-GTO.  ZACATECAS-GTO 

WCATECASDGX). ZACAITCAS-DGO. 
(42 registros) (2 registros) 

ZACATECAS-CHLH.  ZACATECAS-CHIH. 
(3 registros) (10 regidros) 

WCATECAS-MOR. ZACATECAS-S.BLU 
(2 registros) (1 registro) 

WCXTECAS-GTTAD. 
(2 registros) 

MEXICO-CEWTCTA. 
(20 registros) 

SJ.LAGOS-CWTUA. 
(4 registros) 

AGITAS-DGO. AGUASC.-ZACAT. 
(1 registro) (1 regist.ro) 

Fuzn%e: AGP?. Admbn.F.entas Tarnps Libro 1855 
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en sequndo  termino. a quienes  contaban con establecimientos dedicados al menudeo: y e l  

tercero abarcó a los relacionados con el c o ~ ~ ~ e r c i o  de internaclon y con la vida polltica de 

Tampico. 

Zorrilla Miranda y C " .  La Waison Labruere ti12 una de l a s  que realizaron la mayor  parte  de 

1% importaciones e mternacionee,' Esta cornpailla aparecio en 1827 con el nombre  Watson 

Ih~lcison y cy'. con un capital en piro de 8.000 pesos.48 En ese &O Guillermo Watson 

establecib tambi6n. en la calle de Ribera. on almacen de ropa. que estuvo registrado. hasta 

18-18, cQmo de primera clase. Entre 1836 y 1837 esta negociacion realizo una parte 

Y -  

considerable de las importaciones e internaciones, especialmente de alsodones, telas. ropa y 

lencerla En 18.38 se asocio con Teofilo Labruere, operando  con  bastante éxito hasta 

principios de 185.3. ario en el que. al parecer,  se  disolvió la sociedad, ya que a partir de 

entonces  empezaron a aparecer por separado la Watson y C'" y Labru&e-Sánchez y C. 

Durante 1855 sólo opero esta ÚltimaJ3. El valor de l a s  propiedades de dichos comerciantes 

oscilo entre 18,VOO pesos en 1836 y 10,000 en 1849.j6 

La familia de la Lastra jusó un papel muy importante en la vida  comercial de Santa 

Anna de Tamaulipas. Jose de la Lastra, uno  de los comerciantes de Altamira fhdadores de 

esta población. establecib desde fechas muy tempranas un almacén  de ropa, y a partir de 

entonces  empezó a realizar actividades de  importación e internacih aproximadamente hasta 

el aÍí0 de 1849. Despues de la independencia de México, cuando se reanudaron l a s  

relaciones con Espaiia de la Lastra íüe nombrado  consul  de ese  pais en Tampico. El capital 

Ed.  Cuadros 12, 13? 15,17 y h e x 0  U. 
4s ,m. 1827. Tesorería Ju1io-diciembre.Cuentas pqadas del Fondo Municipal. Exp. 20. 

t.7~'. Cuadro nunl. 1'7 y m. Tambien puede consultarse AGN. Admón. 
de Rentas. Tamps., Libros de pias de Tampico, 1853 y 1855, cajanúm. 3. 
I4d. Cuadro num. 17 y-s. 1 y 15. 
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en giro que manejaba  estuvo  siempre  arriba de los 10.000 pesos. y sus propiedades 

rebasaban los 20,000.s1 Durante mucho  tiempo  manejo otro negocio  a partir  de una socledad 

con Ramon Obregón, pero en 1843  de la Lastra da intb-mes sobre la disolucion de la misma 

y em mayo de ese mismo ario suii-io un embxpo. aparentemente  porque estaba en quiebra. 

El incldente dio lugar a un debate publico. ya que dicha  contiscacion se llevó a cabo con el 

uso de la fuerza publica. motivando l a s  protestaq del  interesado y de otros comerciantes. El 

problema de fondo era que lm autoridades habían procedido antes de que ee determinara Ri 

la quiebra era fi"audulenta52 Al parecer el COIZL'U ?so para determinar el caracter  de la 

quiebra  resulto favorable a de la. Lastra pero  el  proceso fue largo, ya que en 1845  todavia 

no se resoIvIa3S 
-. 

Por su parte, Diego de la Lastra empezo a importar e internar  tnercancias  desde 

1835. Sus operaciones eran  menores que l a s  de José de laI,astra, pero  entre 1845 y 1855 se 

convirtió en el comerciante mas importante del  puerto. En 1855 interno mercancías  por un 

valor de  109,894  pesos.  Tenía una tienda  de ropa para  venta al menudeo que estaba 

clasiilcada como de  primera53 y a diferencia  de  otros  propietarios  de tienda9 de ropa, 

lo,qo competir  con los  almaceneros,  consiguiendo que su negocio siguiera  registrado en el 

aiio de  1858. 5 5  Aunque es  posible que sus empresas  estuvieran  relacionadas  con l a s  de Jos6 

de la Lastra, esto no se  ha  podido demostrar. 

5 1 p7J.  
IZHT. E2 Tiempo, num. 51, Santa Anna de Tarnaulipas, mayo 7 de 1843. 

5 3  A H T .  El Gqén, núm. 14, Tanlpico, junio 18 de 1845. Al  parecer la quiebrade don José 
de la Lastra  implicaba sumas de cuantía. por lo que tuvo serias  repercusiones  entre los 
comerciantes. Un grupo  de sus acreedores estaba por investigar  si la quiebra  era 
ii-audulenta y el otro se  afanaba por- mostrar que no era mi. El Tribunal  mercantil tuvo 
que mediar en el asunto, pero no quedo claro el  carácter  de la quiebra, muy 
pr-obablelrlente por el peso que la fanilia de la Lastra  tenia en el puerto. 

54 ~ , ~ ~ ' ~ ~  -,7 v 14 
55 heuo u 
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Otro de IOS negocios que en estos arios controlaron la internacion h e  e l  de $,pifia, 

Heedorm y C a ,  el cual estuvo activo  desde 1826 y cambio  de razon social a Spitta h.leyer v 

C'' en 1835. Solo en marzo de 1827 interno mercancw por un valor de 45,757 pesos. 

maniiiestando en ese mismo ario un capital en g r o  de 15:OOo.5a NQ obstante que tuvo 

baqtante  movimiento. el capital  manifiestado entre 1835 y 1840 h e  de sólo 5,000.57 La 

empresa  Spitta Meyer y contaba en 1835, con un almacén, propiedad que al parecer tenla 

un valor de 14,500 pesoe. Aunque el valor de esta propiedad eiguió apareciendo en 106 

reqistros hasta el ario de 1849, l a s  operaciones  de la empresa  desaparecieron  desde 1836.:$ 

En cuanto a la  empresa  Zorrilla  Miranda y c", cabe  decir que h e  impulsada 

inicialmente  por Antonio Maria Miranda quien desde  1827  establecio un almacen, 

dedicándose a la irnportacion e internacion  de  mercancias, aunque en poca  escala  Miranda 

formo una sociedad con Juan Zorrilla y, entre 1835 y 1836, manejó un capital  de 10,000 

pesos. Su impottancia fue disminuyendo, ya que en 1840 declarci 6,000 pesos, aunque el 

valor  de l a s  propiedades  de  Zorrilla  era en ese mismo aiio de 17.900. En 1844 la razón 

social  era sólo Zorrilla y Hno.. nesocio que realizaba  actividades  de  internación mínimas. 

Para 1848 sólo contaba con  una pulperia  de  primera  clase. 5 3  

Algunos almacenes  eran  de  segunda  clase, como el de J.  J. Prom y C, establecido 

desde 1826, aunque con la razón social  de  Harrison Prom y P .  En 1835, ya como J. J. Prom 

y Ca, declaró un capital de 5,000 pesos, y entre ese año y 1844 cambió  de nuevo su raz6n 

social a Bernier y Prom, continuando durante todo ese tiempo  con sus actividades  de 

internación. (-) AI parecer, SIB operaciones  mejoraron en 1855, ya que log6 
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en ese aiio una internacih de  mercancm de 39.610 pesos. logrando que el a1rnact.n 

continuara existiendo hasta 1858.f,i' 

'1 CUADRO N" 23 

il 
I/ 

e8.OPIET'ARIOS OF AUk4CEN-E TAMPICO CUYAS  ACTIVIDAOFS SE , 
CIONARON  CON i A INTERNACION DF MERCANCIAS 1 

1836-1848 18481855 

batson b b & m  y C' Stuard Jolly y C' CIaussen y Treibs 
i I J o s 0  de la Lash Manuel  Blandin Domingo I s a s i  
iOiego de la Castra Guillenna Carnayer 
{J.J. Prom y C" Zurutuza Albsrdi y C" 
lSpitta Meyer y C" Victoria y LLisano 
krriila Miranda y C" LecOng Camacho 

Eugenio Maliaño I Salvador Darqrri 
Droegue y CY 

1 G. A. Papke 

Fuente:  Datos tomadas de anexa. 

En el período que va  de  1836 y 1848, a los cuafro almacenes  del lapso anterior, que 

squiaul operando, se agregaron nueve m á s .  Los nuevos comerciantes  fueron, en orden de 

importancia:  Droege y Ca; Shard-Jolly y C"; hfaluel Blandin,  Zurutuza-Alberdi y c", 

Guillenno Lamayer, Victoria y Llisano,  Lelong-Canlacho, Eugenio Maliailo, y Salvador 

Darquí. En casi todos  los  casos  se trata de almacenes de ropa al por mayor, aunque algunos 

eran de abarrotes, como el de Lelong-Camacho y el de Maliailo.6* Entre 1836 y 1855 el 

movimiento de internación  mostr6 que s610 cuatro de estos  negocios  estuvieron  vigentes 

hasta  este  último ailo. Se trata de Droege  y C", que en 1855 intern6 mercancia  con valor  de 

77,683  pesos,  Stuard-Jolly, que logró movimientos por un valor de 15,420, y Manuel 

Blandin, que llego a 2O,83 1 pesos. Los otros negocios no sobrevivieron más ail& de 1848.62 
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En el  tercer  periodo  aparecieron solo tres almacenes mas en Tampico: dos  de 

Claussen y Treibs y el de Domingo Isasi. En 1855 el primer  neQocio internó mercancm por 

un valor  de 5 ,  129. y el segundo por 1.207 pesos.: 
_. 

En cuanto a los negocios al menudeo. cabe aclarar que si bien estan presentes en l a  

internacion  de mercanciaq. siempre lo hacen  en  una escala mucho menor que los gandes 

almacenes. Lo anterior no debe hacernos suponer que los  capitales m sjro manifiestados o 

105 valore6  de sus propiedades  eran  menores, ya que existen alqmos ejemplos de que se 

obtenían beneiicios importantes a traves de  puípertas y tiendas  de ropa Por ejemplo, durante 

e l  primer  período. encontramos la pulpería  de  Pedro  Vallejo, que habiendo  iniciado  sus 

actividades en 1827 con un capital  de 3,000 pesos, manifestó 5.000 en el aiio de 1835. Sus 

negocios  de  internacion se prolongaron haqta 1836, pero  después  de  ese a10 los  registros  de 

finca mojan propiedades por un valor  de 18,000 pesos en 1841, y de 32,000 en 1849. En el 

aiio de 1848 tenía  registrada una tienda  mestiza  de  primera 

Otro  ejemplo  es el de la tienda  de ropa  de  Castilla y Solórzano.  Este  negocio  operó, 

entre 1835 y 1848. con capitales que iban  desde 4.000 hasta 2,000 pesos, y ya  para el aílo de 

1848, contaba con propiedades por un valor  de 6,000 pesos.  Realizó  actividades  de 

internación  hasta 1844, aunque no muy importantes. En la  sociedad  participb J. Manuel 

Solórzano y no puede  precisarse si existió relacion con Juan  Bautista  Castilla Lo que si 

cabe  aclarar e6 que, para 1836, ya era Castilla y Solórzano  Sucesores. En 1848 Manuel 

S o l ó r a o  manejaba la tienda, que para  esas t'echas era  considerada  de  primera  clase, y en 

1858 se  le  registró como pulpería  de s e . p d a  La tienda  de  ropa  de Juan  Bautista  Cartilla, 

empezo a operar en 1823; internó mercancias  este ado y 1835, en que declarb un capital en 

giro  de 13,000 pesos. Las propiedades  de este seAor alcanzaron en 1836 un valor de 
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41,350, y para 1848, de 24,800 pesos. A partir de 1849 aparece en los registros de 

internación  el  nombre  de Juan G. Castilla probablemente  descendiente o hermano. mientras 

que en los registros  de  propiedad  se  registra a Juan  Bautista  CastiIla Testamentarla io que 

explica  el  cambio. ya que entre 1840 y 1853 sera Juan G. C'astilla el que se ocupara de las 

operaciones de internación. En 1855 cambió la razón social a C'astilla y Perea e internó 

mercancias por la suma de 4.3 1 pesosSd5 

En este periodo existen otros ejemplos  de cbmo l a s  tiendm al menudeo que se 

relacionaban con la internacion, crearon  condiciones  propicias  para  obtener  propiedades. 

Por ejemplo Pascua1 Borras. dueiio de una pulperia  desde 1827, tenía  propiedades con valor 

de 7 , 0 0 0  pesos: Cruz y Hno., que también operaba un pequeilo  negocio desde 1827, tenia 

propiedades que valian 10.000 pesos.id  Cristóbal  Trascierra, con capitales minimos de 200 

pesos entre 1835 y 1848, logró acumular propiedades con un valor  de 4,000> y Tomb 

Rose11 tenla  fincas que vallan 22,000.67 

Entre 1836 y 1848 aumentó el número de  negocios al menudeo. Aparecieron  veinte 

tiendas y pulperías que  en sus operaciones  tuvieron que ver  con la intemaci6n. Sólo cinco  de 

ellas introdujeron  mercancias  hasta el aiio de 1855. La tienda  de  primera  clase  de  Francisco 

Lopez Puente logró internar, en ese &o, efectos  por un valor  de 37,840 pesos,  mientras que 

la tienda  de  segmda  de Juan  de Haro lo hizo sólo por 2,962. Curiosamente, el comerciante 

que logró acumular propiedades  con un valor mayor f i e  el segundo. Por otro lado, cabe 

agregar que los dos  negocios  existian  todavía en 1858. Los otros tres  negocios , Ramos y 

Obregón  -que sigui6 operando a pesar  de  separarse  de  José  de la Lastra-, Juan Bautista 

Tripp y Juan  Grillo, internaron muy poco, sin  embargo,  sus propiedades alcanzar6n en 1848 

valores  de 10,000,  1,500 y 26,300 pesos respectivamente.  Entre los negocios que s610 
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internaron  hasta 1844, resulta de  interes  mencionar el de Rodrí,yez y Alcedan, quien, 

contando  con una tienda de abarrotes de primera clase y con un capital de 3 . 5 0 0  pesos en el 

ario de 1848. tenia propiedades con valor de 10.300 pesos. "x It'no cis los socios de esta 

enlpresa Antonio Kodnguez, continuo  internando hasta 1855 .'!A' Este 3s un caso interesante, 

porque  existen  bastantes  prueba9  de que Kodrtyez comenzo  desde i>chas mu): temprana9 

como arriero y poco a poco se convirtió en propietario. 

, .  

Entre 1.1348 y 1855 no todm lm pulpenas y tiendm de ropa se relacionaron con la 

internacion, l a y  excepciones heron los nesocios de Celestino González. Baltazar G. 

Trápaga, Fusco bo., Joaquín Matienzo y Benito Moro. (c'uactro num. 74.) Sus operaciones 

heron mlnirnas. y solamente los tres primeros realizaron en 1855 internaciones que 

oscilaron entre los 1,300 y 3 , 0 0 0  

El tercer grupo  de comerciantes lo componen  quienes  vincularon  sus actividades 

comerciales con l a s  politicm y que estuvieron  ligados  intimamente a la vida  del 

Ayuntamiento  de Santa Anna  de Tamaulipas. Aunque  tuvieron negocios de  mediana 

importancia, a  la larga  destacaron  entre los propietarios de fincas, al tiempo  que gozaron de 

un amplio prestigio entre la comunidad debido  a su calidad de  fundadores.  Entre ellos  se 

encuentran  Rornualdo  Antonio  de Segovia  Felipe Edema, Vicente de la Torre, Antonio 

Boeta y Salazar, Mariano hdrade  y Felipe Lagos. Unicamente los dos  primeros se 

dedicaron a la internación,  contando Segovia con un almacen y Ederra con dos tiendas. En 

1827 sus capitales oscilaban entre 3,000 y 6,000 pesos.' * Con el tiempo, Segovia  cobró 

miis fuerza y para 1835 declaró un capital de 8,000 pesos y propiedades por m&  de 18,000 

pesos, mientras que Edema manifestó un capital de 5,000 y propiedades  por 9,000.72 



CUADRO NO 24 

CON I AS ACTIVIDA[ZES~N DF MFR- 
PtETARtOS lEJ?UJFR!AS. TIENDAS DE ROPA Y ABARROTES EL,ACtONADOS 

1823-1838 18361848 1848-1 855 

Julián Dufart Celebtino GonzAlez 

López y C' Fusco H m .  
Rubí0 H m .  y C' Joaqw'nMatienzo 
Rodriguez y Akredjn BenitP"0 
Juan Rulz Sdnchez 
Fnanch Vega 
Jamá Castelló 
Manuel Zelarayn 
Ann Chase 
Juan Bautista Tripp 
R a m  y Obregón 
Juan Grillo 
JolSéNOvaa 
JOSQ, Palominoe 
Eugenia 
Levi y Briaboinne 
Antordo Pérez Bonilla 
P. Hoeenberg 

FCO. Lbpez Puente Baltazar G. Trápaga 

swnie: Datoa tomadasda anex- 

En el mexo U puede verse que el nún~ero de almacenes de primera clase 

disminuyo dristicamente entre 1838 y 1858, quedando solo dos de los diez que habfa en el 

primer aiio. Este descenso se explica por el hecho de  que algunos bajaron de categorfa, 

mientras que cuatro desaparecieron totalmente. Entre estos ultimos estaba la compaflia de 

Watson LabruBre, que había sido tan importante para la importacibn e internach. Los 

almacenes de  segunda clase mantuvieron  su nlimero, pero  sdlo dos de los que había en 1848 

permanecían activos en 1858. Los cinco restantes eran de primera y pasaron a ser de 

se<;unda clase. En donde sí hubo cambios fue en el número y composicih de los almacenes 

de tercera, pues  no sobrevivió ninguno de los que había en 1848, aunque por otro lado 

aparecieron, antre ese &o y el de 1858, ocho nuevos almacenes. Es interesante observar 
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que ;elgulas de las comp&iaq registradas en 1848 poseían dos almacenes, tal es el caso de 

Lelon+hnacho,  C'laussen y Treibs, y Droe_qe y C " .  Estos tres negocios, junto  con ;I de 

Diego de la Lastra, fileron los que. entre 1848 y 18.58, dominaron la importacibn e 

internacion.7: 

En l a s  tiendas  de ropa se aprecian cambios interesantes entre 1844 y 1858. Por un 

lado se conserva la presencia de Diego de la 1,astra mientras que el registro de Jose de la 

Lastra desapwece totalmente. Para 1848 algunos mercaderes  convirtieron sus almacenes en 

tiendas  de ropa tal es el caso de Manuel  Blandin. En ese mismo aiIo se registro una de l a s  

tiendas  más importantes del lapso 1848-1858, la de Francisco Lopez Puente. Para 1858 solo 

quedaban tres tiendas de prunera, la de Diego de la Lastra la de Francisco  Lbpez Puente y 

una nueva. la de miz y P. Las tiendas  de ropa de segmda tambiCn distuinuyeron 

drdsticmente. en cambio l a s  de tercera  clase aumentaron. En el lapso analizado, la 

denominación  de  tienda9 mastizas desaparecib y en su lugar se emple6 el de  tiendas de 

prinlera y se<gunda clase. Las pulperfas  de los afios 1844 y 18-48 tendieron a desaparecer, 

mierltras que las registradas en 1858 eran de nueva creación.  Precisamente en este ail0 

aparecieron 60 tendajones, que vinieron  a sustituir a l a s  tiendas de tercera clase. 

En el pueden verse los cambios que sufi-26 el capital en giro en los 

&os 1835,  1840 p 1848, a s í  como las fluctuaciones en el monto de l a s  propiedades 

adquiridas por los habitantes  de Tampico que poseían algun tipo de negocio. Considerando 

el monto total del capital en giro,  se  observa una di.minucibn muy importante. De los 

327,500 pesos que se giraban en 1835, sólo se manii5staron 137,926 en 1848. {- 

E.) El cambio más notorio se encuentra en el grupo B, que en el primer aiio manifest6 en 

total un capital de 133,OO pesos y que bajó a 20,000 en 1848. En el grupo C se di6 una 

disminución de 81,000 a 41,000 pesos. Los demds grupos sufkieron ligeros descensos. 
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GRUPO A 
GRUPO 6 
GRUPO c 
GRUPO D 
GRUPO E 
GRUPO F 

I 327,500 142,-  137,928 

Para  comprender l a s  fluctuaciones que su6i6 el capital en giro, no debe  perderse  de 

vista que durante los alos que l a s  tropas  norteamericanas  ocuparon Tmpico,  la mayor p a t e  

de l a s  importaciones se realizarorl con los Estados  Unidos, l o  que  afect6 a quienes 

abastecian sus negocios con productos  europeos. Los cambios  mencionados  coinciden  con 

la disminuci6n en el número  de  almaceneros y con el reacomodo  que  realizaron los 

propietarios  de  negocios al reubicarlos en otra categoria for otra  parte, aunque el  capital 

tiende a disminuir, el monto de l a s  propiedades  de  quienes  poseían  negocios  relacionados 

con el comercio  se  increment6 en lanlayor parte de los casos. 

El valor total de l a s  propiedades o ricas de los habitantes  de  Tarnpico s&6 

tanbien variaciones. En el af$o de 1835 ascendia a 1.003,359. En 1841 y 1844 se registr6 

un descenso,  quedando en 921,959 el  primero, y en 824,500 pesos el segundo,  pero en 1848 

el valor  de la  propiedad  ascendi6 de  nueva  cuenta a la suma de 1.025,289 pesos. Analizando 

dicho valor a partir  de los diferentes grupos en que se  clasificb a los propietarios (cuadro 

aiu~X), se nota una disminucibn  importante  en el valor de la  propiedad  de los grupos A y 

B; tambih  se registraun m e n t o  interesante en los verupos C y D, que probablemente 
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obedeció a cambios en el  sector  medio, relacionados con los que se operaron en e l  ámbito 

del comercio de importacibn e internación, y en el local. 

Al cadi-ontar los nombres  de los propietarios  pertenecientes a los dos  primeros 

~rupos, con los nombres  de los comerciantes que  manifestaron más capital en Qiro, se 

encontrb  que. en la mayoria de los  casos,  coinciden.  Sin embargo.  nuevamente aparecen 

propietarios que  no se relacionan directamente  con el comercio pero sí con l a s  instancias 

politicas y a&ninistr.ativas  del  puerto. En estoc casos, se trata de personas con varias 

propiedades que  seguramente  arrendaban. En e l  _ape C' encontramos  lo mismo propietarios 

de negocios que funcionarios  del ayuntamiento, inclusive aparece hasta el cura, y el grupo D 

aglutina  individuos relacionados  con  el  comercio al menudeo, pero tambi6n a aigunos 

duenos  de talleres. 

