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INTRODUCCION: LOS INICIOS Dl. LA NAVEGACION EN EL GOLFO DE CALIFORNIA. 

El golfo y su entorno geográfico 

El golfo de California es una de las grandes bah!as del mundo. 

De caracter!sticas similares a las del Mar Rojo, el golfo P4rSico, 

el mar Adriático o el Báltico, tiene una serie de peculiaridades en s! 

mismo y en lo que toca a su entorno natural, que, aunadas a las cir

cunstancias hist6ricas, le confieren una especial importancia como 

elemento formativo de la sociedad y la econom!a del noroeste de M4-

xico. En el transcurso de más de tres siglos el golfo de california 

ha recibido varios nombres, pues se le ha llamado indistintamente se

no Calif6rnico, mar de Cort4s, mar Bermejo y seno Lauretano. 

Es necesario empezar por hacer algdn apuntamiento acerca de su 

origen y composici6n dentro del conjunto de los litorales de M4xico en 

general y del oc4ano Pacífico mexicano en particular. Para ello, re

curriremos a la clásica descripci6n utilizada respecto a las costas 

mexicanas, segdn la cual las riberas del golfo de M4xico son señaladas 

como bajas y arenosas y las del Paclfico como elevadas y con acanti

lados. Debemos añad:t:ir tambi4n que las costas del Atlántico se forma

ron ¡;,or emersi6n en tanto que las del Pac!fico, que son llamadas •ju

veniles•, son producto de procesos de emersi6n y sumersi6n. El acci

dente mds notable de estas 4ltimas es la pen!nsula de California, que 

contribuye a delimitar el golfo del mismo. nombre.1 

Se acepta ge~eralmente al mesozoico como el periodo geol6gico en 

que surgi6 la pen!nsula a causa de fuertes movimientos tect6nicos, 

los cuales produjeron el hundimiento de una extensa y estrecha faja 

de tierra a lo largo de fracturas en la corteza terrestre, formándose una 

cavidad que fue inundada por las aguas oceánicas y dio origen al golfo 

objeto de nuestro estudio~ As!, pues, podemos resumir el aspecto geol6gi

co del golfo·diciendo que el mar de Cort4s es una depresi6n tect6nica muy 
I 

uniforme que sigue el eje de la pen!nsula de California y de la que so-
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bresa.len terra~as y crestas por encima de las aguas en forma de islas. 3 

La longitu~ del golfo alcanza los 1,200 kilómetros, pues se extiende 

desde la desembocadura del r!o Colorado, cerca del paralelo 32, hasta 

la l!~ea del paralelo 23, que va de San Jos@ del Cabo a Mazatlán. Su 

anchura máxima es de 210 kilómetros, localizada en la parte sur, y la 

m!nima es de 90 kilómetros, a la altura de isla Tiburón. Sin embargo, 

cabe señalar que desde los tiempos coloniales y hasta la actualidad ha 

venido emple!ndose tambi~n un criterio geopolítico que considera otra 

l!nea demarcatoria del mar de Cort~s, la cual empieza en Cabo San Lu

cas, pasa por el archipi~lago de las Martas y remata en la punta Mita, 

extremo norte de la bah!a de Banderas. 4 

En teor!a el litoral del Pacifico que pertenece a la república 

mexicana está dividido en cuatro grandes secciones que son: 1) de la 

!!nea fronteriza con los Estados Unidos al cabo Falso, muy cerca de 

Cabo San Lucas en el extremo sur de Baja California, correspondiente a 

la costa occidental de la península, 2) del cabo Falso a la desemboca

dura del r1o Colorado, o sea la costa oriental de la península, 3) de 

la desembocadura del r!o Colorado a la punta Mita, en el extremo norte 

de la bah!a de Banderas, y 4l de punta Mita a la barra del r!o Suchta

te. Para nuestro estudio es evidente que resultan de mayor importancia 

las secciones dos y tres, pertenecientes al golfo de California, cuyo 

litoral abarca más de 3,000 kil6metros de extensi6n, tomando en cuenta 

no sólo las costas peninsulares y continentales sino tambi~n las que 

aportan el crecido número de islas. A lo largo de ese vasto espacio 

geográfico se suceden diversos tipos de costa, como los acantilados 

del ·oriente californiano, las playas des~rticas de Sonora, los esteros 

y albuferas de Sinaloa, las marismas y la vegetación tropical de Naya

rit,5 
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La llnea del litoral californiano del golfo es producto de gran

des fallas geol6gicas, por lo que las montañas casi llegan al mar y 

pr,cticamente no existe la plataforma continental sino un pronunciado 

declive submarino. La ribera opuesta, por el contrario, ea el borde 

de emersi6n del golfo, donde se presenta una costa baja y arenosa en la 

cual predominan los efectos de sed.i:mentaciGn, provocada en parte por 

las desembocaduras de los rf.os colorado, Yaqut, Mayo, Fuerte y los que 

siguen hacia el sur, que modifican el perfil del l:ttoral al mismo tiempo 

que las llanuras aluviales avanzan sobre el mar. En general, la ten.,. 

dencia de la costa en Sonora, S.tnaloa y Nayarit es ga~r terreno al 

oc@ano, proceso al que ayudan el azolve y el desarrollo de la vegeta

ci6n submarina, tipo mangle, de manera que la evoluci6n o madurez del 

litoral" se presenta en forma de esteros, barras y albuferas. 6 

El promedio de la profundidad del seno calif6rnico es de 800 me

tros y existen dos secciones bien definidas, la cabecera norte del 

golfo, entre la boca del Colorado y la isla Ttbur6n, est4 caracteriza

da por la poca profundidad de las aguas, con mediciones que