CUADRO NO 26 
OR DF I MFlRQPtEDaDESCADLS EN TAMPICQ 

183s I841 1844 1848 

GRUPO A 75,500 94,259 63,000 23,000 
GRUPO B 448,750 41 3,700 270,500 382,900 
GRUPO c 188,350 195,300 230,300 32%900 
GRUPO R 21 4,725 1!j8,350 .r*m ~,~ 
GRUPO E 40,- 43,000 47,350 47,660 
GRUPO F 3 8 , 0 3 4  4 7,350 a,= 45,739 

1.003,359 921,950 824,500 I .02!5,289 

El comercio local  se vio estimulado, ademh de los negocios  relacionados con la  

importación e internacibn, por otros establecimientos  dedicados a satisfacer principalmente 

el  consumo interno del puerto  de Tampico. Por  ejemplo, a la  galera del mercado llegaban 
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los comestibles transportados en canoas por e l  Tamesi y el Pjn~co.~ ' :  Los puestos del 

mercado abrían desde l a s  tres de la mafíana en verano. y a partir de l a s  cuah-o, en I n s i r n o ,  

suspendiéndose l a s  ventas  con e l  toque de queda75 El reghnento de policía establecía que 

los comestibles que se pusieran a la venta fueran~+Wsc-os. . j ~ ~ ~ . s  y no cadLdterrrtkos. y que l a s  

ventas se sujetaran a l a s  pesas y medidas autoriTAas. Estaban prohibidos los monopolistas 

y revendedores ",..que de una manera u otra quisieran enriquecerse sacriikando al público y 

consiguiendo por esta causa más utilidad que e l  pobre propietario..."i6 

Los productos  con los que se  abastecía de alimentos a la poblacibn tampiqueila 

procedían, en primer tkrmino, de l a s  huastecas: en se-gundo, de Tabasco y Campeche, y en 

tercer lugar. del extranjero. En cuanto a la variedad y al volumen de los productos  que se 

consumían, e1 d o  num. 27 muestra que  en 1844 y en 1845 se introdujo maz, fiijol, arroz, 

manteca asicar, cebo,  jabon, pilbn, ganado -especialmente de cerda-, aguardiente, sal, 

harina. cdf .  cacao y algunos articulos de  henequen." La mayor  pazie  de estos productos era 

de origen nacional y llegaba a Tampico por el rio, por vía terrestre y a traves del cabotaje. 

El  andisis de los efectos nacionales entrados al puerto entre  enero y diciembre de 

1845, permite apreciar la presencia de l a s  huastecm. Como puede verse en el h e x d m  

u1, el mayor  numero de cargas de productos, como el pilon, procedia  de Capadero, 

Tamazunchale, Chiconamel, Tantoyuca, Huejutla Tempoal y Xichú,  es  decir, de l a s  

huastecas potosina, veracruzana,  hidalguense y queretana De la huasteca hidalguense, 

Huejutla aparece como el principal abastecedor de &car y aguardiente, y Meztitlhn entre 

74 

75  
7 6  
77 

AHT. El Sol de Tamaulips, núm. '71> junio de 1842. 
AHT. 1845. Reglamento d e p i d a ,  art. 42,  f. 11. 
:&&m, art. 49. € 12. 
.4HT. 1846. Presidencia  Estadfstica Exp. 91. "Copia  fiel del cuadro ebdadfstico de la 
ciudad  de Tampico, Tamaulipas. cotnspondiente al &o de 1845". Este documento se 
encontro en el aiio de 1846, fecha en  que se fin110 la  copia El expediente de 1845 está 
deteriorado y todavia no se restaura, pero por  lo que se pudo revisar, la copia que se 
utilizo fue hecha a partir del  documento de 1845. 



208 

los que enviaban harina La huaTteca potosina, a través de Ciudad Valles, he el principal 

proveedor de maiz durante el ail0 analizado, ,?unque tanbien abastecia arroz, manteca y 

jabon. 7 9 

Desde C a p e c h e  y Tabaxo se realizaba un trafico apoyado en e l  cabotaje, lo que 

pemitia la introduccidn de productos nacionales como e&é. cacao y artículos del henequen. 

Sin  embarpo, la mayor parte de los productos que ingresaban por esta vía eran parte del 

comercio de internacion. 

I * CUADRO NO 27 
YTAOlSTlCA nF PRPgUCTOS Y EFFCTOS W E  CIRCULARON EN l l W I C 0  Et4 

1844y1845 

PRODUCTOS 1844  1845 EFECTOS 1844  1845 

Fanegas de ma$ 
Fanegas de frijol 
Arrobas de arrnz 
Arrobas de chile  color 
Pilones de d c a r  
Arrobas de manteca 
Arrobas de cebo 
Pesos de j a b h  

Yo0 
45 
15 
O 
O 

2800 
3500 
800 

Cnbezas ganado mayor 7 5  
Cabezas ganado caballar 40 
CRbezRs gmado  pelo so 
Cabezas ganado lana 73 
Cabezas de cerdos 601 

500 
55 
11 
O 
o 

1950 
2990 
680 

85 
46 
36 
38 

485 

Fanegas de sal 300 
Tercios de cacao 1491 
Arrobas de harina 11502 
Arrobas de azúcar 5132 
Quintales de café 22 73 
Cargas de pi16n 1052 
Fanegas de m a i  1597 
Barriles aguardiente  del 717 
pais 
Bultos arroz 203 
Tercios  petate 133 
Tercios  costales 70 
Huacales  jabhn 227 
Cabezas de suela 223 
Quintales de manteca 39 
Tercios de zapat.os 31 
Tercios de pabilo 14 
Tercios de jorongos 18 
Tercios hilo henequen 11 
Garrafones  misado  del 
P d S  420 

2256 
1063 
12s1 
1525 
3054 
1689 
4732 
537 

269 
2 19 
12 
140 
236 
63 
21 
4 
21 
20 

O 

.". Tesorería 1845. Comprobantes de cargo de cuenta del fondo común municipal. 
Reiaciones de efectos entrados de tierra en pases y guías de enero a diciembre de 1845. 

. . .  
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Entre 1835 y 1845 el  comercio  local s&io alsunos cambios en el numero y 

características de los negocios, lo cual  nos hace pensar en una lipera mejoria Como puede 

verse en el Cuadro núm. 28, en 1845 se resistro un aumento en e l  número  de negocios 

relacionados con la importaci6n e internacton. lo que necesariamente repercuti6 en el 

comercio local. Tarnbien  aumentaron algunos de los establecimientos que satisfacian 

necesidades de la localidad, tal es el caso de l a s  zapatenas, boticas y licorenas, entre otros. 

Pero al  mismo  tiempo, neQocios  esenciales para el abasto  de alimentos, como l a s  

pmaderias, disminuyeron. Tambien  se registraron 12 casas de  matanza y 25 T a j e s .  Por 

otra parte, vale la pena  mencionar a lm dos f&ricas que aparecen en esta Estadistica, sobre 

todo  porque se indica, en uno de los casos. que se trata de  una fhbrica de clavaz6n. Aunque 

en arios anteriores se habia mencionado la existencia de  una f l r i c a ,  no se menciona nunca a 

que tipo  de actividad se  dedicaba En cuanto a la se-mda fh ica ,  consignada como de 

rrmmrnenros, es dificil  establecer a que se  refiere  esta denominaci6n. Sin embargo,  dada la 

presencia constante  de  buques  de diferentes caracteristicas y tomando  en  cuenta  que la otra 

fhr ica  se dedicaba  a producir clavazh, es probable que la actividad de la fiibrica de 

instrumentos estuviera  relacionada  con el mantenimiento  de los barcos. 

LOS cambios  detectados en el movimiento comercial de Tampico seguramente se 

relacionan con los que se localizaron en el registro de casas que aparece en la Estadistica 

de 1845. (Cuadro m u n 2 ? , )  Al comparar los datos correspondientes a 1835 con los de 

1845, se observa un aumento  importante  en el nílmero  de casas registrado en el  Qltimo &o. 

Las casas de piedra pasaron  de 18 a 105, y las bajas de madem de 28 a 107. (- 

M) Resulta por demb interesante que el incremento se iocalice en este tipo de casas 

porque, junto con l a s  de ladrillo, eran l a s  d s  requeridas por los sectores de mayores 

recursos. Las casas de  huano, tipica vivienda popular,  disminuyeron  de 210 a 206.79 

' 9  Ed. Cuadros  nums. 18 y 29. 
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DespuPs de 1845, los negocios  relacionados con el  comercio local tendieron a 

incrementarse, sobre todo los dedicados a sdistacer necesidades  relacionadas con alimentos 

ti-i-escos, abarrotes, vestido y servicios,*n y ocurrió lo contrario con los dedicados al 

comercio  de  importación e intetnación. 

CUADRO N" 28 
. 

FSTADISTICA DF 1846 

TIPO DE NEGOCIO NO TIPO DE NEGOCIO NO 

ALMACENES 14 CASAS DE MATANZA 12 
TIENDAS DE ROPA 12 AGUAJES 25 
TIENDAS  MESTIZAS 2 CAFES 2 
rlENDAS PULPERfAS 81 PANADEFtíAs 3 
MERCERÍAS 2 LICORERI-ÁS 3 
CABREA DE INSTRUMENTOS 1 FONDAS 2 

JABONERTAS 2 TONELERI'AS 3 

YOJALATERIAS 3 SASTRERfAS 8 

TALABARTER~AS 3 

-ABRIGA DE C L A V A Z m  I BODEGONES 2 

iERRERrAS 2 VUERl'AS 2 
SARPlNTERfAS 9 ZAPATERI~AS I O  

'INTURERIAS 3 REloJERfAS 2 
K l T l C A S  3 SOMBRERERíAS 1 

PELUQUERIA 1 
BARBERíAS 6 
BILLARES a 

OCIOS F?QACloECBDOS C M  U TRANSPORTE 

SALESAS 4 MULAS APAREJADAS 15 
3ARROS 2 BURROS 45 
ZARRETAS 13 MULAS DE TIRO 4 

b n b :  E.Csdl.tlca de 1846. 
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CASAS  ALTAS  DE  PlEDRA 
CASAS  BAJAS DE PIEDRA 
CASAS ALTAS DE LADRILLO 
CASAS  BAJAS  DE  LADRILLO 
CASAS  ALTAS DE MADERA 
CASAS BAJAS DE MADERA 
CASAS DE HUANO CON  TECHO TEJAMANll 
CASAS DE HUANO 
FINCAS ROSTICAS 

39 
105 

4 
I 6  
I1 

107 
19 
206 

1 

Un aspecto que  complementa lo hasta aquí dicho sobre los comerciantes es el estudio 

de la población de Tampico. Para ello, aunque se examinaron los padrones  de 1845 y 1847, 

el que se tom6 en cuenta para el antilkis f ie  el de 1848.81 La selección  obedeció, en pnmer 

lugar. a que se trata  del m i s  completo y, en segundo, a que se  elabor6 después de  que se 

firmo la paz  con Estados Unidos,  cuando Tampico ya habia sido desocupado. 

Entre 1837 y 1848 la población se mantuvo hasta cierto punto estable, ya que  de los 

5,756 residentes del  primer d o ,  once &os despues había 5,264 habitantes. Los barrios m& 

poblados eran, en orden  de  importancia, el 6O, 7 0 ,  4" y 5". (Anexo núm. 19) Los nidos 

representaban el 28% de la población y entre los adultos, los solteros de ambos sexos 

sumaban el 40.5%. Llama la atención el elevado numero  de  viudas y el hecho  de  que siga 

siendo, como en otros &os, m& alto el  porcentaje de  hombres  que declararon  ser  casados 

que el de l a s  mujeres. (-) 

81 N " .  Padrón  de 1848. El padr6n f ie  elaborado entre octubre y noviembre. 
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i 
i 
I Estado civil de la poblacion 

TAM PIC O 1 848 

1 

Casados (1 1.30.63 Viudas (7.00,b) 

El análisis de la población 211 1848 permitió  hacer alguna.. conclusiones  sobre los 

cambios operados en los once ailos transcurridos  desde 1837. Los porcentajes y el peso de 

cada una de las ocupaciones  sufrieron cambios, aunque la correlación entre  dichas 

ocupaciones no se alteró sustancidmente. Si se compara la Bidk&m3 correspondiente 

a 183'7, con la de 1848, puede apreciarse que los oficios, aunque siguieron 

siendo la segunda  ocupación, en orden  de  importancia, se incrementaron  de un 28.7% a un 

35.1 9b. 

El gmpo de los trabajadores sufi-16 algunos cambios. En la -, 

representaba el 51% de l a s  ocupaciones, pero en 1848 sólo alcanz6, sumados los 

trabajadores de servicio dornCstico y los urbanos, un 42.936.s2 Como puede veme, aunque 

la correlación entre l a s  ocupaciones no se alterb,  el  peso del sector de trabajadores 

disminuyó y el de los oficios aument6. El sector de burócratas se mantuvo  m& o menos 

B2 Hay que recordar que en la Gráfica num. 8 se integró un bloque de trabajadores en donde 
esta el servicio domkstico, por  considerar que  en ese momento era m b  dificil 
diferenciarlo. 
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estable. y l a s  profesiones pasaron de un 2.5% a l .Y%.  En el caso de los comerciantes, 

categoría que incluia en 1837 a comerciantes y puesteros con un 12.7'%, la 

GFL~FICA NOIS 

TAMPIC0 1848 I 
Tendencias ocupacionales i i 

I 

Burdcratas (2.2940) 111 

Pmksiones (1 .Rh) 

I , I 

variation no h e  si.gnificativa, ya que ambos sectores sumim un 12.696 en 1848. En donde 

aparecen algunos cambios que vale la pena  resaltar es en el  sector de l a s  personas  que 

di-ieron tener  ocupaciones  relacionadas con el campo En 1837, los que dijeron  ser 

campesinos reprt.sentnban un 2.2Ob de l a s  ocupaciones;s3 para 1848 l a s  personas que se 

dedicaban a l  campo ya no utilizan esa categoria, la gran rnayoria se autodefine como 

labrador y solo unos cuantos corno rnilperos,  agricultores y v a q u e r o s . ( C d $ f t m ) .  



TANlPICO 1848 
Trabajadores rurales 

I ' 150:---- 

N 1 O0 

50 

o 

O 

I Labrador Milpero Agricultor Vaquero 

Los porcentajes  de la nluestran exclusivamente la correlación  entre 

las ocupaciones  manifestadas por una población  activa, que en números  absolutos era de 

2,4 15 personas. (-)Desde esta perspectiva. l os  cambios relativos  al  porcentaje 

de trabajadores se  refiere s610 al peso  de  este  sector  respecto a otras  ocupaciones, ya que 

el número de  trabajadores no varió gran cosa en esos once &os. Lo que sí cambi6  fue su 

composici6n. Por ejemplo, en 1837  se registraron 576  sirvientes, en 1848, s610 324 se 

asumieron como tales;  del resto de los que se dedicaban ai servicio domdstico, 154 

personas  manifestaron ser lavanderas,  planchadoras,  cocineras y cocineros,  criadas  y 

chichihuas o nanas. Como puede  verse, el ntímero de  sirvientes  disminuyó, lo que puede 

estar  relaciorlado con algunos cambios  en l a s  condiciones  sociales  de  este  sector, aunque 

carecemos  de informacih que permita  pensar en los sirvientes como asalariados. Sin 

embargo,  el aumento del servicio domCstico para tareas especificas  es un indicador  de l a s  

modificaciones que se estaban  dando en las  relaciones  de trabajo en esta &rea (m 
liULn29.) 
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TAMPICO 184.8 
Actividades  del  servicio domCstico 

Entrs los trabajadores urbanos (ver GrAt7ca ruj.mA), los jornaleros ocupan el 

porcentaje mayor. Sobre este sector ya se ha hablado  en el capítulo anterior, en donde se les 

caracterizb como jornaleros urbanos, tomando  en  cuenta las posibilidades de trabajo que 

existian en el puerto, ademAs de que los sectores  dedicados al campo se deslindan 

claramente. Corno un criterio m& para la caracterizacibn de los jornaleros, en 1848 tambiCn 

se tomó en  cuenta c6mo se distribuían  en los diferentes barrios. Los 306 jornaleros se 

repartían en todos los barrios, pero la pan mayoria se concentraba en el 6", 7" y 8'. En este 

atlo aparecen 3 1 jornaleros en el  ejido de Tancol,  es  decir, en la zona  propiamente agricola 

de Tampico. Sin embargo, es  dificil definir si  se dedicaban o no a los trabajos  agricolas. 

Otro aspecto que no debe perderse de vista  es que  muchos  de los jornaleros eran originarios 

de  lugares  de la huasteca en los que la actividad hdamental  era la q-icultura, por lo que 

resulta probable que algunos  manifestaran  en el PsIdrdt? su  ocupaciiin anterior. No obstante 

esto, al evaluar los aspectos mencionados se consider6 que, aunque  no  puede pensarse que 

todos los jornaleros  se ocuparan de trabajos urbanos, L a s  posibilidades de trabajo existentes 

en Tampico  se inclinaban m& al h b i t o  urbano que al rural. 
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GRÁFICA FPO 21 

TAMPICO 1 848 
Trabajadores urbanos 

. L.%-"' Enfardelador (4.5qo) 

La Estadistica de 1845 nos aporta algunos datos que nos  pueden  ayudar a aclarar l a s  

posibilidades que existían de trabajo mal en el &ea comprendida por  el puerto  de  Tampico. 

Ell este documento  no se registran  fanegas de  senlbradura,  regadio o temporal, s610 hay 

algunos sembradlos de catla, pl&itzmo y huertas de  Arboles fiutdes. Aparecen registrados  dos 

ranchos, en los que  no se  idica si habfa algún tipo de  cultivo que ocupara jornaleros. Sin 

zmbargo, la cantidad de ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda induce a pensar  que esos 

ranchos se  relacionaban con  actividades  derivadas  de la  cria y cuidado  del En el 

cuadro 30 se mencionan laspncas nisticos que existian en Tampico. Entre estas destacan la 

del fnst~ de LWt?a Cecilia, El Chusps, El Limo.r:nr y el Emblrcimiem de la Barra, por 

ser l a s  que  tenian un vdor m& elevado.85 La  primera y la ultima  estabml relacionadas 

precisamente  con la cria y cuidado  del  ganado caballar. Como  puede verse en el Cuadro, 

cinco de las  fincas  se  localizaban en el  ejido de Tancol. 

Los datos que se obtuvieron del Pad.?& de 1848 sobre dependientes y empleados, 

muestran  que  no sdieron cambio en  cuanto a su número global,  pero, si se  les  considerapor 

84 Estadistica 1845. 
85 N I T ' .  1846. Presidencia Correspondencia  Carpeta 21. 
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separado, el número de  empleados aumentó de 14 que habfa en 1837 a 42, y el de 

dependientes disminuyó de 123 a 97. Los cargadores y enfardeladores se mantuvierotl 

presentes, no obstante que su número  disminuyo respecto al del ario de 183'7. Estos 

C U m R O  N" 30 
I 

,YOhlBRES DE LAS FLYCAS PRGPIETARIOS VALOR A N T T - A L  DE 

PhSG DE DRA. CECLLW TES. DE DN.FELIYE GW 4 000 12 
¡EL CH'CTSPUS TES. DN. LEONARD0 TRCNOL6 O00 18 
&WOTAL RACILIO  DELGADO 200 4 10 
CU.ARTEL DE LA LAGUYA " E L  MORA 2 0 0  4 10 
TXPiCOL JUAN GOPTZXLEZ CASTILLA 200 4 10 
TGVCOL JORGE MARTOS 300 7 2 1 2  
TAXCGL JOSE G d I  300 7 21f2 
TANCGL AGAPITO CRUZ 300 7 2 1/2 
T.&PTCOL PEDRO PERALES 200 4 10 

EL c'Mv1cLNO ANTONIO GARCIA 100 2 5  
LOS PLATANOS MARIANO PAULIN 100 2 s  
B I O U I L L O  JOSE PEREZ OSORlO 400 1 1 7  
EL ZAPOTE JOSE M A .  CASTILLO IBERRY 500 1 4 
LOS SAUCES JOSE E. LAREDO 100 2 5  
'ES"TA13LECIMIELV0 DE LA 
BARRA TEST. DN. LEONARDO TRUYOL l o 0 0  3 
Fuente: Llsta de individuos $que segun los padrones qxxecen corno propletarlos de fincas njsticas en los 

DE FINCAS 3 AL MILLAH 

MAlUANOANDRADE 1 500 4 4 

arios de 1834 1; 1845. 

trabajadores jugaban un papel muy  importante en 1% maniobras  de carga, descarga y 

trasldo de lm rnercmcías, de tal manera que,  desde fechas tempranas, se regul6 su relacion 

con los comerciantes. En un Reglamento elaborado por una comisi6n del Ay~rntmiento~~  se  

establecieron algunos preceptos sobre el pago que debian recibir estos  trabajadores, al 

tiempo  que se reglamentó l a  organización de l a s  cuadrillas encargadas de estibar. Estos 

cargadores debian conducir l a s  cajas o bultos  desde e l  muelle a l a  Plaza de la. Aduana, 

86 ;$iG'em. 
''AHT. Presidencia 1836, julio 21, Exp. num. 55. 
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especlficamente a los Aimacmes de ~'e-~os:to .'v' arqiwaje. Lo mas probable es que el 

nílmero de  trabajdores de esta ciwe tendiera a anmentar confbme pagaba el tiempo, p0rqUd 

en marzo de 1849 el celador del 7" cuartel, Hipolito  de la I s l a  expreso que solo en su barrio 

habia 40 carpdores.sS 

En lo que se reijere a los comerciantes. aunque en 1848 se establece la diferencia 

entre estos y los puesteros. solo tres  personas  dijeron relacionase con el negocio de pulperia 

o con las tiendas. E& dato contrasta con los que se obtuvieron del anexo de 

establecimientos de 1848.g3 así como con l a s  conclusiones a l a s  que se llegó sobre el 

numero de pulperias y tiendas  registradas en ese d o .  .4dern&. entre l a s  1'75 personas que 

declararon ser comerciantes aparecen los nombres de  duenos  de los diferentes tipos de 

almacenes,  tiendas  de ropa, pulperias y tiendas mrst izas . (cJrs i f ica . )  Tambien hay un 

grupo de personas que de una u otra manera se relaciona con  el _ p p o  de mayor poder 

G ~ F I C A  N. 22 

TAMPICO 1848 
Comerciantes y propietarios 

I 200 
175 

Comerciant' Tendero 'Abarrotero 'Negociante' Prop urb ' Prop rural 'Fabricantes' 

I 200 
175 

Comerciant' Tendero 'Abarrotero 'Negociante' Prop urb ' Prop rural 'Fabricantes' 

gsAHT. Ahfrcroso del ?dpzuco, núm. 13, Tampico, nlarzo 7 de 1849. El documento está 
firmado en Tampico, marzo 1" de 1849. 

89 ujd. 
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economico. los dueilos  de almacenes y tiendas. En este ,grupo se incluyen seis individuos 

que dijeron ser negociantes.  otros seis que se manifestaron  como propietarios, ocho que 

declararon  ser fabricantes. amque no *speciiicaron de que.  Tambien se incorporó a 

aquellos que,  por sus ocupaciones. se  deduce  eran propietarios rurales. como los 

hacendados.  rancheros y ganaderos. 

La muestra  cómo se distribuyeron l a s  782 personas que dijeron 

ejercer diferentes oficios. En un primer  bloque se aglutin6 a quienes desarrollaban oficios 

que  teman  que ver con el abasto de alimentos y abarrotes, como los carniceros, panaderos, 

matanceros, apadores, fonderos,  tabaqueros, ceweceros, toneleros y cereros. entre otros. 

Las actividades de este sector agrupaban a 116 personas y representaban el 14.8% de los 

oilcios. En sedmldo lugar se reunid a los que manifestaron realizar actividades vinculadas 

principalmente  con la construcción y el mantenimiento  de casas, buques,  herramientas, 

etcCtera La3 163 personas de este bloque representan el 20.8% y ejercían oficios como 

albdiles, carpinteros, canteros. pedreros, pintores, herreros y hojalateros. Se incluy6 

tambien a los plateros, cobreros, armeros y alt’areros. 

G ~ F I C A  N. 23 

TAMPICO 1848 
Ofcios relacionados con actividades de 

En el tercer p p o  se concentra el mayor número  de personas; se trata de  quienes 

realizaban  actividades relativas a la elaboración de ropa y accesorios para el vestir. Este 



sector, que  comprende 

sombrereros,  tejedores 

cambio que origino el 
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a 455 personas,  estaba formado por  costureras. sastres. zapateros. 

y artesanos. Es precisamente en este grupo  en  donde se produjo e1 

aumento  en el  porcentaje de los oficios en la correlacion de l a s  

ocupaciones. Entre 1837 y 1848 los sastres aumentaron  de 72 a 86. y los zapateros de 51 a 

86, pero en el ultimo aiio aparecieron 352 costureras. numero  bastante notorio, ya. que  setgin 

los padrones  de arios anteriores, sólo habla unas cuantas. Llama la atencion que la mayor 

parte de l a s  costureras se registraran en el 7" barrio. sólo ocho en el 2" y seis en el 6". La 

presencia  masiva de las costureras en un sólo barrio puede obedecer. entre otras cosas, a 

que a h i  se concentraban a l q o s  talleres de costura, los cuales, adern& de  permitir la 

dencion de la clientela,  servían de vivienda a l a s  costureras. Sin embargo, existen varios 

poblemas para contirmar esta idea: en primer  lugar no hay noticias de  ningun establecimiento 

de costura, lo  cual  quiere decir que,  de haber existido, no  pagaban derechos. La cantidad de 

costureras  hace suponer un número  importante  de talleres de costura, pero en tal caso, 

sorprende que l a s  autoridades no  hayan tenido preocupaciones fiscales en relacibn con este 

tipo de negocios. En cuanto a los probables consumidores. si bien es cierto que los sectores 

que  podian requerir de estos servicios habian crecido -como es el  caso de l a s  familias de 

quienes se relacionaban con el  comercio, la burocracia,  profesionistas y de algunos oficios-, 

el nlimero  de costureras sigue siendo  excesivo.  Tambien  es  posible que el ejCrcito requiriera 

uniformes. Existen algunos comentarios de comerciantes tampiquefios  que consideran al 

ejercito como un importante  consumidor. 

A pesar de  todo lo dicho, no debe descartarse que en algunos casos l a s  mujeres 

empadronadas en el ' 7 '  barrio, hayan manifestado ser costureras para encubrir otras 

actividades, entre l a s  que podría estar la prostitución, pero no existe informacibn concreta 

para demostrar esta ultima  sospecha. Sin embargo,  recuPrdese que  antes  de  que Tanpico 

hera  ocupado habia 4,000 soldados de Anastacio  Parrodi, y que  entre ese aflo y 1848 

estuvieron los soldados norteamericanos. 
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Por hltirno, entre los oficios se registran  actividades  relacionadas con los swwicios. 

Las 48 personas  registradas incluyen barberos,  relojeros. canoeros y carreteros. entre otros. 

En lo que se refiere a lac; profesiones,  tambien hay cambios. Aunque el  numero de medicos 

disminuyo a tres. el de fmmeut icos  aumento a seis, los  profesores a cinco. los corredores 

a ocho y los escribanos o escribientes  subieron a seis. En cuanto a la profesionalización, 

cabe  decir que los corredores  se  preocuparon porque  sus  miembros  cumplieran con los 

requisitos  esenciales,  pues en 1845 se opusieron a que se permitieran los co.vvdwes 

Inrmsos, es decir,  aquellos que no tenian registro. Estos intrusos  cometian  abusos,  haciendo 

tratos a nombre  de los comerciantes,  fijando precios y quedando  como  intermediarios. Para 

evitar los desmanes, algunos comerciantes, y sobre todo los corredores  oficiales,  hicieron 

una protesta. 30 

Para detenninar la procedencia de los habitantes de  Tampico en el Padrón de 1848, 

los cáiculos se hicieron  sobre una población  de  5,187  personas, ya que se anularon 77 

registros en los que no se  indica origen o eran pricticamente  ílegibles. De esta c i h ,  4,666 

eran mexicanos y 521 extranjeros. Como puede verse en la -, la mayor parte 

GFL~FICA N- 24 

TAMPICO 1848. POBLAClbW ORIGINARIA 
SEGUN LUGARES CON M Y O R  Ya 

otros (9.8%) 

Tamaulipas (45.5Y0) 

Veracm (21 .O%) N. Ledn (1.2%) 

"I'. 1845. Presidencia  Solicitudes.  Carpeta 6. 
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de la poblacion  nacional había nacido en los estados  de Tmwjipaq, Veracruz. San Luis 

Potosi,  Hidalgo y en la ciudad  de México. Se incluyó e l  departamento  de  Nuevo Leon por 

separado, para destacar  el  peso que tenía en esa  epoca la poblacion  originaria de este 

l u g r .  La intensificación  de  las relaciones  comerciales  entre 'Tampico y Monterrev f i e  

sequramente una de las razones que motivo a los nacidos GR Monterrey y Linmes a cambiar 

su residencia. 

El analisis de la idbrmacion del ?adr.dn de 1848 confirmo algunas de lm tendenciw 

que se habían detectado en el de 1837. pero también mostr6 cambios importantes. En primer 

l u p r  se contirmo la presencia meoritaria de habitantes nacidos en l a s  huastecas. De los 

4.666 mexicanos, 3 ,  98'7 eran orisinarios  de Tamaulipas, Veracruz. San Luis Potosi  e 

Hidalso: y de éstos ultimos 2.922 pertenecian a poblaciones ubicadas en l a s  huastecas. 

TAMPICO 1848. DlSTRIBUClÓN DE LA 
POBIACIO~N ORIGINARA DE HUASTEW 

No huastecos (26.7 

Huasteca Tamps. (46.4%) 

Huasteca  Hgo. (3.0%) 
tfuasteca SLp (4.4% 

Huasteca Ver. ( 1  9.5%) 

Entre 1837 y 1848 se  registraron  cambios  importantes en lo que respecta a l  peso de 

cada una de !as huastecas en la composicih de la  poblaci6n de Tampico. A diferencia  de 

1837 (-1, para 1848 el  porcentaje  de la huasteca  tamaulipeca es mayor que el 

de la   veracwana y la  presencia de la potosina  rebasa a la hidalguense. 



Para comprender los cambios anteriores es necesario aclarar que et1 el caso de la 

huasteca  tamaulipeca se incltiy6 tambien a los nacidos en Trunpico. Tancol y Tamesl, que 

para 1848 stunaban 1.273 personas. (Maga num. 1-5) En sepundo lugar t6ngase presente que 

ya habian transcurrido  veinticinco arios desde l a  h d a c i d n  de  Tampico, por lo  que los 

nacidos a h i  se habian incrementado  sustancialmente. A diferencia  de 1837. los nativos ya no 

eran cwi exclusivamente niiios. Fa tercer  termino  debe  resaltarse que los padres de muchos 

de los nacidos en Tampico eran en su mayoría  originarios  de la huasteca veracruzana Por 

otro lado. los habitantes  originarios  del  resto  de la huasteca tamaulipeca tambien 

aumentaron, especialmene los que venían  de Altamira (mica u 7 .) En lo que se 

reiiere a l a  huasteca potosina  el incremento  se debió a una mayor presencia de individuos 

procedentes  de Valle del Maiz y Tancanhuitz. (-.) 

. .  
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Corno irhrmación complementaria tenemos que en 10s originarios de Tamaulipas 

que  no pertenecian a poblaciones  ubicadas en l a s  huastecas, se notan algunos cambios. En 

principio, hay un número  mayor  de personas  nacidas en l a s  poblaciones del  centro y norte 

del estado, especialmente de  Ciudad Victoria y Matamoros. Esto indica una tendencia 

diferente a la de 1837, ya que en 1848 parecen existir más vinculos con el centro y norte del 

estado. En 10 que se refiere a San Luis  Potosí, sigue  siendo clave la presencia de los 

originarios de Rioverde. Otros cambios que vale la pena mencionar  son: que se haya 

trasladado a  Tampico un numero  importante  de  individuos nacidos en el puerto de Veracruz; 

que encontremos originarios de Jalisco, Michoaciin y que existan originarios de Nuevo k6n,  

especialmente de Monterrey; que el peso del  noreste es, en 1848, mayor que el del Bajlo. 



226 

TAMIULlPECI 

\ 
\ 
\ 

Q 

O 
r 
n 
O 

O 
n 

I 
CI 

% - 
A 
O 

La Huasteca tamaulipeca. Divisiones Municipales 
i MAPA N'. 15. "La  huasteca  tamaulipeca.  Divisiones  municipales", en Joaquin Meade, op. CR, t I. 
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TAMPICO 1848. DlSTRlBUClON DE LA 
1 POBLACI~N EX~RANJERA 
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I I Estados Unidos (23.40h) 

.kmque la población que dijo haber  nacido en el extranjero disminuy6 en relacibn 

con la de 1837. ia con~posición y el peso de l a s  diferentes nacionalidades no se modificb 

sustancidmente. La Grafica num. 28 nos  muestra cbmo Espaiia siguió  ocupando el primer 

lupar. al tiempo que Estados Unidos y Francia conservaron la misma proporción. Los 

nacidos en Cuba continuaron  siendo m& que los originarios de Inglaterra Un cambio 

interesante h e  que en este  ultimo aiio se re.@strara u11 número  mayor  de  individuos nacidos 

en lugares de  Centro y Sudamerica No deja de  sorprender que la ocupacibn de Tampico  por 

l a s  herzas estadounidenses  no  haya  alterado la  correlación entre la  poblacibn 

norteamericana y la de  origen fi-ancés. 
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En Tanpico, a diferencia de  Veracruz, los comerciantes no contaron con la experiencia 

directa do una corporación como la del  Consulado de Comerciantes. y aunque  en Altamira 

hablan logrado or_panizarse,  lo hicieron a traves del  Ayuntamiento. La experiencia heredada 

de Atamira. l a s  condiciones que fueron creandose en el pais a raiz de la Independencia, a s i  

como la presencia extranjera, fueron la base  sobre la que se organizaron los comerciantes 

tampiquenos para defender  sus intereses. Entre 1823 y 1841 utilizaron el Ayuntamiento para 

articular tanto  sus proyectos  económicos y políticos, como los de carhcter social, 

principalmente la educación y la salubridad. Sin embargo,  entre 1842 y 1845 los 

comerciantes lograron consolidar otras instituciónes para  desarrollar sus proyectos: la Junta 

de Fomento Comercial e  Industrial y el Tribunal Mercantil. Por otras parte, en estos aiios se 

fortaleció la estructura  organizativa  del comercio. 

Durante la primera mitad  del siglo MX, Tampico, al i g u a l  que  todo el país, resintió 

la tiqaa y la influencia política de  Antonio Mpez de Santa Anna Corno se ha mencionado 

antes, los comerciantes del  puerto  con ti-ecuencia apoyaron  a  Santa Anna, pero  siempre 

1o.yaron conservar  cierta autonomía Estos  comerciantes se caracterizaron  por su 

independencia  fi-ente al gobierno de Tamaulipas,  especialmente ante l a s  disposiciones que 

afectaban el movimiento comercial. En diferentes momentos  de la vida  política del puerto 

aparecen  organizados y cohesionados en tomo a la defensa de sus intereses. El hecho  de  que 

estuvieran más ligados  econdmica y socialmente, a l a s  huastecas y a San  Luis Potosí que con 

el resto de Tamaulipaq les di6 fberza política para mantener  su independencia fi-ente al 

gobierno de la entidad. 
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El papel del .4yuntamiento  entre 1823 y 1.837' y su relación con los comerciantes ya 

ha sido esbozado en los capítulos anteriores: ahora se tratara de ubicar la actuación  de l a  

Junta  de  Fomento y del  Ayuntamiento  entre 1830 y 1850. En noviembre de 1831 Santa Anna 

expidio un decreto en el que se reglamentaba la organizacion de las Juntas para el  fomento 

del comercio, ;tst como para la intrracion de los tribunales mercantiles. El decreto 

determino que podian  formarse estas juntas en l a s  capitales de los Departamentos y en los 

puertos habilitados para el comercio extranjero. La formación  de la Junta implicaba la 

orgnlzacidn y ma,tricula  de los comerciantes. lo que a su vez si.qiiicaba que  debfan 

inscribirse manifestando: 1.- el Qiro a que se dedicaban.  individualmente o en sociedad; 2.- 

l a s  escrituras de la comparíiq cuando se tratara de  una sociedad  mercantil; 3.- el tipo  de 

establecimiento,  ubicacion: 4.-bienes dotales y extradotales. En cuanto a los hacendados e 

industriales se establecia que  podían  integrarse a la junta si a s i  lo deseaban,  pero no era 

obligatorio, como en el caso de los comerciantes. 

Entre l a s  h c i o n e s  de la Junta estaba: procurar  el  desarrollo  del  comercio 

impulsando  ante l a s  autoridades l a s  medidas convenientes; promover la d i h i 6 n  de 

conocimientog utiles al comercio: la fbndacih de establecimientos de educacibn, a s i  como 

la formacion de la balanza  mercantil  del  lugar en  que se encontrara establecida. Tambih 

estaba dentro  de sus h c i o n e s  el responder a l a s  consultas que sobre  el ramo hicieran  las 

autoridades y encargarse de  dar la patente necesaria a los corredores. Las juntas de fomento 

de los puertos  tenian, ademis, la tarea de vigilar la construccih, conservación y reparación 

de los muelles,  faros y lanchas de carga y prestar auxilio a trav6s de los prhticos. En el 

Decreto del Presidente  Provisional Antonio Lbpez de Santa Anna, MBxico, 15 de 
noviembre  de 1841, publicado en A H " .  El So;, num. 20,  Santa Anna de Tamaulipas, 
diciembre 19 de 184 1, T.I., p. 1. El decreto f ie  tomado, para su reproduccih en El &f, 
de un peribdico de la ciudad de Mdxico: El Sigio .M,E: 
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capitulo relativo a los fondos  de los que  podían  disponer l a s  juntas. se asipna ". . ,el  octavo de 

peso  por ciento de carácter loc al. . ."  a aquéllas que no estaban en los puertos. el cual se 

cobraba  sobre  derechos de importación,  mientras que para las de los puertos solo 

autorizaba el "uno por  ciento. creado por la Ley de 1838" sobre los productos 

importacion - 

se 

de 

En lo que se retiere al Tribunal Msrcantii, tenla que inteyarse con un presidente y 

dos colegas, quedando establecido que los jueces no cobrman sueldos ni honorarios. En 

cuanto a sus funciones. en el decreto se define que "...Corresponde  a cada tribunal  de 

comercio  conocer en el lugar de su residencia de  todos los pleitos que  en e 1  se susciten 

sobre  negocios  mercantiles, siempre que el interés que se verse  exceda de cien  pesos 

El 2 de  enero  de 1842 se form6 la Junta  de  Fomento  de Tampico, con Cristbbal 

Trascierra Manuel  Ramón,  Josti M a  Boeta, T e M o  Labmire y José M a  Laq~ida ín .~  

Aunque todos los inte.qantes de la Junta  de  alguna  manera  estaban relacionados con el 

comercio, los que  tenian  mayor inthencia real en éI eran Labmere y Laquidaín. En el  caso 

i'brriem. p. 2. 

alcaldes y los jueces de  paz, como se hacía antes  de la creaci6n de l a s  juntas. SegSln el 
decreto, se consideran negocios  mercantiles: l a s  compras y permutas  de htos,  efectos y 
mercancias, la expedicibn de letras de  cambio. pagarbs o libranzas aunque  sean glradas 
a cargo de personas residentes en la misma plaza Tatnbibn  entran  dentro del ramo de 
negocios  mercantiles, las comp&fas de comercio y todos los negocios "...que deriven  de 
la mercaderfa o que se refieran inmediatamente a  ella, a saber: el fletamiento de 
embarcaciones,  carruajes o bestias de carga  para el transporte  de mercancias por tierra o 
agua, los contratos  de seguro, los  negocios sin factores, dependientes comisionistas o 
corredores...". Los contratos relacionados con bienes raices se consideraban  ajenos a la  
jurisdicción mercantil. 
M I T .  El ,501. niirn. 24, Santa Anna  de Tamaulipas, enero 2 de 1842, p. 4. La Junta se 
instaló en la calle del Muelle núm. 87, en la  casa del Lic. Agustín Menchaca Un dato 

que  no debe perderse de vista  es que  en el  Decreto de Creaci6n de l a s  Juntas se  establecia 
que los gobernadores tenian  facultad para nombrar a los miembros  de la  misma 

3 Ibrdern. Las dernandas por cantidades menores  seguirian siendo atendidas por los 
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de Jose Ma Boeta, quien  fue  ele,qido  presidente  de la Junta, tenia a l ~ p o s  tratos comerciales 

pero su riqueza  provenia may bien de la renta  de h x s  ~~rbanas. 5 Boeta  se había destacado 

desde la fundación  de Tampico por su participacion política en el Ayuntamiento y mas tarde 

en la Jefatura Poiitica 

El 13 de  enero se establecib el Tribunal Mercantil. quedando como presidente Jose 

Marla Laredo y como colegas Domingo  Esasi y Rambn de la Torre. En la  lista de los 

suplentes aparecen los nombres  de  Manuel Zelarayn, Joaquin Castilla Antonio González. 

Manuel Solorzano. Valentin Mendi_men y Francisco  Gomález.d 

Entre las primeras actividades de  fa  Junta  encontramos una Rep-esentucrdn ante el 

Gobierno Nacional. expedida  el 14 de febrero de 1842, para  solicitar que la conducta  de 

caudales I l eqe  al puerto cada dos meses y no cada cuatro,  como lo había dispuesto el 

Supremo Gobierno.  Para I O N  comerciantes  era hdamental que existiera en el puerto una 

buena circulación de  moneda, no solo para  beneficio de l a s  operaciones  mercantiles,  sino 

para  satisfacer las necesidades del pueblo pobPe y de los empleados, a s i  como para evitar 

l a s  funestas consecuencias que podria traer el que  no se pagara a la guarnición militar. 

Cuando l a s  conductas no llegaban, l a s  operaciones  comerciales de Tampico phticamente 

se paraIizaban.7 

El proyecto de construcción  de un muelle  de  madera  de chijol  para la  ciudad  de 

Tampico.  constituye un ejemplo de como era  la relacibn entre la Junta y el Gobierno 

Nacional y de cómo dicha junta no se subordinaba  incondicionalmente, sino que defendfa sus 

En los padrones de fincas urbanas que se revisaron, siempre aparece como propietario de 
varios irmuebles y no lo encontramos en l a s  listas donde se manifiesta el capital en giro. 
AI€I'. Noticia publicada en El Sol, núm. 28, Santa Anna de Tamaulipas, enero 13 de 
1842, p. 4. El Tribunal se instalo en los bajos de la casa del licenciado Ordozgoiti. 
A H T .  Representacidn de la Junta de Fomento publicada en El Srol, nlim. 39, Santa Anna 
de Tamaulipas, febrero 20 de 1842, p. 4. 
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propios  proyectos. En febrero  de 1842 se presento ante la Junta el proyecto elaborado por 

los inqenieros Mi,yel  y Santiago Blanco. quienes  respondiendo a una iniciativa del general 

Santa Anna elaboraron un proyecto para fa construccicin de un puente solido y de 

mamposteria *. 

El provecto he considerado  de  calidad,  pero se rechazo  porque no correspondía a 

las posibilidades y recursos con los que contaba la Junta Los ingenieros.  hicieron  publico 

un documento en el que expresaron su inconformidad  fiente al dictamen de la Junta, toda  vez 

que su proyecto habia sido  considerado muy bueno. e incluso  hicieron  maniiiesta la sospecha 

de cierta  animadversion o boicot. Ante tales  acusaciones la Junta  publicó el acta  de la 

reunion en que tuvieron el acuerdo,  expresando que, sin negar la calidad  del  proyecto, la 

Junta no podía  aceptarlo por carecer  de fondos para  llevarlo a la practica Asimismo, 

maniktaron que  el  comercio  tampiquebo no podia hacerse  cargo  de esta obra -cuyo costo 

ascendia  aproximadamente a 30,000 pesos-. por el gad0 de contracciijn en que se 

encontraba en ese momento.3 Por otro lado y previendo que el  gobierno  insistiera y que el 

propio  Santa  Anna  les  pidiera  aceptar  el  proyecto  del puente de mampostería, la Junta 

incluyó en  el texto del  acta un comentario con el que intentaba  marcar su independencia  con 

respecto al ,gobierno,  insistiendo en que carecían  de  fondos y que por  desgracia no contaba 

"con los ciento y tantos mil pesos que el  gobierno  adeuda al fondo de la Junta'! pues era 

sabido que la administracih  tenía en ese momento otros gastos y no podía pagarles. 1 o 

AHT. ,"I Sol, núm. 41, Santa  Anna  de  Tamaulipas,  febrero 27 de 1842, p. 1. Documento 
dirigido a los editores  de El S I ,  firmado en Santa Anna de Tamaulipas, febrero 19 de 
1842, por  Miguel  Blanco y Santiago  Blanco. 

? íb:dem. p. 2 y 3 .  Documento de la JuntaMercantil de fomento dirigido a los sefiores 
coronel don Miguel  Blanco y Teniente  coronel  de  ingenieros,  Santiago  Blanco, firmado en 
Santa Arma de  Tanladipas,  febrero 21 de 1842, por Jose M a  Boeta 
Ibidem. En  el mimo  peribdico donde se publican  los  documentos  relacionados con esta 

polemica, aparece u11 editorial afavor  de los ingenieros,  sefialando que los argumentos de 
la Junta no eran s6lidos y que el proyecto del muelle  de  mampostería s i  podia  realizarse, 
ya que la Aduana producía un mill6n y medio de pesos al d o ,  de los cuales  le  tocaban a 
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El incidente  anterior  es uno de varios ejemplos en los que se notan los intentos de  los 

gobiernos  nacional y local para presionar a los comerciantes a etnpretlder  determin,do  tipo 

de  obras.  pero  también hace evidente el hecho de que el sobierno, tanto nacional como local, 

solia disponer, por medio  de  prestamos. de los fondos que los comerciantes acumulaban 

para determinados  proyectos. Lo anterior daba a los comerciantes  cierto marqen para 

negociar  sus  posiciones. ya que su  situaclon no era estrictamente de  penuria 

Otro  problema en el que  puede  apreciarse la relacion  entre la Junta  Mercantil de 

Fomento de  Tarnpico y el Gobierno, es el  de l a s  tornaguías. 12 AI respecto,  el  Presidente 

Provisional de la Republica  Mexicana expidio una orden  el 11 de  febrero de 1842 para que 

los comerciantes p a q a n  l a s  tornaguías  pendientes. en virtud  de lo  cual la Junta de Fomento 

Repmwzt& ante el  3obierno  solicitando la suspension de tal disposicidn. En su 

arymentación la Junta setlala que. en efecto,  desde  hace muchos d o s  el cobro y 

recupwacion  de la9 tornaguías se encontraba  prácticamente  abandonado, pero no por d a  

la Junta  aproximadamente 30.000. 
Solo por ei m a  de nlarzo de 1842 el fondo de l a  Junta recibio,  por  concepto  del uno por 
ciento, la cantidad de 3,492 pesos 4 redes. Recuerdese que la fuente principal  de sus 
ingresos provenía de  este impuesto. Para  esa  fecha y tomando en cuenta la existencia 
acumulada  de enero a 11mrz0, la Junta  después  de  descontar la data  correspondiente a 
marzo contaba con una existencia  de 10,839 pesos 5 reales 8 granos. Tambih  cabe 
sefialar que para marzo de 1842 ya se  habfa firmado la  escritura  de  contrata  para la obra 
del  muelle con don An&& Shard. Vid. “Tesoreria  de la Junta  de  Fomento. Noticia  de 
los ingresos y egresos  de  este  fondo en el mes de marzo Último”, Tampico, abril  1” de 
1842. Te6filo Labm6re,  tesorero, en “ I T .  Zl31, núm. 5 1, Santa Anna de Tamaulipas, 
abril 7 de 1842. En julio  de  ese mismo d o  aparecen otras noticias  sobre  el  adelanto  de la 
obra Vid. A H T .  El Si de Tamaulipus, d m .  ‘79, Santa  Anna  de  Tamaulipas,  julio 14 de 
1842. Como puede  apreciarse,  el  nombre  del  periddico  cambió para estas  fechas. 

desde  Tampico la mercancfa  amparada  con una guia y se suponía que despues de realizada 
la venta, los comerciantes  del  interior  debian  reintegrar un documento llamado tornagufa, 
en el que se coniirnmba la compra, los daios  de la p i a  y el  pago  del  derecho de consumo. 
Con este documento los  comerciantes-vendedores  debían  acudir a la Aduana de  Tampico 
y denlostrar que se  había pagado el derecho  de consumo. El ciclo  de la operacibn 
comercial se  cerraba con la e11tre.q de un recibo de  parte  de  los  empleados  de la  Aduana 

* Como una medida  para evitar el contr¿&ando, los comerciantes-vendedores  enviaban 
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fe de los comerciantes  "...sino mas bien en la contianza de la lePaIidad con que se ha 

manejado el comercio en este respecto ..."lj 

La medida  pltbernamentd constihlye. a los qjos de la Junta la ruina mercantil de 

Tampico. pues  desde que el puerto fue habilitcdo para el comercio  extranjero  se  iniciaron 

l a s  internaciones. en  una primera  etapa bajo el gobierno  federal, y luepo bajo el  centralismo. 

Mientras domino el federalismo. el derecho  de consumo estaba  controlado por los estados. 

quo vipilaban las internaciones, l a s  guias y e l  cobro de los derechos,  mismos  que  ingresaban 

en las cajas de los estedos y no en laq del  gobierno  general. En tal virtud, aunque se  debía 

vigilar que se devoivieran las tonlapias. no hubo un interés  suficiente de  parte  de los 

sobiernos estatales -ni del  nacional- para que se cumpliera con este  requisito. Ahora bien. 

amque la Jtlnta estaba segura de que en la medida  de lo posible sí se  cobraban las tornaguías 

en l a  Aduana de Tampico.  pero "..las revoluciones  de  los aiíos 29 y 32 introdujeron en todos 

los archivos un desorden  sin  igual, y V. E. como el  héroe de la primera  presencib la 

completa desolacion  de l a s  oilcinm  publicas..."'4 

La se\pnda  epoca por la que  atravesó el país se  caracterizo  porque  el  gobierno 

u general centralizo los derechos de consumo, preocupandose un poco más porque se 

cumpliera el requisito  de la tornaguía, pero  de  todas formas, poco a poco, se  dej6 en el 

abandono. Si bien algunos comerciantes s i  entregaban l a s  tornaguias en la Aduana, nunca 

tuvieron la precaucion  de  que  les  dieran  recibo. Asi. y por  todo lo dicho, la Junta concluy6 

que dado e l  abandono y el  descuido  de  todos  estos ailos, era muy diff cil recuperar la 

AHT. El Sol, num. 49, Santa Anna de  Tamaulipas, marzo 3 1 de 1842, p. 3. Docunlento 
dirigido al Sr. Presidente  Provisional  de la República. Firmado en Santa Arma de 
Tatnaulipas, 24 de marzo de 1842, firman Jose hfa Boeta, presidente  de la Junta 
Mercantil de Fomento, y Miguel Lazo. secretario. 
A'¿w&. Respecto a los archivos  de la Aduana  correspondientes a los &os 1823 a 1829, 
la Junta nos dice que dicho archivo se! traslad6 en una canoa, custodiada por un individuo, 
y se condujo a parajes inseguros. 
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irdonnación relativa a compradores  del  interior. por i o  que resultaba injusto que los 

comerciantes tampiquenos. que habian pagado rimrosamente ios derechos de intemacion, 

debieran pagar porque los compradores  del interior no devolvieron l a s  tornaputas. Los 

comerciantes no se oponían a que la medida se aplicara ri_gllrosamente  en l a s  operaciones 

comerciales !%turas. pero no estaban de acuerdo en que fuera retroactiva porque, de 

insistirse en la qlicacion de la medida. el cotnercio practicamente quedaria m i n a d o .  ’I 

Este amnto no fue atendido por el gobierno. de  tal manera que en mayo  del  mismo 

aiio de 1842 y despues en junio, los comerciantes  hicieron dos Rqrcssentacrones más, 

exigiendo la derogacion de la medida  que les pedia  exhibir l a s  tornaguias. La 

Zqresevruc~m de mayo  file tinnada tan solo por el presidente  de la Junta, pero la de junio 

se avaló con la firma de los 45 comerciantes mas importantes  de Tampico. I C  

Una  de las caracteristicas más interesantes de estos dos documentos  de 1842, y que 

de a l p a  manera se esbozaba en la Representacicjn de  marzo  de ese aiio, es la definición 

que de sí mismos  hacen los comerciantes al asumirse como vendedores  de mercancias a los 

del  interior-:  al  tomar conciencia de  que  como  contribuyentes  pagaban  tanto los derechos de 

importación como los de internación;  al deslindar la responsabilidad entre estos 

comerciantes-vendedores y los comerciantes-compradores del interior, afirmando que 6stos 

últimos  también  eran responsables  por no haber enviado l a s  tornaguias; y al establecer, 

sobre todo en la  tercera Representucrdn, la responsabilidad de los empleados, de la 

l 5  l w d m .  
A H ” .  El Sd,  n h .  60, Santa Anna de Tamaulipas, mayo 8 de 1842. Documento  de la  

Junta Mercantil de  Fomento. dirigido al Exmo. Sr. Presidente  provisional de la  República 
Firmada en Santa Anna de Tamaulipas, mayo 2 de 18.12, Josk M a  Boeta Presidente, 

Miguel Lazo, secretario. A H T .  E;’ Soí de ;“a.wxzu!i;las, ntim. 64, Santa Anna de 
Tanm.dipas, junio 2 de 1842, p.3. ”Documento  de bomercimtes a la Junta Mercantil de 
Fomento  de Tmpico para que eleve al Supremo Gobierno de la Republica su peticibn 
relacionada con la derogación de las últimas  supremas  ordenes relativas a la exhibicibn 

de tolnaguias”. Tanpico, mayo 28 de 1842. Fixman 45 comerciantes  encabezados  por 
Watson Labrubre y Ca. 
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administración y del gobierno. TambiBn es di.gno de seiíalar el tono de indi_nnacio[1  de los 

comerciantes y la posicion de % e m  de los mismos ai dar  todo su apoyo a la Junta en la 

mencionada tercera depwserr~aczon. avalandola con la firma de empresas  importantes. como 

las de Watson Labruér? y Ca. Spitta-"eyer y C', i'astello y Hamony. Jose de la Lastra y P. 

Emilio Lamaver " v P .  A .  Z. Alberdi y Cd, Droege >7 C. Juan Victori y C .  o de comerciantes 

como Juan Prom. Dominq Isasi. Manuel  de Gddames, Ramh de Obre@, Teodoro 

hlartinsz. Juan de Haro. Dieso de la Lastra Manuel Blandin, Stuard L. Jolly, CastiIla y 

Solorzano. J. G. Castilia y €510.. Salvador Darqui y otros más. ' .1 

El comercio a consipnacion era una  de l a s  formas m& utilizadas en el puerto,  de tal 

manera que aiqnos de los comerciantes establecidos en Tampico eran corresponsales de 

otros ubicados principalmente en Inglaterra, Francia EspaiIa y Eqtados  Unidos.  Entre l a s  

empresas y comerciantes algunos  habían alcanzado mayor independencia y ya no slctuaban 

como corresponsales. El trafico  hacia  el interior reproducia alpas de estas pautas,  de tal 

manera que  en la internacih tambiBn íhcionaba la consigación, s610 que ahora de los 

almacenes tampiquedos hacia los comerciantes del  interior. Pero hera por medio de la 

venta directa o a travis de la consignacion, el  comercio  requería de apoyos muy importantes, 

como el de los corredores, de a h i  que otra de l a s  tareas a l a s  que la Junta se  avocó de 

inmediato  fue a la de elaborar y aprobar un Reglamento de corredores. En dicho 

reglamento los corredores quedaron tipificados en tres categorim, los de mwcancias, los de 

En el documento  firmado por los cornerciantes encontramos un detalle que podría resultar 
de cierta  si.pificación ~ sobre todo si tomamos en cuenta los usos y costumbres de la 
epoca Mientras que la mayoría de los documentos oficiales aceptan, m& que  nada por 
deferencia a Santa Ama que por otra  cosa, nombrar a la poblacibn Santa Anna de 
Tamaulipas y a s i  fima sus comunicados, los documento  de los comerciantes suelen decir 
Tampico. 

"Regiamento  de corredores aprobado por la Junta de Fomento  de esta ciudad en 5 de 
marzo pr6ximo pasado", firmado por J. M. Boeta y publicado en AHT. El al, núm. 5 1, 
Santa h a  de Tatnaulipas, Ilbri17 de 1842. 
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cambios y los de se-pros; pero en Tampico, la escasez de personas  capacitadas para realizar 

este trabajo permitia que un mismo corredor realizara l a s  tres especialidades. Como 

requisito indispensable los corredores debian ser. en primer termino. vecinos  del 

Departamento  de Tanaulipas. mayores de 25 atos. de reconocido prestigio en el comercio. 

se exlcuta a los eclesiasticos. militares, funcionariofi y sobre todo a los quebrados. Debian 

poseer una  patente o titulo y una fiama otorgada por alguna persona  reconocida por su 

honorabi I idad 

Los corredores se encargaban  de concertar los tratos entre los diferentes 

comerciantes. y fungian en el cambio de l a s  letras, en las operaciones monetarias y en los 

prestamos,  tanto  con los comerciantes  del interior como con los del exterior. En su función 

de corredor de mercaderías o corredor de lonja se encargaba de  conseguir  quien comprara 

las mercancias. También  intervenían, en su caracter de corredores de comercio y por 

pertenecer  a una cuerpo colegiado, en las negociaciones de letras u otros valores 

endosables y en los contratos  de  compraventa, así como en los de  seguros.  Como  cuerpo 

colegiado tenian  que  intercambiar idomacidn sobre los negocios  realizados  e informar a 

la Junta sobre los precios corrientes, mismos que debian publicarse  periodicamente.20 

A través de los corredores se  ejercía un cierto control sobre l a s  operaciones 

comerciales y se daba  respaldo  especialmente  al  comercio a consignacion, que era uno de 

los m& importantes  del  puerto.  Asimismo se fijaban normas para que los corredores no 

abusaran y aprovecharan el MICO por agua y tierra que abastecía al puerto, por  lo que se  les 

prohibia que salieran al encuentro  de los buques, trajineras, canoas o de los viandantes que 

llegaban por carretera, para  encargarse de la venta de lo que  conducian.21 

1 3 Illidem. 
2 0 dem. 

ibrdem. Para establecer una venduta debian  pedir autorizacibn. La venduta o almoneda 
era principalmente la venta  de géneros a precios bajos. También habia corredores de 
arrieros, aunque al parecer no eran  muchos,  pues s610 se han localizado algunos  nombres 
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En cuanto  al  Ayuntamiento  de la ciudad  de Santa Anna de Tamaulipas cabe 

mencionar que, aunque la Junta Mercantil de  Fomento se hacia cargo en ese momento  de 

muchas de l a s  tareas que antes realizaba el A~mtamiento. al parecer y por la idormacion 

recabada la  relacion entre  ambas instancias no era conilictiva Sin embargo. no esta claro 

por que razón las elecciones celebradas a principio de d o  para desigar al Ayuntamiento no 

tileron consideradas validas, y en junio de 1832 se celebró otro proceso de elección. En 

virtud d? los RUWOF comicios quedaron como  alcalde^ Manuel Solorzano, Manuel Becerra 

y Felipe L q o s .  Entre los regidores se encontraban Benito G. Dávila JosP Groizard, Jose 

Acuría Jose Perez Osorio. y como sindicos Manuel  Zelarayn y Francisco todos 

ellos comerciantes de la ciudad. 

Otro elemento  importante para comprender los altibajos del comercio y de la 

situación económica y social de Tampico, así como de sus vinculos regionales,  es el de los 

contlictos políticos y militares que  tuvieron lugar en los aiios de  nuestro estudio. Por ello es 

importante reflexionar  sobre el pronunciamiento ocurrido a finales de 1842, cuando la 

guarnición  tampiqueda se adhirió a la convocatoria hecha por el Comandante General del 

Departamento  de Tamaulipac;, coronel Antonio Castillo y por el Gobernador y Comandante 

General dei  Departamento  de  San Luis PotosLL3 A través de este movimiento la guamici6n 

apoyaba  "al caudillo de Tampico y Veracruz",'Z4 el general Antonio L6pez de Santa Anna, y 

secundaba la insurreccicin iniciada en San h i s  Potosi. En consecuencia los miembros del 

de personas que se dedicaban a esta actividad.  Don  Manuel  Certuche y don Pablo  Vega 
aparecen como corredores de arrieros en el aiIo de 1842, don Manuel Becerra aparece en 
1843 como sustituo  de Certuche en virtud  de la renuncia de este último y don Francisco 
Cionzalez es nornbrado para sustituir a don Pablo de la Vega, que dej6 vacante la plaza al 
fdlecer. Kd. E! 30i'eti.v, n h s .  24, 28,37,57, de fechas 17 de agosto, p. 4, 31 de agosto 
p. 4, S de octubre, p. 4 y 26 de noviembre de 1843. 

.* 1 
LL .m. EJ 5'01 de 7umauilJws, núm. 6 4 ,  Santa Ama de Tamaulipas, junio 2 de 1842 (a 

partir de esta ikcha canlbid el nombre  de el periódico 31 ai). 
l3 AfIT. Fi' Riempo, n h .  14, Santa Anna de Tamaulipas, diciembre 18 de 1842. 

A H T .  El Re.wpo> num. 15, Santa Anna de Tamaulipas, diciembre 22 de 1842. 
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Ayuntamiento y el  Prefecto del Distrito Sur.  Ramon de la Torre. se reunieron en la caqa 

consistorial para  reconocer  a  Santa . h a  como presidente de l a  Republica ratiiicando l a s  

Bases de Tacubaya y desconociendo al Congreso  Constituyente. 25 

KO se cuenta  con  elementos suficientes para  saber hasta que  punto el pronunciamiento 

de la guarnición apoyando a Santa .&ma repercutio directamente en la vida del  puerto  de 

Tampico en los meses  posteriores a l  suceso. pero no es dificil suponer  que, como una 

consecuencia inmediata los personajes m& fieles al santanismo se fortalecieron. 

En este  contexto se da la renovacion de la Junta Mercantil de  Fomento,  quedando 

como nuevo presidente  Manuel J. Solórzano. y como secretario Eupenio hhlimlo.26 No est& 

muy clara la actividad de la Junta Mercantil de  fomento en estos meses. sólo se tiene 

intbrmación de  que hubo algunos cambios en su composición,i7 Tambien se tienen noticias 

de alyrnas contratas y obras que heron apoyados por la Junta, tales como la obra del muelle, 

por la que se pago a Andrés Stuart, por la primera y segunda contrata, la suma de 14,436 

pesos. Otras obras que promovió la  Junta  en este lapso heron l a s  del arreglo del viejo 

25 F! " i  ,p, L. e, po, num. 14. op.cit. 
" T .  E/ Tieqpo, num. 17, Santa Anna de Ta~~naulipas, enero 1" de 1843, p. 4. 
Documento  de la Junta Mercantil, h ~ a d o  en Santa Anna de Tanladipas, diciembre 26 
de 1842 por Manuel J. Solormo, presidente, Eyenio Maliailo, secretario. Es 
interesante observar que hubo una votaci6n entre los comerciantes matriculados en la  
Junta y que el nuevo presidente  obtuvo 66 votos, mientras que  sus contendientes miis 
cercanos, Manuel Zelarayn, Jose Gonzdez y Carlos Droege, obtuvieron 58,42 y 42 
votos,  respectivamente. 

27 Un documento  de la Junta Mercantil,  fechado el 26 de marzo aparece firmado por Manuel 
L. Fernhdez como presidente de la Junta, lo que indica un cambio. Tambi6n est& el 
contlicto entre el Prefecto don Ramón de la Torre y Miguel Lazo, provocado, según el 
prefecto: "por un acto de descarada  oposicion al gobierno" y que Io llevó a enviar una 
comunicacih a Francisco Vital Ferniindez ;?d. A H T .  El Tiempo, n i h .  49, Santa Anna de 
Tamaulipas, abril 39 de 1843, p. 3. "Remitido" fitmado por don Rm6n de l a T o m .  
Se,@n el licenciado Lazo, el  Prefecto  pretendia  expulsarlo del  Departamento. Por lo 
confuso de la información no puede afkxlarse tajantemente  que estos incidentes hayan 
influido en los trabajos de la Junta, pero  son cuestiones que indican la presencia de la 
oposicion a la politica santanista  dentro  de la Junta 
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muelle y la Casa Aduanaí, así como los estudios y planos que hicieron los iqenieros M iquel 

y Santiago Blanco sobre la construccion de un canal de comunicacion con la Laguna *- de 

Tamiahua2$  Tanhien estan las obras que la Junta emprendio para mejorar los canlinos.:'2 

La agitada vida de la Republica y los acontecimientos derivados de la política del 

L general Santa h a  se dejaban sentir constantemente en el puerto. Entre marzo y abril la 

panicion militar tuvo que apoyar la lucha contra los sublevados en 1-u~atán.j~ En el mes  de 

marzo e l  Qeneral Pedro  Ampudin  entonces  Comandante General del Departamento, sali6 con 

RUS berzas hacia Yucatan. y en abril el sobierno nombró ai Qeneral Gutietrez Comandante 

General de la zona 

En este ambiente de peticiones, exigencias y solicitudes de apoyo de  parte del 

u gobierno del centro, se dió a conocer, en  mayo de 1843, un decreto expedido por el general 

Santa Anna en el que se exigía a los comerciantes establecidos en la Republica Mexicana, 

un préstamo forzoso de  dos millones y medio de pesos  para el pago  de la deuda externa con 

los Estados Unidos. Aunque la cuota asignada a Tamaulipas no era  significativa en el 

contexto nacional por ser mucho m& baja que la de otros Departamentosjl, su d i s i s  

.". E{ T T W ~ O .  nilm. 48, Santa Anna de Tamaulipas, abril 27 de 1843, p. 2. Documento 
finnado en Santa Anna de Tanladipas, a b r i l  22 de 1843. Manuel J. de Solh-zano, JosC 
(ionzdez. secretario. Es copia  certificada por la secretaría en abril 24 de 1843. Miguel 
Lazo, secretario. 

23 M. E! Bolefin, núm. 8, Santa Anna de Tamaulipas, junio 22 de 1843, p. 3. Documento 
de la Junta Mercantil de Fomento al I. Ayuntamiento, finuado en Santa Anna de 
Tamaulipw, 3 1 de  mayo de 1833. Carlos Droege. Es copia ciestificada por el secretario 
Ram611 M. Mufloz Droege era el  Tesorero de la  Junta 

Documento  de Comandancia General, firmado en Santa Anna  de Tanladipas, m a z o  29 de 
1843. Pedro de h p u d i a  AHT. E: -Tlemp, num. 49, SantnAnna de Tmaulipas., abril 30 
de 1843, p. 3. Documento  de la Comandancia Militar, finnado en Barra de Tampico, abril 
29 de 1843. Nicolh Enciso. 

' Tamaulipas debía cubrir 14,100 pesos, mientras que Veracruz.  entre otros departamentos, 
tenia que pagar 11'7,000 y Zacatecas 176,400. Kd. Decreto expedido por Antonio L6pez 
de Santa Anna el 5 de  mayo  de 1843, publicado en dos partes en A H T .  El Tiempo, ntjms. 
C 1 y 55:  Santa Anna de Tamdipas, mayo 7 de 1843, p. 1 y mayo 25 de 1843 y El 

3o .m. El Tiempo, num. 42, Santa Anna de Tamaulipas, marzo 30 de 1843, p. 4. 

,. . 
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resulta interesante para nuestro estudio, ya que  muestra lo que el gobierno esperaba de los 

comerciantes y la idea que tenia de  su riqueza.  Suponemos  que la cuota se iijo en h c i o n  de 

la importancia y posibilidades  economicas de la entidad. intbrmacion que  se.gr;mmente se 

proporciono desde la localidad. En principio  era el Distrito Sur el que debla aportar la 

suma m& elevada y dentro  de este. file el Partido  de Tampico en  donde se concentro el 

porcentaje mayor  de l a  cuota  con  que debía contribuir Tamaulipm. Asimismo, mientras los 

enlistados en el Partido de Tampico aran  en  su ran mayoria personas  relacionaday con el 

comercio. los re&rados en el de Santa Barbara eran principalmente hacendadosj2 a los 

que se les habían ncignado cuotas mas baja$. aunque no por ello  heran menos ricos que 10s 

comerciantes tampiquedos. (-) 

El gobernador José IQnacio  Gutierrez  hizo un llamado al patriotismo para que 

pagaran l a s  cuotas que se les habían fijado y para que no lo obligaran a ejercer  la coaccidn.. 

Entre los comerciantes más importantes que aparecen en la relacibn, están  Manuel Ramos 

Colonge y Manuel  Leonardo Fernhdez, de  quienes no existen noticias en los movimientos 

de  internacidn  de mercancias ni  en los de capital en giro, aunque el segundo se destacci  en la 

vida política del  puerto. 

A nlediados de aiio el comercio parecía estar estancado, lo  que resultaba muy grave 

para una ciudad  como Santa h a  de Tamaulipas, en la "...que todas sus esperanzas, su 

misma existencia  est& intimamente e n h a d a  con l a s  alternativas que S& el  comercio ...".33 

Boletflz, S a n t a h a  de Tamaulipas., julio 9 de 1843, pp. 1 y 2. 
3 2  Entre los hacendados aparece la familia Quintero o la Hacienda del Chamal, ubicada 

cerca de Santa Bárbara  Cabe agregar que la villa de Santa Barbara &dada desde el 
siglo A X W E ,  se convirtici en ciudad en el afío de 1898, fecha en que se le cambib  el 
nombre por Ciudad Ocampo. Vid Nereo Olvera Guerrero y R d i o  MMiz Torres, 
Resefia Histdrrca del LWunicip~o de Ckampo, Tamaul'ipas, Cd Victoria, Universidad 
Autdnorna de Tamaulipas, Instituto  de Investigaciones Historicas, 1987, 14 p. 

periodico: "Quiebras". 
3 3  m . p* r' ;empo, núm. 53, SantaAnna de Tamaulipas, mayo 11 de 1843. Editorial del 
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El país vivía una situacion  crítica. cierto, y otra causa era que el gobierno descuidaba el 

fomento de la economla.  pero -opinaban algunos-  también los comerciantes  tanpiquedos 

tencm cierta responsabilidad. El editorialista de el periodic0 13 i';.e,mpo apuntaba un 

CUADRO LV 31 

CUOTAS DE COMERCZ~NTES TAMPIQUEIVOS. PAGO DEL PRE~TAMO FORZOSO 1-3 
Manuel Ramos Calonge 400 Manuel Rose116 20 
Manuel Leonardo  Ferndndez 400 Francisca Ldpez M 
Vicente  Ordosgoiti 400 Toribio  Rubio 20 
Testa.  de D. Pedro Paredes 400 Francisco  Palomino 20 
Juan  Benito Castilla 240 Felipe de la Garza 20 
Teofilo Labruere 200 Vda.  de Sdnchez Crespo20 
Antonio  Boeta y Salazar 
Diego  de la Lastra 
Josd de la Lastra 
torrilla, Miranda y C' 
Pedro Vallejo 
Jose  Carrera 
Luis Guevara 
Juan de Haro 
Jose Ma. Perez  Osorio 
Romualdo A. Segovia 
José Caste116 
Test. D.Tomi4.s Rosell 
Anselmo Zurutuza 
Rodrfguez y Alceddn 
Jose Cruz 
Josh Ma. Boeta 
Felipe Lagos 
Gustavo  Adolfo Papke 
Teodoro  Lartigue 
Ramcln Prieto 
Manuel Zea Gdmez 
JosC Laredo 
Test.  D.Felipe  Salinas 
Antonio  Hinojosa 
Jose Rlos 

200 Mariano  Azcarraga 
160 Francisco Benavides 
160 Gregorio G. Palomino 
140 Norbert0 Rocha 
140 Felipe Ederra 
140 Josd Ma. Castillo lberri 
120 Testa.  SeAor Orozco 
120 Antonio Gonzilez 
120 Pascual  Barras 
100 Julian  Dufart 
100 Juan  Bautista Castilla 
89 Teodoro Robles 
80 Pedro de la Teja 
80 Agustln Casasus 
80 Francisco Mena 
81) Manuel Zelarayn 
80 Francisco  Becerra 
80 Francisco Vega 
60 Antonio Perea 
60 Teodoro  Cruz 
M) Casiano Perez 
60 Trinidad PCrez 
60 Antonio Maya 
60 Jose  Antonio  Judrez 
40 Domingo G. Arbel 

Cura de Tancanhuitz 40 CaydanoQuintero 40 
Juan Victor y C.* 40 CmddaríoBaron 40 
Juan Escobar 40 Silvestre Serna 40 
Juan Gonzdez Castilla 40 Joaqnin dela Vega 40 
'uente: El E,oietín No 13, Santa h a  de Tamaulipas, julio 9 de 1843 
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problema  que  aquejaba a los comerciantes del  puerto: la M a  de p q o  de los deudores: el 

asmto había alcanzado tal magnitud que, s e y n  e l .  debía  ponerse un alto limitando l a s  

quiebrw ffaudulentas de muchos negocios.  porque estas perjudicaban h-etnendamente al 

comercio: 

... No queremos ni am indicar los males que con tales  ttaudes  recaen  sobre 
el  comercio  de  buena fe; por que nada  podriamos  decir que no lo  conocie- 
sen mejor que nosotros la junta  de fomento y comerciantes  de  este  puerto, 
los cuales se han resentido de el los en el último aiio, y en los cuatro meses 
transcurridos del  presente. que han sido tan frecuentes l a s  quiebras, que casi 
ha venido a ser una especulacidn  de  adquirir  con poco trabajo y si solo can 
una muy buena  dosis  de descaro ...j4 

Hay :n el ambiente de la epoca una queja constante por la falta  de pago de los 

deudores, y una continua  reclamación de la necesidad  de que l a s  controversias  comerciales 

sean  resueltas  con  justicia por el Tribunal  Mercantil.35  Cabe  decir que toda  esta  discusi6n 

sobre l a s  quiebras  se  encuentra  enmarcada por el debate más amplio, en los periódicos  de la 

capital,  sobre  el  Código  de  Comercio.  Recuerdese que una  de l a s  funciones de  la Junta de 

Fomento de la Ciudad  de MCxico era la de  elaborar dicho  código. 

Contrariamente a lo  que pensaba si editorialista  del  periódico E,! Tiempo, sí existian 

motivos serios  para  preocupar a los comerciantes, ya que desde  el ail0 anterior la Junta  de 

Fomento de México, con el pretexto  del  contrabando, había  solicitado al Supremo  Gobierno 

la clausura  de algunos puertos. La Junta de Fomento de  Tampico  protestb, defendiendo a 

" n o r o s  y sefialando que si l a s  leyes establecidas  para  castigar  el fi-aude se  aplicaran con 

honestidad, no habria contrabando. Para la Junta tampiquefia el  cierre  de los puertos era un 

grave  error,  sobre todo si se tomaba en cuenta que M6xico era un pafs con  caminos 

pésimos.36 En  agosto de 1843 apareció  de nuevo el rumor, sólo que ahora planteaba la 

M ihdem. 
35 AH'", E Tiempo, núm. 55, Santa Anna de Tamaulipas, mayo 25 de 1843. 
36 "Comunicación de la Junta  mercantil de Fomento de  México y una representacihn,  cuya 

copia acompafIa pidiendo al supremo  gobierno la clausura de a l p o s  puertos". 



posibilidad de  que la medida alcanzara al puerto  de Tampico. De inmediato El Boim? 

publico un editorial. en el que se hacia un balance de la importancia regional de esta ciudad. 

... El puerto  de Tanpico es e l  que  surte a todos los departamentos interio- 
res de los e t h o s  que rzcihimos del  e.xtranjero. A San Luis. deposito  de l a s  
mercancías que llegan a esta plaz:a van a comprar los conlerciantes de Zaca- 
tecac. Qudtaro? Durango,  Guanajuato. Jalisco y tlgaxalientes y sf estaprác- 
tica se variase, fácil es  conocer cuCm ,qandes serían los prejuicios que se se- 
guirian a esos departamentos si para surtirse de ekctos se  les oblipara a ocu- 
rrir a ~ e x i c o  Ó ‘\ieracnlz.. .3’ 

En consecuenci;t. el 17 de  enero  de 1834 los diputados por Tamaulipas  presentaron a 

la Cámara de  Diputa.dos de la nacicjn la propuesta de convertir a Tampico en  puerto  de 

depijsito. Entre los diputados  que  defendían la propuesta estaba hastas io  Parrodi.j* 

La prolongada crisis que se vivía en el puerto  tambidn  afectb al Ayuntamiento,  de a h f  

que  en  octubre  de 1844 la corporacibn  realizara un balance sobre su actuaci6n y 

necesidades. También trató de responder a las quejas que sobre su hcionamiento habían 

llegado a los oídos del sobemador.39 Por medio  de comisiones, como era costumbre, se 

realizb una evaluacih de los arbitrios y recursos con que contaba dicha corporacibn. Los 

seflores Dufart y Millet  heron los designados para elaborar el  dictamen, pero presentaron su 

informe por  separado, ya que  no estaban de  acuerdo  en todo,  pero ambos coincidian en 

37 
35 

39 

Respuesta de la Junta de  Fomento de Truupico en A H T .  E; Sal, num. 47, Santa Anna de 
Tamaulipm, marzo 20 de 1842 pp. 1 , 2 , 3  y 4. 
A H T .  EI Boletfn, num. 28: Santa Anna  de Tamauiipas, aposto 3 I de 1843. 
Ei Bolefin, núm. 79, Santa Anna de Tamps., febrero 15 de 1844. Lanoticia la tomaron 
del periodic0 El sgio XLK fecha 29 de e1~l-0 de 1844. 
Las quejas tenian que ver con l a s  multas que se imponian sobre  diversas fdtas y que 
solían ser dictaminadas y cobradas  por la misma persona, situacicin que favorecia  la 
cormpcion. Tambien habia quejas  sobre &uso  de  autoridad  con los reos y, sobre todo, 
respecto a los excesivos gastos que efectuaba la corporacion y que iban m& all6 de lo 
que le autorizaban l a s  ordenanzas municipales. Md. AHT.. 1844. Presidencia 
Correspondencia Exp. 28., firmado en Santa Arma de Tamps., octubre 22 de 1844. 
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cuanto  al  estado  de la situacidn económica del  puerto,  cuando D u k t  serialaba que  dado la 

critica situación  por la que se m v e s a b a  era ut1 error incrementar los derechos o 

... Establecer otros ramos, ni hay sobre qué ni tampoco convendría ahora, 
agobiado, desalentado y sumido en la miseria el Pueblo con tanto 
gravamen  que soporta y por la estagnacion  del comercio hente principal 

y regulador de las denlas clases, que todas se alimentan y depmden 
de 61. porque aquí no tenemos  agricultura, f&ricas, manufacturas ni artes 
que en otras ciudadesconstituyen la mayor parte  de la hacienda  municipal.4o 

Analizados los ramos y los ingresos y eyesos del  Ayuntamiento, para M. Dufart el 

problema estaba en los egesos, por lo que proponla una serie de economíaq en los gastos. 

Por su parte. para M .  Millet un problema gave era el  inadecuado cobro de los impuestos, 

que iba desde el fi-aude hasta la ineptitud; para  resolver el problema  proponía un control m& 

estricto sobre el cobro de contribuciones, así como la revisión de  algunos ramos, como el 

aguardiente,  que  no obstante el consumo tan elevado que habia en la plaza, no rendia  iiutos 

aI Ayuntamiento.41 

La ,qan diferencia.  entre los dos comisionados.  esta  relacionada con los egresos, 

pues  aunque era  necesario  hacer  economias, para Millet l a s  causas principales del deficit 

eran, en primer lupar, los gastos extraordinarios, y en  se.gundo  que  en los últimos &os la 

municipalidad hubiera perdido  fondos que  antes le cot~espondían. .~~ Para til, que l a s  rentas 

hubieran decaido no era Importante, ya que al analizar la5 rentas percibidas de 1834 a 1838 

40 A.HT. 1844. Presidencia Mormes. Dict,men de arbitrios y recursos. Documento 
dirigido al I. Ayuntamiento, firmado en Sala de Comisiones, noviembre 2 de 1844. J. 
Dufirt. Nota agregada al final del documento: "Leida y discutido fue aprobado en 
noviembre 9 de 1844. 

41  A I " .  1844. Presidencia Informes. Informe de  Comision  de arbitrios dirigido aI .  
Ayuntamiento, firmado en S. a de T., noviembre 9 de 1844. B. Millet. f 2 El Auntamiento 
agrega ma nota qua dice que en noviembre 9 se realizó la 1" lectura y "discutido en lo 
general se deshech6, aprobando en l o  general y particular el del Sr. Dufart, f 1 
/ idem, f 2. mv. 
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y de 1839 a 1843 -6pocaq de comercio y prosperidad-. solo en un año habian  sido mayores 

que l a s  de 1844, e incluso había meses con deficit en contra  de los fondos municipales. La 

principal causa del dPticit del  Ayuntamiento venia de los ~ a s t o s  extraordinarios que haaa 

para arreglo y ediikacih,  y no de los sueldos que p q a b a  a sus empleados y fimcionarios.43 

Sin embarso, para el Ayuntamiento la argumentación  de Dufart era lam& acertada": 

primero, porque daba elementos para oponerse a la idea de reducir el salario de los 

hcionarios del Ayuntamiento, y seyndo. porque ponla el dedo sobre el problema que más 

preocupaba a la corporacion: la posibilidad de ejercer al,gun tipo de control sobre  los 

recursos que manejaba la Junta  Fvlercantil  de  Fomento. y que antes  de su creación habían 

estado en manos del Ayuntamiento. 

. 

Desde la perspectiva de la Junta la manzana  de la discordia entre ambas 

instituciones era el control de los productos del ramo de peaje, especialmente el derecho de 

real en pieza La Junta Mercantil habia dejado de percibir este dinero, porque se entregaba a 

la comision encargada de la construccion de un monumento  en  honor  de Santa Anna. El 

administrador de la Aduana Marítima era el tesorero de dicha comisih y debia encargame 

de  que se reunieran tos fondos suficientes para la construcción de dicho monumento,  que 

sería una piramide de  marmol erigida en la plaza de la Libertad.45 

Con el d'h de recuperar el fondo de peaje,  la Junta Mercantil pre.gunt6 al 

administrador  de la Aduana si  ya  se habia recaudado lo  necesario  para el monumento. Este 

respondió afirmativamente y puntualizó que sóio fdtaba  solicitar al Ayuntamiento  que 

regresara dicho fondo de nuevo a la Junta46 Esta envio varios comunicados al 

3 3 ::I: a',,?,, . 
44 Ibidem. 
45 En julio de 1843 el gobernador Ignacio Gutibtrez decidid impulsar el proyecto pam 

honrar al vencedor de Bm~ada~, pero en realidad podria decirse que  fue parareafírmar la 
fe santanista en el puerto de Tampico. 

46 .IzE-IT. 1844. Presidencia  Correspondencia Junta Mercantil de Fomento. Exp. 31. 
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Ay-untamiento, reclamando los derechos que se le habian otor\qado  desde su 

creacidnd7. pero e l  Ayuntamiento se nesó a escucharla Consecuencia de lo anterior h e  que 

la capacidad de acción de la Junta disminuyera qadualmente, y en julio acepto que el 

Ayuntamiento percibiera los rendimientos del peaje; puso como condici6n que los utilizara 

para el arreglo del  camino a AltamiraAs  Seis meses después la Junta aclaro que esta cesión 

solo había sido provisional y exclusivamente para el  arre_pio del camino mencionado.45 

Por otro lado, se agavo la escasez de recursos del  Ayuntamiento, ya que el 

Comandante General del Departamento le exigió pagar un adeudo  de 131000 pesos 

Documento  de Junta Mercantil de Fomento y dirigido al I. Ayuntamiento, firmado en 
Tanpico, enero 22  de 1834. firmado por J. J. Alberdi (Pres.) y R. M. Núfiez (Srio.) 
Alberdi transcribe lo dicho por el administrador de la Aduana Marftirna 
livdm. Docu~nentos de la Junta Mercantil de Fomento dirigidos al I. Ayuntamiento. 
firmados en Tarnpico, febrero 8 de 1844 firmada por Carlos Whitehead (Vicepres.) y 

Tarnpico. ~narzo 2’7 de 1844, finnada  por Carlos Whitehead y Tel6sforo Ruiz Se agrega 
otra cotnunicaci6n finliada en Tarnpico, julio 4 de 1844, por J. M. Cuesta y R. M. Núflez. 

4* íi?&m. documento  de Junta Mercantil de  Fomento dirigido al I. Ayuntamiento, firmado 
en Santa Ana de Tanmulipas, julio 25 de 1844 por M. Becerra (Vicepres.) y R M. 
N&kz.(Srio.) .W. 1844. Presidencia  Correspondencia Exp. 28, documento del 
Tribunal Mercantil dirigido al I. Ayuntamiento, firnlado en Santa Anna  de Tamaulipas, 
octubre 19 de 1844. por Domingo Isasi. Ramdn Velasco (Srio.) Documento  de Prefectura 
al I. A);urltarnimto , finnado en S a n t a h a  de Tamaulipas, octubre 25 de 1844, finnado 
por Fer-n’dndez El Prefecto informa que el gobernador orden6  que se investigara lo dicho 
por el Tribunal. El que la Junta se  diera por vencida molest6 al Tribunal Mercantil, pues 
si la Junta  no recibia el fondo  de peaje el Tribur~al carecería de recursos para sus gastos. 
Es curioso que el Tribunal mencione que la  Junta decidi6 el dia 1 1  de julio suspender  sus 
trabajos y dejarlos en sus manos, porque existen documentos  con el membrete de la Junta 
de fecha  posterior a la mencionada; adern& el reclamo del Tribunal esta firmado en 
octubre. tiid. A H T .  1844. Presidencia  Correspondencia Exp. 28, documento del Tribunal 
Mercantil finnado en Santa Anna de Tamaulipas, octubre 19 de 1844, por Domingo Isasi.  
Ram6n Velasco (Srio.) Documento  de Prefectura filmado en Santa Anna de Tanlaulipas, 
octubre 25 de 1844, firmado por  Femíndez. El Prefecto informa que el  gobemador 
orden6  que se investi.que lo dicho por el Tribunal. 
M T .  1845. Presidencia  Oficios.  JuntaMercantil. Legajo 3. Documento de Junta 
Mercmtil de  Fomento al Presidente del Ayuntamiento  de Tampico, firmado en Tampico 
de Tamaulipas, enero 15 de 1845, por  Salvador Darquf. 
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pertenecientes al fondo de muelle y peaje. pues el ejfercito  tenia que pmar eí arrend,miento 

del cuartel. El Ayunt,miento reconocio el adeudo. pero por t a s  circunstancia9 del  momento 

no podia p a p ,  ya que carecia de recursos. L o  anterior tilt: informado en varias ocasiones a 

la Administration Sub-principal de Rentas. 

Estos incidentes reilejan los contlictos de intereses entre los comerciant2s del  puerto, 

toda vez que la Junta en un primer momento, jusó un papel  importante en el impulso y 

rsorganizacion del comercio; pero tambien  constituyó un nucleo a traves del cual se 

expresaron l a s  inconformidades de los comerciantes ante h medidas arbitrarias del 

aobietno, en especial cuando  at'ectaban  directamente  sus intereses. Por otro lado, et  hecho 

de  que se trasladara el fondo  del  muelle y peaje para la construcción de un monumento -para 

probar la fe smtanista de algunos sectores-, no dejaba satisibcho al comercio. Hasta enero 

de 184.5 se habian invertido en la pirámide 44,472 pesos, p todavia no estaba concluida, s610 

se había realizado el enlozado  de la plaza, el  empedrado de algunas calles y parte del 

monumentoSi, pero por si fiera poco, entre 1843 y 1844 se había recaudado, para la citada 

piramide y según J.Ma Cuesta, la suma de 101,126 pesos.5t 

Seguramente a finales del aÍí0 1844 y principios de 1845 los miembros de la 

decadente  Junta Mercantil y el Ayuntamiento -siempre falto de fondos-, a s i  como los 

comerciantes que conocieron el estado  de  cuenta de la tesorería del tan citado monumento, se 

A H T .  1844. Presidencia. Informes de Junio. Informe  de Comisión del L Ayuntamiento 
dirigido al I. Ayuntamiento, firnlado en Santa Ama de T a m l i p a s ,  junio 7 de 1844 por J. 
M. Laquidah y Antonio P6rez Bonilla Nota agegada por el Ayuotanliento al final del 
documento: "Se did cuenta y aprobb en la sesidn ordinaria del dfa 7 del corriente afío. 
Rubrica", f.1-2. 

I . W .  1845. Presidencia Aduana Marhma Legajo 3. Estado general  de la tesoreria de la 
junta directiva de la piramide, Santa Anna de Tarnaulipas, enero 2 de 1845. Filmado por 
J. M a  Cuesta 

52 1F;de.w. 
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preqmtaban por que un sayto de esta naturaleza y por que tal responsabilidad tenla que 

g-avitar  sobre el comercio, ya que el fondo se habia integrado con los prodnctos  del reai en 

pieza con los del 1"~n  de importacion y con e1 % de aver1a.j; 

No hay que perder de vista lo  que ocurria en el ambito nacional y en el  interior del 

Departamento. para comprender mejor la consecuencia del conflicto suscitado  por la escaqez 

de recursos y ¡a lucha del Xytamiento y la Junta para consepuirlos. El lapso comprendido 

entre 184 1 y 1844. corresponde a un pertodo en el que Santa h a  nuevamente, y por sexta 

vez. es nombrado  presidente. En el ínterin,  ademas  de dejar en varias  ocasiones la 

pr-esldencia en otras manos. Santa. .@a y sus partidarios loqaron que se aprobaran l a s  

Bases clrqanicas.54 lo cual  permitio que la adnlinistracion de los departamentos se 

concentrara en manos  del Ejecutivo  casi de manera absoluta. En el Departamento  de 

Tamaulipas repercutieron de  inmediato los cambios  ocurridos en la capital durante estos 

arios; en principio, al caer Bustamante (septiembre de 1841) y con la formulación de l a s  

Bases de Tacubaya por parte de Santa Anna y Paredes A r r i l l a g a ,  empezaron los 

pronunciamientos y manifestaciones en apoyo de Santa h a  Pedro Ampudia, Adrih Woll 

y Rómulo Dim encabezaron un Manifiesto de la guarnición  de Matamoros, y en Ciudad 

Victoria Francisco Vital Fernández acaudill6  a los santanistas. lo que obligó a Jose Ma 

Boeta y Salazar a dejar la gubernaturaj5 -argumentando  no coincidir con el movimiento que 

llevó a Santa Anna a la presidencia-, quedando el campo libre a Francisco Vital Fernhndez, 

531!v'de,vz. De agosto de 1843 a diciembre de 1844, del  fondo  de reai en pieza  se habia 
juntado la suma de 8,497 pesos 4 rls.; del 10'0 de  importación 25,547 pesos 7 rls.? y del 
2% de avería 40,999 pesos.. Otros car-gos  provenían  de reinte,q-os que hacia la 
Aduana por- recursos que se habian tornado del  fondo para entregarselos al ejbrcito. 
Además existian deudos de parte de la Aduana Marítima y de la  Administraci6n Sub- 
principal. 
La aprobación ocurrio en junio de 1843. 

5 5  Juarl Fidel  Zon-illa ef  OS, Tcmcnuirprrs urm hrorícr cowgm-tida, op. crr. t. I, p. 116. Cabe 
aclarar que Santa Ama f ie  nombrado  presidente oficialmente hasta octubre, lo que no le 
irnpidio ejercer el control  politico desde un principio. 
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que de septiembre de 1841 ajunio de 1843 ejercio la 3ubernahu-a  del  Departamento.  En este 

perlodo se instalaron l a s  juntas de fomento y los trtbunales mercanttles de Tampico y 

Pulatanloros. 5:5 Para que dejará el poder. nos dice F. Vital Fernandez. h e  presionado por el 

%eneral Ignacio Gutitimez,  que pretextando alumas quejas y "...con ordenes nlisteriosas y 

precedido de un aparato de herza. vino a esta capital a intimarme mi destihlción y que 

marchara  inmediatamente a Mexico 

En julio de 1843 l a s  Bases Orgánicas heron difindidas en e l  estado por el 

i gobernador Ignacio Gutiérrez. Este funcionario, enviado  primero  como  comandante General 

del Departamento y despuks nombrado gobernador, se.guramente representaba a los m& 

conspicuos santanistas, pero le era  dificil lidiar con los poderes políticos  locales (no hay 

que olvidar el peso que tenía Vital Fernhdez); a s i  que, por la presión politica que se  vivia 

en Ciudad Victoria -en donde se concentraban  todos los conflictos y l a s  tendencias del 

Departamento  de Tamaulipas- el gobernador propuso el traslado de los poderes políticos a 

Tampico.j& Tal vez pensaba que a h f  tendria mayor respaldo; por ello, y aunque su propuesta 

no h e  avalada por la Asamblea Departamental, en junio de 2844,eil y su secretario se fueron 

aTampico, en donde siguió despachando como Gobernador.53 

56 A H T .  1845. Presidencia Impresos. Ma.w$esrc> JE,I General i;ernar&z a sus 
conciudatl'anos, Mexico, Imprenta  de I. Cumplido, 1845,18 pp., p. 44. Recuerdese que 
habia sido gobernador en el período de 1831 a 1835. 

j7 íbrdem, p. 28 y 29. En el citado maniihto iqgumenta  que salio bien de la investigacibn a 
que se  le sujeto y que  cuando regresó a Ciudad Victoria renuncio  como gobernador por 
motivos de  salud. 

58  Juan Fidel  Zorrillaef al, TcrrnauliApas ... OF. c:f. t. I. p. 117 
j3. Su secretario era Ponciauo Arriaga  Para comprender las presiones que agobiaban al 

.gobemador cabe recordar que el 4 de junio de 1844 Valentin Canalizo dejó la presidencia 
en virtud de  que Santa Anna regres6 a cubrir su cargo. T m b i h  es  necesario tener 
presente que se volvib a ir el dfa '7 de septiembre, fecha en  que el Senado  nombr6  de 
nueva  cuenta como Presidente Interino a Canalizo. pero como no estaba en la ciudad, JosC 
Joaquín de Herrera ocupo a1 puesto precisamente entre el 7 y 21, fecha en  que  retornó el 
cargo Canalizo, consemindolo hasta el día 6 de diciembre. Como  puede verse, en el 
dmbito nacional la situacibn politica era bastante contradictoria y poco  clara para los 
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La  agitación  política  nacional se  dejó sentir en Tamauiipas. especialmente después 

de conocerse la noticia del pronunciamiento iniciado en Grladalajara para desconocer a 

Santa . h a  El 29 de noviembre e l  Presidente  Interino  Valentin  Canalizo reafirmo,  por 

medio  de un decreto. los poderes de Santa Anna, dandole inclusive facultades para combatir 

a los El gobernador  Esgacio  Gutiérrez  apoyó el decreto mencionado. lo que 

propició su ruptura deiinitiva con  la Asamblea Departamental. 

En este contexto. en diciembre de 1834 se produjo en Tampico un incidente que 

permitió pulsar la fberza que todavia tenia el santanirno en el puerto. El día 17 de ese mes 

varios tampiqueiios se dirigieron a las Casas  Consistoriales  para  solicitar  al Ayuntamiento 

que  sus miembros se reunieran.  pero se encontraron  con  que ya estaban ahí, a s i  que 

solicitaron se apoyara al  nuevo sobierno  nacional, mismo  que había anulado el  decreto de 29 

de noviembre.  Tambien  pedían que el Ayuntamiento se pronunciara en favor de la iniciativa 

de Jalisco. La presencia en Tampico del  gobernador hizo que el Ayuntamiento decidiera 

invitarlo a participar, pero  éste y el general An&& Cos eran santanistas, a s í  que se 

opusieron y ante las amenazas  del general Cos de  que si insistían en apoyar a los 

antisantanistas se  iniciaria la represión,62  el Ayuntamiento se vio obligado a posponer su 

apoyo.  Sin  embargo, al dia siguiente el gobernador fue desconocido por la Asamblea 

Departamental, a s i  que el Ayuntamiento pudo pronunciarse  libremente contra Santa Anna 

.41 declinar la estrella de Santa Anna, aparentemente el  santanirno se  íbe eclipsando 

en Tampico, y al mimo tiempo  fueron  resurgiendo l a s  contiendas  internas  del  Departamento. 

Los dirisentes de los dos  principales grupos políticos de Tarnaulipas aprovecharon la 

propios santanistas. 
Juan Fidel Zorrilla Tamaur'rpas. ..o?. cit. lbidun. 

f5 :hii@m. 
62 N". La Jkz de T G ~ u L ' : ~ c s ,  núm. 12 y 13, Ciudad Victoria, enero 30 de 1845 y febrero 

2 de 1845. 
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c o y n m a  para manifestarse antisantmistas."> Lo anterior t rqo  conlo consecuencia un 

ambiente de  agitacidn e inestabilidad politica ya que durante  todo el aiio de 1845 el 

Departamento hlvo cuatro sobernadores y vivio una intensa pu-qna por e l  poder entre el -grupo 

que apoyaba a de la Garza y el que patrocinaba  Francisco Vital Fernanciez.c' 

-, 

Entr.1- junio y qosto de 18.1 el Ayuntamiento  de Tampico se mantuvo  bastante 

activo. ya que en junio  envi6 una peticion al i'on,qeso Nacional para que se reinstalara la 

t.'onstitucibn de 1824. Esta solicitud pasó a travh del  prefecto y del  gobernador en turno, 

autoridades que sin  manifestarse a  favor o en contra la hicieron llegar al Congreso.G5 Es 

evidente que tal solicitud era un pronunciamiento a  favor del federalismo, pero por la  via 

pacitica de Ia representacrdn.66 

Por el momento es ditlcil sacar a1.guna.s conclusiones  sobre  el pronunciamiento del 

.4ymtamiento.  porque la lucha por el federalimo en el Departamento  de  Tamaulipas es 

bastante coníi~sa, pues se mezcla con los intereses políticos de los ROS que aqiran al 

poder. Para algunos, aunque los principios  federales eran válidos y constituian una 

aspiración de los pueblos,  llevarlos  a la practica  era un asunto  que debía  manejarse 

63 Juan Fidel Zorrilla, Tanzaulipcs. .. opcit.. p. 118. 
64 ,'_hrdm, pp. 118-1 19. Primero  gobern6 durante un mes Manuel SaldaAa, despuCs Pedro 

JosC de la Garza, entre febrero  y julio; éste paso la estafeta a  Victoriano T. Canales, 
quien posteriormente dejb en el puesto a Juan Martin de la  Garza Flores, que goberno a 
partir de agosto. 

dirigido al I. Ayuntamiento,  de Prefectura del  Sur, finnado en Tampico de Tamaulipas, 
julio 8 de 1845 ,  Lagos y J. Cordero(Srio.) Documento dirigido al I. Ayuntamiento,  de 
Prefectura del Sur, firmado en Tampico, agosto 15 de 1845. Son  documentos en los que el 
prefecto  les informa, en el primero, que el gobernador se da por recibido y a su vez 
comunica que va a pasar su yeticion, y en el segundo, que ya se envió al Congreso. 

w Desde mayo de 1845 aparecen noticias sobre alLgmos pronunciamientos en la  ciudad  de 
M6xico pararestablecer la Constitución de 1824> i?d. EI Amrihno del ,%ebIo, nílm.18, 
ciudad Victoria, mayo 24 de 1845. 

'j5 Al". 1845. Presidencia Correspondencia  Enero-diciembre.  Legajo 1. Documento 

e. 
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cuidadosamente, especialmente cuando los nuevos proselites del federalismo en ‘I’arnaulipas 

estaban relacionados con la & p a  de Francisco \%al F m ~ a t ~ d e z .  XSI. la unión  entre los 

nuevos federalistas y los vera’adews, es decir. los que siempre hablan defendido estos 

principios en el estado.67 era dgo muy complejo y dificil. 

En medio  de  este e&-entamiento político. el Ayuntamiento  de Tampico envló en julio 

una Re~~esmtnc rdn  al Supremo Gobierno de la Republica pidiendo se autorizara la 

ssparacion de Tampico y su anexion al departamento  de San Luis Potos~: y en caso de no ser 

posible esta unión. entonces pedia que ‘Tanpico tilera considerado territorio.68 Entre l a s  

quejas expresadas en el documento firmado por el Lic. Zurita. destacan los reclamos por el 

abandono  en  que estaba Tampico. Por su  ineptitud. el sobierno departamental había dejado 

al puerto  sin nin-wa posibilidad de ”salir del  estado deplorable que causa sus atrasos, su 

empobrecimiento y su declinaciÓn”.h3  Quizás el arpmento m& %&e,  tomando  en  cuenta el 

momento que vivia el país,  es  el que se  refiere a la seguridad nacional, ya que  Zurita agrega 

Tampico es un puerto muy importante para los casos de guerra na- 
cional, y más hoy que esta  se anuncia con los Estados vecinos del  norte. 
Su seguridad exige, que  su gobierno particular sea más fiterte  e  ilustrado 
y ninguno  puede convenirle menos a este respecto que el de T a r n a ~ l i p a s . ~ ~  

Por otro lado, y aunque la  fidelidad de los tampiqueiíos al gobierno no estaba en 

duda, una crisis  política como la que se  vivía en el Departamento podfa ser muy 

peligrosa Finalmente, reitera la petición haciendo ver al Congreso que existen 

posibilidades de realizar el cambio, siempre y cuando se apoyen en el artículo 3” de l a s  
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Bases rh -g~ icas .  en donde se autoriza al C'onFeso a variar los llmites de los 

departamentos. 1 

Aunqm t a l  propuesta no 11e30 a n q o r e s .  resulta  interesante  serialar que t.enta 

adeptos, mismos que en varios periódicos -como Ei Ge!ez-, al reileuionar  sobre el asunto no 

cuesttonan los argumentos. que les  parecen  bastante  razonables.  sino qne se limitan a 

expresar su tristeza y preocupacion por la posible pérdida  de  Tampico.' 

Parece existir. entre los diikrentes sectores del Tampico  de  mediados de 1845, 

consenso  respecto a la mala administración  del sobierno departamental. así como de la 

crisis del comercio. La Junta  Mercantil  de Fomento coincidía con esta opinión; en un 

artlculo en E! Gc:t--r hace un recuento  de l a s  multiples  ocariones m que solicit6  se  le 

regresaran sus fondos  para  poder continuar con sus  planes  de  desarrollo  del  comercio, y 

apunta. que entre 1843 y 1845 wTwsentr, seis  veces ante diferentes  instanciar;,i3 la ultima  en 

enero  de 1845, pero  harta el momento  no había tenido respuesta Los comerciantes, dice  el 

articulista sostenian que los cambios  políticos  operados a raíz de los acontecimientos de 

diciembre  de 1844 no habían  repercutido en ia satisfhccion  de los  intereses  del  comercio, ai 

punto de que se pre\gntan si 

l1  ibide.nz, pp. 6-7. 
71 . 4 H T .  21 Gqrkn. nums. 28 y 29, Tampico,  agosto 6 de 1845. pp. 3 y 4; Tampico, agosto 9 

de  1845, p. 3 .  De acuerdo  con la opinion  del Dr. Juan Fidel  Zorrilla y Maribel Mirb, El 
&;&: no era de los peri6dicos  patrocinados  por  Francisco Vital Fernhdez, Ed. 
ZorriIla -Ta ma:rl;pax. .., op.c;t., p. 
" I T .  ,"i Ckyz. n u r n .  3 ,  Tanlpico, mayo 10 de 1845, p. 4. Cuatro  representaciones se 
hicieron ante el  Ministerio de Justicia del  Departamento:  28 de  julio y 16  de noviembre 
de 1833; 9 de enero  de 1844 y 27 de enero  de 1845. Ante el gobierno del departamento: S 
de febrero  de 1844 y otra ante la Asamblea Departamental  el 21 de marzo de 1844. 



LSersin el  comercio y vecindario de Tanpico tan itlt'ortunados que ni 
cuando  piden una restitucion se les acuerde:' , S e  esperara que llegue 
otra <poca semejante a la pasada para qui. 10s tesoros se consuman 
en monumentos de aduiacidn,  sin objeto de utilidad aí mismo comercio 
y vecindariolid 

Ilesde la relnstalacion  de la Junta. en enero  de 1845. esta entoco sus baterm a 

recuperar el fondo de  peaje. En el interin. el Ayntaniento se habla encarpdo de recaudar 

lo correspondiente a peaje. Una vez restablecida la Junta recuperó paute del fondo,j5 pero 

la cantidad que se les entrego era minima, ya que la mayor parte  de lo recaudado por peaje y 

por el 1% de los productos que ingresaban por la aduana marítima  hablan  ido a dar al fondo 

para la construcción  de la pirámide  de  homenaje a Santa Ama Durante la presidencia  de 

Juan de Haro, en el  tercer  trimestre  de 1845,' la Junta  Mercantil  envio  una Represenfacibn 

a l a s  cámaras.  solicitando al Congreso la autorización para que la recaudacion  del uno por 

ciento se integrara al fondo  de la Junta  para el p%o de  sueldos  de  ésta y del  Tribunal 

Mercantil, a s i  como para los Qastos que implicaran los proyectos  de  ikmento al comercio. 

Para la junta  la única  razón por la que habla  cedido  este  recurso  era  en apoyo para 

recuperar  Texas, "...únice y sólo  caso en que puede  gustosa  desprenderse de  ellos para 

invertirse en la causa m& justa y nacion d..."." Pero cuando l a s  c h a r a s  dejaron  de  utilizar 

dichos  recursos, lo lógico era que regesaran a la Junta 

74 Ibidem. 
7 5 N T I ' .  1845. Presidencia  Oficios Junta  Mercantil. Le,Qajo 3 .  Documento de  Tesoreria de 
la Junta de Fomento Mercantil a Pres.  del Aqwltamiento, finnada en Tampico, mano 5 de 
1845, Salvador Darqui  Tesorero. El tesorero  comunica que el  Depositario  de los fondos 
municipales don JuanN. Mora le entre& 628 ps., S l.!? reales, cantidad  correspondiente a lo 
recaudado por concepto de  peaje entre julio y diciembre  de 1844. 
7 6  I.h&.m. La  presidencia  de la Junta Mercantil  cambiaba cada trimestre. Ea 1845, durante 

el prin~er trimestre,  el  presidente &e Salvador Darqui; en el segundo, Armando Montluc, y 
como secretario Jos i   Ma  Cuest% en el  tercer  bimestre, Juan de Haro, y de  secretario A. 
Guisasola y en el 4" tnmesb'e JosC Ma Cuesta y Saivador Darqui. 

" No se cuenta  todavía con la  citada Rrpvesmmr&>. pero  existe una noticia  de  carácter 
oficial sobre la misma en la  comunicaci6n que el Gobernador  del  Estado,  Victorino T. 
Canales,  dirigio a la Junta  Mercantil  el 28 de  septiembre, inf'ormzhdole que ya  había 
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En cuanto circul8 la noticia  de la Repwse,:tac:3v: aparecieron en la prensa  de 

Tampico varios articulos al respecto,  sin embaqo. resulta sumamente codi~so  seqlir la 

polémica porque nunca se  aclara el  contenido de  dicha ,&,nrescxtac:~x y si en cambio. se 

dice que estaba dirisida contra la  junta  directiva de la pirámide. El asunto es que esta  junta 

contaba con el uno por ciento para su fondo y, claro, cuando la Junta Mercantil  reclami,  ese 

fondo que originalmente le pertenecla los santanistas aprovecharon la voz del In3. Blanco 

-encargado de construir el monumento- para  tergiversar lo dicho por la Junta y provocar la 

ira de alqnos militares  de  importancia que formaban  parte  de la directiva  de la p i r ~ k n i d e . ~ ~  

Inclusive la Junta  publico una disculpa ai general has t ac io  Parrodi, indicándole que no 

dudaban de la honradez  de  nadie en cuanto a la administracion de la pirhide79. que s610 

reclamaban  sus  derechos sobre  el uno por ciento. 

En este contexto. el Presidente  Interino  de la República  Mexicana, Jose Joaquin de 

Herrerq  dispuso que  el  Congreso publicara un decreto  mediante el cud se a s i g n a b a n  a los 

departamentos  todas l a s  contribuciones  directas.  excepto  el  derecho de patente que estaba 

hipotecado  para el pago de la deuda  exterior. En Tamaulipas se puso a disposicih  del 

Gobierno lo recaudado por l a s  administraciones  interiores  de alcabalas. Tambih  se otorg6 

a los departamentos el  producto  de los peajes. Para que la disposicibn  se  llevara a cabo el 

presidente  ordenó (agosto de 1845) que se entregara a los sobernadores lo colectado hasta 

comunicado al Ministro  de  Justicia e Instrucci6n P6blica y que se pasarfa  lamencionada 
petici6n a la c h a r a  Ed. A H T ,  Ef Gejen, niim. 50, Tampico,  octubre 22 de 1845. El 
oficio  publicado en este  periodic0  muestra  tambih que el Gobernador  del Estado estaba 
de  acuerdo con la  propuesta, ya que consideraba que mientras la Junta Mercantil  careciera 
de  fondos 110 podria impulsar el comercio en el  puerto de Tampico y no podria  evitarse su 
decadencia. 

7 h  AHT. La Zsperclmza, num. 8. Tanyico, septiembre 27 de 1845. Este pericidico iadic6 en 
su editorial que la propuesta de la Junta Mercantil ofendía al ejkcito. 

'!' AHT.. Lo fzp.'e.ronzc, núm. 10, Tampico,  octubre 4 de 1845, t. II. No obstante la disculpa 
este periódico  siguió insistiendo en el asunto, tratando de  generar  mayores problemas. 
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entonces por l a s  aduanas principales y subalterna~.*j~~ Lo anterior hizo más dihi les  las 

dettlandas de la Junta  de  Fomento y del Tribunal. 

A l  parecer. durante el se-mdo semestre de 1845 la  division interna se qudizo en 

todo el país. Poco antes. m marzo del  mismo arlo. el c o d i c t o  con los Estados Unidos llego 

a uno de sus puntos criticas. a1 declararse  ia anexion  de Texas. Por otro lado. no hay que 

perder de vista que e l  Departamento  de  Tamaulipas. vivio muy de cerca  la presión ejercida 

por las fuerzas  norteamericanas. ya que desde agosto de 18.15 l a s  tropas del  ;eneral 'Taylor 

eshlvleron  acantonadas en 1% cercanms de Matamoros.$; 

En el Departamento  de  Tamaulipas la puqa politica que afectaba  a la nación estuvo 

presente en los preparativos  para la  elección de la .4samblea Departamental. En sus 

campailas los contendientes  aprovecharon las quejas de los tampiquedos para recalcar la  

ineptitud del Gobernador  Interino y su incapacidad  para  resolver los problemas  del 

Departamento.52 El proceso para nombrar a los electores  recibid muchas criticas,  incluso 

algunos  de ellos decidieron retirarse por considerar que se estaba  violando la 

Finalmente se realizaron los comicios y resultaron electos, se@n una publicacion de EI 

-TF*!kin<? Ge! Ptiebic: Francisco Vital Fernández,  Manuel  Gómez  de Castro, Jose Antonio 

Boeta y Salazar y el presbitero José M a  Rodr@ez.@ No obstante que con estas elecciones 

.m. 1845.Presidencia Comunicaciones oficiales.  Ministerio de Haciendq JosC Joaquín 
de Herrera, Palacio de Gobierno Nacional en Mexico a 6 de agosto de 1845. 
m. La Voz de Tarnaui'ips, niirn. 69, ciudad Victoria, noviembre  de 1845. VIJ. "Del 
gobierno actual y de su conducta en el negocio de Tejas". El editorialista habla sobre 
cómo defender al pais y recuperar Texas. 

6 2  A H T .  La Voz de I'amauij-pas num. 56, Ciudad Victotia, agosto 2 de 1845. "Elecciones", 
tonlado de 21 &;rPn, julio 19 de 1845. 

83 .". 1 8 3 .  Presidencia Comunicaciones  Oficiales  (Decretos y Circulares). Los que se 
retiraron fueron los electores de Soto La Marina, Villa de Hidalgo y Ciudad Victoria 

s4 " T .  ,"I T;rf?uno del Puebio, num. 38, ciudad Victoria octubre 18 de 1845. AI parecer 
tanhi& fo'ormaban parte de la Asamblea  Pedro José de la Garza, Jos6 Guillernlo Martínez, 
Francisco Waldez y Victoriano T. Canales. KG'. ; " a m ~ u i ; p ~  ~ P Z G  histor icr... ap.cil ., p. 119. 
Hay una diferencia con la  lista que se propone en esta obra 



se pretendia equilibrar a los p p o s  contendientes.55 se %'nerd  un descontento por l a s  

anomalias en el proceso electoral y por la presencia de Fco. Vital Femandez .~~  

Como consecuencia de todo este conflicto Tanlpico t m b i k n  se hallaba dividido. por 

lo tanto el Ayuntamiento  tuvo  que llamar a una reunión reservada y secreta para discutir 

sobre las person;ts que  debIan ocupar los puestos de la judicatura de  primera instancia y 

evitar que l l e p r a n  personas  que  contribuyeran a q l d i z a r  todavía más el conflicto,  por eso 

determinaron que los candidatos debIan eetar ajenos "...a l a s  intripas. cavilosidad e 

intluencia de ninguno de los dos partidos que  desgraciadamente dividen hoy esta 

población...".g7 

La situación se volvió más contradictoria y, en diciembre, la ,guarnición  de Tampico, 

al llamado del  Comandante  General hastasio Parrodi. se unió al plan proclamado en San 

Luis Potosí por Mariano  Paredes y Arri1Iaga contra e l  Qobierno de Jose Joaquín  de H m e r a  

El Ayuntamiento  del  puerto discutio lo acontecido y decidió apoyar a la guarnición, aunque 

segun el inf'ornle del prefecto Lagos al Comandante Parrodi, no todos estuvieron de 

acuerdo.Sh Cabe  aclarar que  el apoyo militar a Paredes .Amillaga no fue  inmediato, ya que 

85 '3.&q. 
hG En El TrIbum r i d  Puebic.. nurn 38 apareció  bajo la &ma de  "Muchos  Tamaulipecos" un 

ar-tículo en e1 que se expresa el disgusto  fi-ente a l a s  elecciones de los días 6 y 7 de 
octubre y por el hecho  de  que se haya incorporado a C'ital Fernhndez 
. 4 H T .  1845. Presidencia Actas.  Libro de actas  secretas del I. Ayuntamiento  de Tampico, 
f 1 anv. Firman el decreto: Juan C. Castilla Manuel Bello. Juan de Haro, Esteban Zurita, 
N. Mendigwen, Sebastih  Perillos y Juan R. de Ma-aboto (Srio.) Tampico de Tamps., 4 
de  noviembre  de 1845. El  tenla de la administracibn  de justica es algo muy debatido 
en ese ario, pues la situación había llegado a ser slmlamente grave por el abandono en que 
se tenia l4d. ,"i ikbuno del Pueblo, nurns. 16 y 17. ciudad Victoria, mayo 10 y 17 de 
1845. 
X". 1815. Presidencia CorrespondenciaEnero-diciembre. Legajo nfim. 1, Oficio al 
Comandante General, firmado por Llagas, Tampico,  diciembre 22 de 1845. 
A H T .  Presidencia  Oficio del Prefecto al Ayuntamiento. 1845. El prefecto infotma al 
Ayuntanliento  que el Gral. Paredes esta  satisfecho con su actuacibn.  Durante  todo el aAo 
se habia estado i n t e p l d o  la Guardia  Nacional y de  acuerdo a los informes del prefecto, 
Tarnpico era de los que habian contribuido con un mayor numero  de  hombres. Ed. A H T .  
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el %eneral Arista, comandante de la. fberzas que se encontraban acuarteladas en el 

Departamento.. decidi6  esperar a que los acontecimientos se aclmararan.?~ 

El movimiento iniciado en San Luis Potosl ?n diciembre de 1845 contra e l  gobierno 

de Hetrera culrnino el 11  de enero  de 1846. d h h 1 2  el triunfo a Mariano  Paredes y 

.-bt"rlk~a. L o  antenor oblisp al gobieno del Departamento de Tamauiipas. as1 como a las 

t imas de -hastasto Parrodi.  acuarteladas en Tampico, a expresar su apoyo al nuevo 

qbierno.-+ Parrodi inform6 al Ayuntamiento de los acontecimientos  e hizo publico su 

compromiso con las nuevas  autoridades  ybernamentales. 5 

En enero  de  1846 el Ayuntamiento. a s i  como los comerciantes y vecinos del  puerto 

elevaron una &pwsmrmm al nuevo Presidente  de la República.  apelando a la Ley de 11 

de abril de 183'7, con la que se autorizo la creacion  de los puertos de  deposito  de Veracruz y 

San BIS-. Los comerciantes tampiqueiros seaalaban en el documento que el articulo 3' de la 

menclonada  ley dejaba  abierta la posibilidad  de  crear otros puertos  de depcisito, siempre y 

cuando reunieran el requisito  de  responder a l a s  necesidades  de la nación y al de contar con 

10s almacenes  suficientes. 9 2  

Presidencia,  oficios, circulares y decretos.  Oficio  del  Prefecto al sobierno del Estado, 
julio 21 de  1845. Informe. 

1 3 1  d m .  

XHT. 1834. Presidencia  Correspondencia Carpeta 25. Oficio de A. Parrodi al 
Ayuntamiento de  Tampico,  enero 12 de  1846. 

's2 A H T .  1846.  Presidencia  Correspondencia Carpeta 40.  "Representacih  dirigida al 
Supremo  Gobierno por el ayuntamiento, el comercio y vecinos  de  Tamaulipas  sobre 
declarar a Tanpico puerto de  depdsito y devolver a la Junta de Fomento e l  uno por 
ciento". Se &ata de dos documentos  fechados el 15 y el 13 de enero de 1846 y firmados 
por la Sala Capitular de Tampico,  Tamps. 

'' ZOrriIlZt. T~XVGUllpc2SUnff  hiSrOfiG ..., OF. Cit. p. 120. 
$0 r I  
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El documento es muy sigiiicarivo porque muestra la importancia que habla 

alcanzado el comercio de importacidn  e internxion. En s u  xqumentacion. los comerciantes 

resaltan el  hecho de que Tanlpico abastece a los departamentos 1m.s ricos. cotno San LUIS 

consideran injusto que Veracnlz tenqa mas prerrosptivas. e insisten en que: 

... Vea vuestra eselencia  de otra parte. a, quien  surte la plaza  de Veracruz 
y que clase de efectos puede oii-ec~r a los pocos pueblos a quienes  envía 
sus  impottaciones. Tampico da toda clase de lencerías.  mercería, drogas 
medicinales, etc., 2tc. Veracmz  presta en 10 general  abarrotes  simplemente 
y no queremos  contar el tabaco que perpetuamente  importa por el modo 
reprobado y escandaloso COKI que se introduce. Tampico surte casi  media 
Republica,  mientras el otro limita sus comunicaciones a uno o dos Departa- 
mentos, los más pr6ximos a la capital, Tampico tiene peores y m& penosas 
caminos.  medios  de  comunicacion y Veracnlz con todas las ventajas  tiene 
todos los privilegios. ¡Es esta una  conducta equitativa!'J 

Para los tampiquenos la causa principal de la crisis por la que atravesaba  el 

comercio  era que se le  hubiera  negado a Tmnpico la calidad  de  puerto  de  depósito.  Por 

décima vez solicitan al gobierno  se les trate igual que a Veracruz, porque, en resumen, 

reunen l a s  cualidades  para que se  les  satisfaga  ese derecho.?' 

Con10 complemento de la peticion  anterior  los  comerciantes  y el Ayuntamiento 

solicitan nuevamente -recuerdese  que  hablan  representado en 1845-, se  regrese a la Junta de 

Fomento el  fondo  integado con  el l?h que pagaron los comerciantes y que servía 

originalmente para apoyar los trabajos de la Junta y el Tribunal  Mercantil. De 1838 a 1843 

el fondo sirivi6  para que la Junta realizara sus proyectos,  pero  desde julio de 1843 se le 

despojo  de ellos para  satisfacer otras necesidades. Los comerciantes  y los consumidores 

aceptaban el gravamen  porque  sabían que estaba destinado a apoyar  proyectos que a la  larga 
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beneiiciaban al comercio.  pero dada la. situacidn prevaleciente. quienes avalaban la 

Reprt;se.s&ancron cosideraron que si no se  le  devolvía a la Junta de  Fomento y al Tribunal 

Mercantil  este fondo. era  mejor que el gobierno dispusiera la desaparición de tales 

corporactones. pues al carecer de los recursos minimos ya no podían sobrevivir ni cumplir 

con su objetivo.’S L a  propuesta h e  apoyada por el Comandante  General del Departamento. 

.hastasio Parrodi.  quien envio los documentos al presidente.3t:1 

/ 

.~ 

En mayo de 1846 la corbeta norteamericana Santa Maria bloqueó el puerto  da 

Tampico.-”. Esta acción h e  una consecuencia del  avance  de l a s  fherzas  del gmeral 

Zacarías Taylor en el  norte del Departamento  de Tarnaulipas.9* Las reacciones de los 

vecinos del puerto  no se hicieron esperar, de inmediato se organizaron compariías  para la 

16 y 17) 

En virtud del  bloqueo, el general Parodi decretb el estado  de sitioIGo e  intent6 

orgmizar la defensar sin embarso, desde julio  se empezó a manejar en la prensa la  

posibilidad de  que Tampico se rindiera en caso de  que l a s  fherzas norteamericanas 

intentaran 0cuparj.o. i si Durante agosto la atencitrn se concentro en el levantamiento  en favor 

del general Santa Anna y contra Paredes y ArriIlaga l i l t  Finalmente, el  avance de las fierzas 

95 ;$jLzt’p?). 

% .m. 1846. Presidencia Correspondencia Carpeta 40. Carta de A. Parrodi al Alcalde, 

?7 icr Espercnza, núm. 104, Tampico, mayo 21 de 1846. 
9% ZorriIIa, ~crna!Ipns ~ n a  h i m r i a . . ,  op. cit.? p. 121. 
94 La Esprcn=r;, núm. 108, Tampico, mayo 30 de 1846. Hubo alumas manifestaciones de 

enero 1’7 de 1846. . 

corte nacionalista, como la de Estaban Zurita que incluso propuso algunos elementos para 
la  defensa Vrd. A H T .  1846. Presidencia Infornles, carpeta 78. Of: de E. Zurita al 
A)untanliento, mayo 29 de 1846. 

decreto de Estado de Sitio. 
i.cr ZsperCtnm num. 122, Tanpico, julio 2 de 1846, Editorial. 

ijc; La li’spewm núm. 112, Tampico, junio 9 de 1846. Disposiciones de Anastasio Parrodi, 

1’12 LC F q ? e w a x .  núm. 140, agosto 13 de 1846. El 15 de agosto se public6  lanoticia de la  
jnstalacion del nuevo gobierno. V7d. La Esporcl.rzsc;, núm. 141, 15 de agosto de 1846. 
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MAPA N" 17. "La  invasidn  norteamericana. 1846-1848.". Sin  fecha (c,1870f, en R#yaVa]nrsda, op.c#, 
de8plegable XV. 
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norteamericanas obligó a Parrodi a prepararse para la pero recibió ordenes del 

Jefe  del Ejército de la Republica para evacuar la plazaI ' j4  Eí 2 7  de octubre de 1846 el 

general Santa .*a se disculpó con el Ayuntanriento y con los tampiquerios. arprnentanmdo 

que  su  orden obedecla a que no convenla al ejército Sufi-ir  nuevas derrotas. como las de la 

Resaca y Montet-rey. Sin embargo. les reitera que por los acuerdos con l a s  herzas 

norteamertcanaq, estas actuarian conforme a derecho, respetando la. propiedad y el 

comercio. . '3: 

. "  

Por el momento se  carece de  intbrmaccion suficiente sobre l a s  actividades 

comerciales durante el perlodo en  que Tampico estuvo ocupado (1837-1848) por l a s  tropas 

norteamericanas. Sin embargo. se  sabe que  cuando  abandonaron la plaza, los comerciantes 

orgmizaron alqmas íberms  para proteger al puerto. En principio "...Esta medida salvb a 

Tampico porque los llamados indios de la huasteca en numero considerable, llegaron hasta 

el otro lado del rio creyendo que podrían  entrar a la Ciudad  sin tropiezo..".106 

El propio gobernador, Francisco Vital Fernhdez. reconocid la importancia de estas 

iilerzas. incluso puede decirse que  nunca desconoció abiertamente la accidn de los 

comerciantes. Sin embargo, como estas compailiaq militares se integraron sin el permiso del 

sobierno del Estado, el gobernador trató de recuperar el control. Envió  varias 

cotnunlcaciones al Ayuntamiento  de Tampico, presionándolo para que desaparecieran los 

grupos organizados por el  comercio y para que oficialmente se formara la Guardia 

Nacional.l'j7 Al parecer hubo resistencia de parte del Ayuntamiento y de los comerciantes, 

U .4HT. 1846. Presidencia Correspondencia Carpeta 38. Comandancia General. Oficio de 
X. Parrodi al Ayuntan~iento de Tanpico , octubre 8 de 1846. 

Tanpico. Octubre 29 de 1846. 

1846.OGcio del Gral. SantaAnna al Ayuntamiento de Tampico. 

11?3 l i  'h i   t. " ,,?< Comandancia General del Departamento de Tamps. al Ayuntamiento  de 

'Lo5 .m. Presidencia Corresponderlcia Carpeta 35. San Luis Potosí, octubre 27 de 

''" ,V IT .  El >jbso~  cit. Yamuiipas, núm. 3 1 ,  ciudad Victoria, septienlbre 10 de 1848. 
'u7.W. Presidencia Correspondencia Oficios del Gobierno del Estado. Junio-julio. 1 -  



porque este asunto ocupó la atencion  de los gobernadores  durante  todo el  se,yndo semestre 

de 1838. En este marco, en septiembre de este ario e l  periódico 2; 2kf:c:oso d i h d i o  una 

noticia  publicada en e l  &ita kbi;.eki,v de  Nueva Orleans. En estas  publicaciones se  decla 

que los ciudadanos  de Tampico se hablan prommciado  a favor de la  Republica de la Sierra 

Madre. JI' que las fuerzas armadas por los comerciantes se hablan organizaron para defender 

este proyectoib'. 

Los comerciantes tampiquenos reaccionaron de inmediato levantando un acta y 

elevando una X q w s m t a c ~ m  ante el  Presidente de la Repí~blica En dicho documento 

aclararon que en nixgín momento  tuvieron la intención de realizar un movimiento separatista 

Su imico propósito era garantizar la se,yridad del  puerto y que para la organización de l a s  

fi~erzas  cívicas contaron  con la aprobacih del Ayuntamiento. O El documento esti firmado 

por todo el Ayuntamiento y por los comerciantes mas  importantes. 

Lo que  realmente preocupaba al gobierno. y por eso siguieron insistiendo para que se 

disolviera la herza civico-militar, era el hecho de que  en ella habla muchos extranjeros. 

Todavia en octubre el nuevo  gobernador  del  Departamento  de  Tamaulipas solicitó al 

Ayuntamiento la desaparición de esos cuerpos. Resulta interesante  que uno de los 

Carpeta num. 3 .  iiiicios de julio 9 y juiio 29 de 1348 y oficio de agosto 14 de 18-48. 
Carpeta nt1111. 63. 
2: r%~:c!oso, nurn. 84, Tampico, septiembre 9, de 1848. 
Los mnores sobre  el movimiento de la S i m a  Madre tambitin  alcrtnzaron al ,3eneral 

Arista En octubre de 1848, en el periodic0 La Pub'cr:m se decía que el general pretendia 
"...hacer la independencia  de los Estados internos  de  Oriente...". En ,PI &@nsou de 
Tamtni!ipas, nurn. 39 se hace la defensa de dicho general argumentando lafslsedad de l a s  
acusaciones hechas. 
3; Nior,wosG. num. 85. Tanlpico, septiembre 6 de 1838. En este numero los editores 

reprodujeron el artículo del &lrc Wee.k';i y trataron  de aclarar los comentarios  hechos en 
el numero anterior, subrayando  que  no era su intención cuestionar a los comerciantes. 
Para conptularse con ellos publicaron la  R.epresent.acron enviada por 10s comerciantes 
al presidente. 
A H T .  Presidencia Correspondencia Oficios del gobierno del Estado Carpetanrim. 5. 

Oficio del gobierno del Estado al Ayuntamiento, Ciudad Victoria. octubre 12 de 1848. 
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cotnerciantes que seguían al fkente de estas compzuilaq era nada  menos  que Diego de la 

Lastra y que. todavla en octubre. el gobemador Jesús c'irdenas le solicitara la 

desinteqacton de la caballeria espaiiola que estaba bajo su  mando. 112 Para el 1 1  de 

noviembre el asunto habla llegado a tal extremo que el 2obemador menciona un documento 

m el q t e  los comerciantes se cornprometian "...enersicanlente a deiender la. integidad del 

territorio. l a s  instituciones federales y e l  gobwmo establecido...". j 

A traves de &e conilicto se puede observar la tension que existla en l a s  relaciones 

entre el qobiemo del  Estado y el  comercio de Tampico; sin embarso,  llama la atención  que 

los gobernadores en ningln momento recurrieran a medidas extremas para  resolver  el 

problema de los plpos que  hablan armado los comerciantes tampiquenos. Es posible que 

uno de los factores que  iniluyeron  en la actitud de los gobernadores este relacionado con el 

hecho  de  que.  desde  agosto  de 1848. el Ayuntamiento habia enviado  una exposicidn al 

Presidente de la República, solicitando a nombre del comercio una rebaja en el derecho  de 

arancel y la apertura  del  puerto al libre  comercio. E1 documento  muestra  que  entre los 

timantes existía  el convencimiento pleno de  que s610 eliminando l a s  prohibiciones se 

podría iienar el contabando  que se introducia por la ii-ontera. Hay,  entre quienes firman el 

documento. una conijanza  plena en el Muro de Tampico, porque "...es uno de los mejores 

puertos del seno mexicano...". i4. 

Esta firmada por el nuevo gobernador, Jesiis Cárdenas. 
I I61Jem. Oficio del  nobemador Jesus Cardenas al presidente  del  Ayuntamiento,  octubre 

12 de 1848. 
J5hh:.  Oficio del  gobernador  del Estado al Ayuntamiento. Diciembre 8 de 1848. 

Ayuntamiento  de esta ciudad exi,ge al Exmo. Sedor Presidente de la Rephblica, 
solicitaudo la rebaja del derecho  de arancel, libertad de comercio y la concesión de 
algunos derechos municipales impuestos a los nlateriales de casas y a los viveres del 

extranjero; cuya inversion sea para obras públicas de este puerto." 

l4 Ei LW:c:~sc7, núm. 79, Tampico, agosto 16, 1848. "Exposicion que el Ilustre 
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C O N C L U S I O N E S  

A l  hablar  de Tampico  debe  considerarse, en primer lu_nar, que se trata de un espacio que se 

configuró en la segunda mitad del  siglo =X; es decir, st trata de una población  joven. 

r2Iacionada con el pasado  colonial  -principalniente a traves de sus pobladores  originarios- y 

.;uliculaiia con los cambios; nmdiales gacias al comercio de impotzaribn que se realizaba 

por 21 puerto. 

Tanlpico  se h i d 6  en medio de la pugna entrz los conlerciantes de Altamira y los de 

Pueblo C’iejo. Ambos -grupos estaban  interesados en i mar el mercado que se abria a los 

productos  de  importacidn en el norte y centro  del  pais. Mas allh de los intereses  de  estas 

dos poblaciones  estaba la competencia  entre los departamentos - o estados, según la Cpoca-, 

de F’zracruz y Tamaulipas. h i b a s  entidades  deseaban  contar con un puerto que captara los 

productos de inlpo~tación que se dirigian  hacia  el  mercado nortefio. Para Veracruz era 

importante conservar a Pueblo  Viejo  de  Tampico como puerto, o en su defecto abrir otro en 

l a s  orillas del Pbuco, pero  del  lado  veracruzano. Por otro lado, aunque Altanlira  había 

jugado u11 buen papel en el  conlercio  de  internación  hacia el norte,  hasta  cierto punto habia 

sido  desplazada  por  Pueblo  Viejo de Tampico: por ello en 1823 era importante h d a r  

Tanpico en el  espacio que ocupa actualmente, pues  reunla  condiciones n l y  favorables  para 

el ingreso de buques de diferentes  calados, lo  que necesariamente repercutiría en favor  del 

comercio  de intemacih. 

A pesar  de lo  anterior, l a s  diferencias  entre los comerciantes  mencionados no eran 

muy fuertes, ya que  existian  intereses m& p r o h d o s :  pertenecían a poblaciones  que 

formaban  parte  de una regibn m& amplia y en la que histdricamente se habfan  relacionado: 

la huasteca Es por  eso que una vez  que  Tampico  mostr6 su potencial, los comerciantes de 

Pueblo  Viejo se sumaron a los de  Altamira y se trasladaron a Tampico.  Debe  tenerse  claro 
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que mientras la huasteca veracruzana tenia vinculos estrechos con la tmaulipeca, el resto 

del estado de  Veracruz. especialmente el puerto. velan a Tampico como un contendiente. 

Esta pu,4na tenia alcances de yan sigiiicacion porque  respresentaba.  del lado de Tampico. 

a los comerciantes de San Luis Potosi, Zacatecas. Chihuahua, Duran.go, Guanajuato,  parte  de 

Jalisco, Coahuila y Nuevo  Leon  %ente  al monopolio veracruzano.  cuyas races venian desde 

la epoca colonial. 

Tampico abna expectativas inugitadas al comercio, pero 6sta.s no hubieran  podido 

realizarse sin la conjugación de varios  factores. Porque si bien es  cierto que la elección del 

sitio donde su ubico el  puerto  file muy aiortunada hay otros factores que  pueden  ayudamos a 

comprender por quP en unos  cuantos &os se convirtió en el principal eje articulador del 

comercio hacia e l  norte y parte del centro del pais. 

A io lar_eo de la investigación se pudo observar el papel que jugó Tampico en la 

confi.guración  de un espacio regional que se fue desarrollando en tomo al comercio de 

internación que se hacia desde ese puerto. Dicho  espacio  se  caracteriza en primer tkrmino 

por ser el resultado de la interrelacion económica y social que se generó entre Tampico y l a s  

huastecas. especialmente la tmaulipeca, potosina,  hidalguense y veracruzana A medida que 

se incrementaron las importaciones y el  comercio de internación, l a s  redes comerciales se 

fueron desarrollando cada vez m&, permitiendo una articulacion mayor entre el puerto y l a s  

huastecas.  Simultáneamente y con el apoyo de los recursos de las huastecas, Tampico se 

convirtió en pocos ailos en  una ciudad  con capacidad suficiente para  comerciar con el norte 

y parte del centro del país. Las huastecas no sdlo contribuian  con recursos para satisfacer 

l a s  necesidades de abasto de  una  ciudad  en crecimiento, sino que  ademhs representaban el 

soporte esencial en la confbrmacion de la población. 

Lo anterior invita a pensar en una región. en un espacio articulado por  redes de 

caricter económico y social. En la primera mitad del siglo XIX, alguaos politicos 

observaron cierta  inteqacion regional y se aprovecharon de ellti, tal es el caso de quienes 
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propoman la kmación del  estado  huasteco,  del  estado de Iturbide o de la separacion de 

Tampico. 

La sepnda caracteristica que def’ne al espacio estudiado se encuentra en e l  hecho de 

que los comperciantes tampiqueiios  aprovecharon l a s  condiciones que les brindaba el ser 

parte de una region que abarcaba varios estados de la Republica. para expander  sus 

actividades  comerciales  hacia el norte y parte  del  centro  del país Desde un punto  de vista 

polltico y sconomico la vinculación con esta zona  mas amplia se relaciona íntimamente  con 

la lucha politica para convertir a Tampico en un puerto  de depósito y .qrantizar que 

continuara habilitado. Tambih se relaciona con  todos los proyectos para ampliar y mejorar 

los caminos que  comunicaban a la ciudad-puerto  con San Luis Potosí. 

Los dos aspectos  analizados en el pirratb anterior, son esenciales  para comprender 

la proyeccíh comercial de Tampico y tambih permiten  entender por que en la primera 

mitad del siglo XIX el puerto  estuvo ma9 ligado  mercantilmente a l a s  huastecas y a los 

estados vecinos  -especialmente  a  San Luis Potosí- que a su propio departamento o estado. 

Entre 1823 y 1837 la  relación comercial entre el sur  de  Tamaulipas y el centro del 

departamento no es muy intensa, y cuanto al norte es caqi nula Al respecto  cabe  recordar 

que por Matamoros tambitin se realizaban  importaciones, l a s  cudes  satisi’acía l a s  

necesidades del  norte  de Tamaulipas, Nuevo  Leon y Coahuila,  entre otras entidades. 

Las relaciones  comerciales que se desarrollaron desde Tamaulipas hacia  el norte y 

parte  del  centro  del pais, forman otro elemento clave para saber cómo se  fueron  expandiendo 

l a s  redes  comerciales. Aunque la importación  de mercancías es  hdamental, por el 

momento y para fines de la investigación  realizada la atención se concentro en los alcances 

de la internación. 

Las actividades  comerciales de  importación e internación, a s i  como las condiciones 

que tavorecieron su ampliación,  propiciaron que el comercio local también e i e r a  

cambios. En principio se consolidó un nucleo de haceneros ,  que actuaba como consigna- 



171 

tanos de lar; importaciones y mantenían la doble  calidad de  internadores  de mercanclas y de 

comerciantes locales a través de sus tiendas  de ropa y abarrotes. En seundo luqu=. con los 

recursos que aportaban timdamentalmente l a s  Iamstecas se desal-0110 el comercio de ahasto 

de los habitantes  del  puerto. 

La hndacion del puerto gneró la posibilidad de  que  ademas  de los pobladores 

iniciales, que por supuesto  provenían  de .4ltamira y Pueblo Viejo,  emi9ar.m ai puerto 

muchos individuos  que  hablan  nacido  en la9 huastecas. La nueva población f ie  un polo de 

atracción  para los habitantes  de las huastecas. que vieron en el puerto  oportunidades  de 

trabajo y desarrollo. Ast. el  estudio  de la poblacion mostro la estrecha re lac ih  que existía 

entre Tampico y las huastecas. 

Ei analisis de la composicion de los habitantes  de Tampico entre 1823 y 1848, 

muestra  de  manera  contundente el  peso que  tuvieron los originarios de l a s  huastecas. En 

183 7 Vivian  en el puerto,  aproximadamente, 2,097 personas orignarias de poblaciones 

ubicadas en l a s  huastecas, que  con ías nacidas en Tampico sumaban 2,598. Para 1848, los 

originarios de poblaciones huastecas eran 1.649. más los nacidos en Tampico,  Tancol y 

Tanlesi ascendían a 2,922 personas. Aunque  cuantitativamente habia un número  menor de 

originarios de las huastecas en 1848, este hecho  no si,gnifica que  su influencia hubiera 

disminuido: basta  recordar que los padres  de la mayor parte de los nacidos en Tampico 

venían  de las huastecas veracruzana,  tamaulipeca  e  hidalguense. 

Entre los habitantes  no  huastecos destaca l a  presencia de originarios de San Luis 

Potosí -especialmente de Ríoverde-, Veracruz  e Hidalso.  Sin embargo,  en 1848 se aprecian 

al-war; tendencias diferentes a l a s  de 1837. Hay un mayor contacto con nacidos en la ciudad 

de MCxico, y el noreste parece tener un peso mayor  que el  bajio,  ya que se incluyen más 

individuos originarios de  Nuevo  Leon y Coahuila, que  de  Guanajuato, Jalisco, Michoachn y 

Quer@tar-o. 
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S e e n  los padrones  consultados. en 1837 se registraron 648 exImnjeros. y en e l  de 

1848 solo 521.  Pero la compofiición de esta  poblacion no sufkio qandes c<mhios. ya que 

los esparioles seguían siendo  mayoritarios. .-\I respecto. cabe aclarar que aunque los nacido:: 

en  Cuba eran considerados en esa  epoca como espaíoles. los radicados en Tampico se 

retztstraran como cubanos y no  como espaiioles, por ello  se  les  considero por separado. 

cXt-0 dato Interesante es que no  obstante la ocupación de Tampico por los estadounidenses, 

la dit't.rencia entre e1 numero de fi-anceeefi y norteamericanos si.gUi6 siendo minima. 

El estudio y sistematizacibn  de la idbrmación  contenida en los padrones  permitió 

detectar  algunas  tendencias en el comportamiento de la poblacidn.  Sin  embarso, no hay que 

olvidar los lirtlites y las posibilidades  de la fuente estudiada Aunque existen  elementos para 

considerar  que a partir  de 1837 se tuvo un mayor cuidado en la recopilacion  de la 

inf'ormación, ademas de que existian  razones politicas y militares  para  tratar  de investigzlr l a  

ubicacion de la poblacion y detectar a los que no tenían una ocupacion, la misma estructura 

de los padrones  permitio verificar al_qnos datos. El hecho de que el Padron se levantara 

barrio  por  barrio,  indicando  calle y numero de casa, permitió  -quizá por  tratarse  de una 

poblacion  joven-.  ubicar a los comerciantes, confi-ontando datos con otras fuentes, como los 

maniiiestos  de  capital, l a s  factura., los registros  de  fincas y los de  establecimientos. 

También se pudo verificar,  en muchos casos la  informacion de los que manifestaron oficios 

y profesiones. No obstante,  este  método no pudo aplicarse a la  pan mayoria  de los 

registrados,  por  corresponder a jornaleros, sirvientes,  dependientes,  empleados y 

campesinos. 

El análisis  de los padrones  obligó a hacer  comparaciones  entre  los  de  diferentes 

&os para  tratar de establecer e l  rigor con  que se  elaboraron. Para tal ef%cto se compararon 

los datos  de los barrios  de la si,viente manera: I. El barrio  de la Ribera a través  de los 

padrones  de 1827, 1835, 1837,  1845 y 1848; II. Los cuarteles 6" y 7" en los &os 1837, 

1845 y 1848. 
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En dichas  contiontaciones  se trato de rwisar la evolucion de datos  tales conlo 

nombre,  direccidn.  edad y ocupacion, con objeto de revisar SI se  registraban los c<ambios 

ocurridos a traves de los arios y si se  usaba el i 'cd~m anterior. A b q u e  no siempre ocurria 

alSrpos cuarteles  llevaban un registro mensual de los individuos que entraban y salían. A 

partir de los resultados  obtenidos  se liesó a la conclusih  de que en los cuarteles  habitados 

por personas  de  menores  recursos  había una movilidad mayor de la población  entre un ario y 

otro: sin  embar~qo,  entre l a s  personar; que permaneclan  viviendo en el cuartel, los datos de 

dirección y ocupacion se mantienen, mientrm que el de  edad  evoluciona  con  el tiempo, lo 

que puede ser una prueba  de que S I  se estaban  recogiendo los datos de los empadronados  con 

cierta  periodicidad. 

Por otro  lado, en el barrio de la Ribera,  el barrio de los comerciantes,  también se 

encontraron  cambios en cuanto a la permanencia de los registrados en los  diferentes 

padrones, pero son menores que los de los otros barrios y se localizan  principalmente  entre 

los dependientes,  empleados, mozos y sirvientes.  Finalmente, la coincidencia  entre  del 

numero de  registros  de los padrones  de 1837 y 1848, con ¡os de la poblaci6n  indicada  en  las 

!studistrcus, es un elemento que no puede dejar de  sellalarse. 

De los datos que aparecen en el PadrOn, algunos Ron más  confiables que otros: tal es 

el caso de  barrio,  direccidn y nombre. En s e k v d o  lugar estaría la nacionalidad o la 

población  de  nacimiento. En el caso de los extranjeros, la contiontación  entre  el Regrstto de 

F x t m r t y a s  y el Padrdn de 1837, mostro que l a s  diferencias eran minimas y que se debían 

principalmente a que en el  Registro  aparecían ai.pnas personas que sólo estaban de paso. 

Respecto  a los mexicanos, no existía una razon para que se  falseara  el dato, aunque por 

ignorancia algmos pudieran  mencionar la poblacicion en que vivieron  siendo  niiIos y no en la 

que nacieron. 

En cuanto a la ocupacidn, es importante seiidarar que declararla no era garantía de 

que realmente se  estuviera  trabajando. No puede  saberse  si los empadronados  respondieron 
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atirmativamente. por miedo a se  les  calificara como vagos. Sin embargo. í m  ocupaciones 

declaradas y la proporcidn entre unas y otras es bastante  coherente. sobre todo s i  tomamos 

en cuenta e l  tipo de actividades y l a s  expectativas de trabajo que se desarrollaban en el 

puerto. Todo lo anterior nos marca los limites y alcances posibles de la int'ormacion 

contenida en los padrones. pero tmbien nos ofrece la posibilidad de conocer alqunos 

aspectos de la poblacion de Santa . h a  de Tamaulipas. siempre y cuando se consideren solo 

como tendencias ocupacionales. 

El estudio  de la9  mencionadas tendencias condujo a considerar como trabajadores a 

aquellas personas que  en virtud  de su ocupación es muy posible que recibieran algun tipo de 

retribucion o pago por su trabaio. En primer lugar se incluyó a los dependientes y 

empleados que laboraban en los almacenes y tiendas de diferentes clases. La mayor  parte  de 

los rqistros se localizan en el barrio de la Ribera,  es  decir, donde  estaban los negocios más 

importantes del puerto. Para tines del analisis  se consideró a dependientes y empleados en el 

mismo  bloque. ya que  en ambos casos se  les  ubica trabajando en los  comercios. Aunque  en 

los padrones de 182'7 a 1837 se utiliza principalmente la denominacibn  de  "dependientes" 

para referirse a este tipo de trabajadores y aparecen muy pocos empleados, para 1848 

comienza a p" terreno el tdrmino de "empleado". 

En se,pndo lugar, dentro del grupo de los  trabajadores,  se tomo a los jornaleros, que 

por sus caracteristicas  se consideraron jornaleros urbanos, es  decir, personas que se 

ocupaban principalmente en tareas dentro  de la ciudad. Se llegó a esta conclusih en virtud 

del tipo de  oportunidades  de trabajo que había en un puerto  como el de Tampico, cuya 

economía giraba en torno al comercio de  importación e internación. AdemL  se tomó  en 

cuenta que l a s  actividades agricolas y ganaderas que se realizaban dentro  de esta poblacih, 

por no ser muy amplias, ofiecian pocas oportunidades  de  empleo a los  jornaleros. El 

número  de fanegas de  sembradura, regadio o temporal no era muy importante y habia pocas 

h c m  rústicas. Algunas, como el Paso de Doiia  Cecilia. El Chupus, El Limonar y el 
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Establecimiento de la  Barra se dedicaban  principalmente a la cria y cuidado  de ?anado 

cC&allar y mular. Por otro lado. quienes  realizaban rareas aer1c01a.s o qanaderas se 

registraron en 183? como campesinos, y para 1848 heron mas especiilcos porque se 

anotaron  como labradores,  milperos, agicultores o vaqueros. 

En 1837 los jornaleros urbanos se concentraban m1 los cuarteles l", 4", 5"' y 6": y en 

1838 se replegaron hacia los barrios 6", 7" y 8". es  decir,  hacia los barrios que se 

encontraban en las orillas de la ciudad y que adema?  de ser los que concentraban a la 

pobiacion de  menos recursos eran los más cercanos a los ejidos. Por otra parte, en los d o s  

mencionados el numero  de los registrados como jornaleros  descendio de 334 a 306 

personas. Es probable que esta disminucion  este relacionada con el hecho  de  que para 

1848. quienes trabajaban en la carga y descarga heron mis especificos al mencionar su 

ocupacidn como cargadores,  estibadores o enfardeladores, en  tanto  que  en aflos anteriores 

muchos  de estos trabajadores sólo se resistraron como jornaleros. Ad, mientras el número 

de jornaleros  decrece,  el de cargadores.  estibadores y enhrdeladores aumenta Por otro 

lado, tambien  puede relacionarse el que el número  de jornaleros no  aumentara -sino que, 

por el contrario, disminuyera- con  el hecho  de que quienes realizaban  actividades  agrícolas 

o %anaderas se  dehieran con m@ claridad. 

En tercer lugar se ubicrj a los sirvientes como parte del grupo de los trabajadores. 

Para 1837 se les consider6 como sirvientes en general, ya  que  no estaba muy claro si se 

ocupaban en el trabajo doméstico de l a s  casas, o en alguno de 108 ranchos o f'tncas rústicas. 

En 1848, al delimitarse con m& claridad la zona  rural y l a s  posibilidades de empleo en el 

escaso numero  de ranchos y fincas rústicas, se pudo precisar el ámbito  del servicio 

domestico,  llegándose  a la conclusión de  que la mayoría de los que se registraron como 

simientes eran  parte  de  este sector. 

La se-gnda tendencia ocupacional que se analizó h e  la de l a s  personas dedicadas a 

un oijcio. En conclusión, los cambios operados entre los oficios estuvieron  intimamente 
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relacionados con el desarrollo económico y socid del puerto. Tomando en cuenta  todas las 

ocupaciones que se manifestaron en los padrones.  puede  decirse que entre 1827 y 1845, el 

porcentaje  de  personas  dedicadas a un oijcio era menor  que el de los que se quparon  como 

trabajadores.  es decir, aquellos que recibtan almm tipo de  retribucion por su trabajo.  Sin 

?mbargo, para 1848 el peso  de las actividades  relacionadas con los oficios se incremento, al 

punto de que tuvo un porcentaje mayor  que el de las otras actividades. Los oiicios 

relacionados con la elaboración  de ropa y accesorios aumentaron considerablemente  por la 

aparicion  de un mayor número de  sastres y zapateros,  pero  sobre  todo  por la presencia  de un 

grupo muy nllmeroso de costureras.  todas  ellas  concentradas en el  7' barrio y cuya presencia 

no esta  avalada  por la aparicion  simultánea  de  talleres de costura por lo que puede  pensarse 

que encubrtan otras actividades. 

Respecto a los comerciantes, para 1848 se  observa con  mayor claridad la diferencia 

entre los comerciantes  almaceneros y los propietarios  de  tiendas  de  ropa y abarrotes, así 

como de los pulperos y puesteros; aunque para  estas  fechas al_punos de los puestos de  la 

1- Palera del mercado ya habian sido autorizados como pulperías.  Entre l a s  175 personas que 

declararon  ser conlerciantes se encuentran los nombres de los propietarios  de almacenes, 

tiendas de ropa, pulperos y dueilos de  tiendas mestizas. 

En cuanto al crecimiento de la población heron notables  los  cambios  ocurridos  entre 

1825 y 1837. ER estos &os la población paso de 1,673 personas a 5,756. No obstante 

haber sufiido unadisminucih entre 1834 y 1835 por la epidemia  de cólera, de 1835 a 1837 

la poblaci6n  prhcticamente se duplicó.  Sin  embargo,  entre 1837 y 1848 el crecimiento 

demogrhtlco se  estabilizó. 

Es interesante  hacer  notar la relación que existe  entre los cambios  demogriiticos a 

que  hemos  hecho alusión y el desarrollo del  comercio  de internacibn, pues  resulta  evidente 

que entre 1835 y 1837 dicho  comercio  atravesó  por un periodo  de  prosperidad; y que entre 
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1833 y 1845, si bien no  superó las condiciones del lapso mltmor. se mantuvo hasta cierto 

punto estable. 

El que e1 comercio no  pudiera avanzar mas aila de los niveles alcanzados durante el 

periodo  de  au3e. propició y fomentó las continuas quejas de los comerciantes. en las que 

hicieron patente una situacion que, desde su perespectlva. era sumamente crttica 

El comercio tampiquedo se desarrollo principalmente  entre 1825 y 1835. El analisis 

de los derechos pagdos por  internación en 1826. el valor de lw mercancias internadas  en 

18'7, así como los capitales manifestados para este último aiio, constituyen  una  muestra  de 

cómo tile evolucionando el comercio. No obstante l a s  operaciones  militares que implicó la 

mvasión  de Bmada.5 y la def'ensa  que  hizo el  ejército mexicano (ver mapa núm. ll), para 

noviembre  de 1829 todo parecia marchar bien para el cotnercio local, como lo muestran l a s  

disposiciones contenidas  en l a s  Ordenanzas Municipales. 

El capital en giro que se manifestó para 1835 y 1836 constituye un indicador de c6mo 

habia mejorado la situación de los comerciantes desde 1829. La mitad  de los comerciantes 

manif+staron capitales superiores a los 2,000 pesos. y la cuarta parte declaró  capitales que 

oscilaban entre 1 0 , 0 0 0  y 30,000 pesos. El análisis de los propietarios de fincas y del valor 

de éstas también permitió hacer algunas conclusiones sobre el  desarrollo suffido por el 

comercio entre 1825 y 1835. En los primeros doce arios de vida del  puerto los cambios en 

cuanto al número  de propietarios  de  solares no heron muy sigificativos. Aunque por otro 

lado, en ese periodo la ciudad  de Tampico  creció, al punto de  que  su &ea aument6 

aproximadamente 66 manzanas (Mapa núm. 14). 

El valor de las íincas  ascendió a la suma de 1.003,359 pesos, de los cuales la 

cantidad más alta corresponde a las fincas que  tenían un valor mayor  de 10,000 pesos y que 

no pasaban  de 33 y se concentraban  en los barrios de la Ribera y Mercaderes,  es  decir, en 

los barrios 2" y 3". En dicha9 fincas Vivian  principalmente los comerciantes que a través de 

SUS almacenes manejaban el intercambio de  mayoreo  y  dominaban la  imptacic5n e 
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internación.  Entre L a s  flncas cuyo valor oscilaba entre I,VW! y 9.000 pesos, se  encuentran 

los conlerciantes  dedicados al menudeo y quienes poselan otros ne3ocios pequenos. 

Tambien se rqistran otras propiedades de los comerciantes mas ricos de la localidad y de 

a1.guno.s de los politicos rslacion,ados con la sida de1 .i\!iuntamlento y de la J-efkfura Politica. 

En conclusidn.  todo parece  indicar que era un momento  de prosperidad para  el 

comercio, Aunque la mayorla  de los almacenes pertenecran a extranjeros, se detectaron 

alyunog manejados por mexicanog.  como 21. veracruzano Rornualdo  Antonio  de Segovia y 

c,mpechano Tomis Rosell. En los neQocios pequerios  tambien se localizan  al-gmos 

propietarios  nacidos en Mtkico, como don Mariano hdrade.  

En l o  que st? refiere al numero de comerciantes, los padrones  de 1827 y 1837 

muestran un aumento  de 42 a 33'7. En el ?ca'rdn de 1837 se hace la diferencia entre 

comerciantes. pulperos y puesteros, lo que constituye, hasta cierto punto. un indicador de la 

diversiticación y de la especificidad que había alcanzado el grupo  de comerciantes en el aAo 

183'7. Se nota en este año una diferencia entre el comercio de  mayoreo y el de  menudeo, ya 

que sólo 179 personas  dicen ser comerciantes. 22  se asumen  como  pulperos y 36 como 

puesteros, es decir,  personas que negociaban  sobre todo en la  galera del  mercado. De l a s  

237 personas que aparecen  registradas en el Paclrdn en actividades  relacionadas con el 

comercio. 182 eran extranjeros -principalmente espaiioles y Ii-anceses- y 55 habian nacido en 

Veracruz, en poblaciones  ubicadas dentro de la huasteca 

La situación  del comercio entre 1837 y 1848 Sufi-ió algunos cambios. Como  puede 

verse en el cuadro núm. 25, el capital en giro que manifestaban los comerciantes disminuy6 

notablemente  desde 1840, de tal manera  que  en 1848 no era ni la mitad del que se habia 

expresado en 1837. El valor de l a s  propiedades  también decrecib, como lo indican los 

datos correspondientes a 1841 y 1844, que aparecen en el cuadro núm. 26, pero para 1848 se 

recuperó. Entre 1841 y 1848 hubo un incremento  importante  en el numero  de ilncas, ya que 

paqaron  de 16 1 a 5 11. Dicho aumento se debió  a los cambios que se operaron en l a s  
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propiedades  de  valores más bajos,  es  decir a las que oscilaban zntre 100 y 4 0 0  pesos. Por s u  

parte l a s  propiedades que v a l i a n  mis de 10.0~)C) pesos tendieron a disrninulr. ya que 

pasaron  de 34 a 3 2  tincas. Estas fincas  pertenecian a los cotnerciantes mis importantes de 

Tampico. Es interesante  destacar que  con el paso del  tiempo se  fortalecio entre estos 

propietarios la tendencia  a acaparar mas de una propiedad, por eso para 1848, la mayoria  de 

los duerios de l a s  3 2  principales  tincas, tenlan más de  tres propiedades. 

Los datos relativos al tipo y calidad de la9 construcciones  tambien  puede ser útil 

para  detectar la situación que prevalecía  Por ejemplo,  entre los registros  de 1835 y los de 

184-5. el número  de casas bajas de  piedra pasó de 18 a 105. y l a s  altas  de  piedra  pasaron  de 

18 a 39. Las de  ladrillo.  de 11 a 2 0 ,  y l a s  de madera  de 5 2  a 118. Estos cambios, en l a s  

casas que usaron  materiales  de mayor calidad y duracion  implicaban mas inversion. Dado 

que los datos  pertenecen a 1845, surgen la interrogante de  si la contraccion que observamos 

en la manifkstación de  capital en Qiro no corresponde a una  mayor inversión en las h a s .  El 

analisis  de las empresas  muestra  que,  con  ikecuencia aunque su capital disminuye el  valor 

de l a s  propiedades  aumenta o por lo menos se mantiene estable;  incluso en los casos en que 

el  comerciante  aparentemente se retira  porque no manifesto  capital, se registran propiedades 

con valores  sigiíjcativos. 
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Cuadro num. 29 Cantidad y tipo de casas existentes en Tampico 

en 1845. 

Cuadro num. 30 Propietaios  de fincas rusticas en Tmpico. 1844 y 

1845. 

Cuadro num. 3 1 Cuotas de comerciantes tampiquenos. Papo del 

prestamo forzoso 1843. 

206 

208 

21 1 

212 

218 

24 2 
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bDÍCE DE GRhC'AS 

CJratica No. 1  Poblacion de Altamira en el ario 1824 

C;I-&ica No, 2 Propietarios  de  Solares . Santa Anna de Talpico 

1825 

Cjratica No. 3 Uso de distintivo de  calidad entre Prop.  de  solares 

en S.A. de 'Tampico. 1825 

C3rafica No. 4 Población de Nuevo  Santander. { Tamaulipas) 

C3aiica No. -5 Población  del Departamento de Tamaulipas. 

Partido de Altamira aiio de 1821 

Gt-atica No. 6 Población de Tampico  1825-1837 

rJr~ica No. 7 Tampico  1837.  Ttrabajadores. 

CJraticaNo. 8 Tampico 1837.  Ocupación  de la población 

Gnitica No. 9 Tampico  1837.  Composicón  de la población 

originaria de huastecas. 

GraticaNo. 10 Tampico 1837.  Composición de la población 

orisjnaria  de SLP. 

Grátjca No. 11 Tanpico 1837.  Composición  de la población 

extranjera 

GrhtjcaNo.  12-(a)  Tampico.  1835. Porcentaje  del valor de l a s  

fincas. 

GráiicaNo.  12-(b) Capital en giro  del  comercio de Tampico. 

Aiio de 1835. Cmpos de acuerdo al monto 

CiraticaNo. 13 Buques  arribados  aTampico.  1825-1828 

(Ordenados por nacionalidades). 

36 

92 

92 

94 

94 

96 

102 

107 

111 

112 

113 

137 

140 

164 
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Ckaiica No. 14 Buques  entrados  entre 1825-1838. (A diferen- 

tes puertos  mexicanos). 

CAaiica No. 15 Movimiento  maritimo  de Tampico. 'Tonelaje 

Barcos que entraron al puerto. 

CJratica No. 16 Movimiento  comercial Tanpico. Valor de la carga 

nacional e importaciones. 

Graiica No. 17  Tampico  1848. Estado civil  de la poblacion 

Gratica No. 18  Tampico  1848.  Tendencias  ocupacionales. 

Gratica No. 19 Tampico  1848.  'I'rabaiadores  rurales. 

Graiica No. 211 Tampico  1848.  Actividades del servicio  domestico. 

Gratica No. 21 Tanpico 1848.  Trabajadores urbanos. 

GraficaNo. 22 Tampico 1848. Comerciantes y propietarios. 

Ckafica No. 23 Tanpico 1848. (liicios. 

Grafica No. 24 Tampico 1848. Origen de  la población  originaria 

segun  lugares con  mayor porcentaje 

Gráiica No. 25 Tampico  1848.  Composición de la poblacion  originaria 

de  Huastecas. 

Gat ica  No. 26 Tampico 1848. Composición de la poblacion  originaria 

de  Huasteca Tamaulipeca 

Gratjca No. 27 Tampico 1848.  Distribución  población  originaria 

de l a  Huasteca  Potosina 

GraticaNo. 28 Tampico 1848.Composicidn  de la población 

extranjera 

165 

167 

167 

213 

2 14 

215 

216 

21 7 

219 

220 

222 

223 

2 24 

225 

227 
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Anexo No. 1 

Anexo Yo. 2 

Anexo No. 6 

Anexo No. 7 

Anexo No. 8 

Anexo No. 9 

Alex0 No. 10 

Anexo No. 11 

Anexo No. 1 2  

II\SDICE DE ANEXOS 

{Consultar tomo U) 

Propietarios y avaluos  de tinca en Tampico 1835 

Contribuciones de los comerciantes tanpiqueos  para 

combatir a l a s  tribus b&baras. 1836. 

ProductoR de importacion  prohibidos en aranceles 

Internacion  de  productos desde Tampico. Julio y Oct. 

1837 

Productos  internados desde  Tampico. A1~unos meses 

y e l  total anual. ,4130 1844. 

Telas, ropa, mercería internada  desde  Tampico. 

Julio-Diciembre 1845 

Empresas que internaron telas desde  Tampico. 

2” semestre 1845 

Administraciones y receptorias  de al.gunos departametos 

Tanpico. Rutas comerciales.  Destinos  finales. 

Rutas  comerciales. Cuadro de  Destinos  intermedios 

Rutas  comerciales  desde  Tampico. 1837. 

Rutas  comerciales  desde  Tampico. 

Julio-Agosto-Septiembre 1853 

-4nexo No. 13 Rutas  comerciales para nternacion desde  Tampico. 

1855 

Anexo No. 14 Tampico.  Establecimientos  de 1844-1828 

h e x 0  No. 15 Capital en sir0 y valor  de  la  propiedad 1835-1848 

Anexo No. 16 Valor  de l a s  fincas.  Tampcio 1841,  1844,  1848, 1849 
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Anexo No. 17 Valor de l a s  mercancias internadas  desde Tanpico 

Empresas 185 5 

h e x o  No. 18 Ocupacion de iapoblaciorl de  Tampico en 1848 

Anexo No 19  Tampico 1848. Estado Civil  de  lapoblacion 

Anexo No. 2 0  Tampico  1848.  Procedencia de la poblacion. 


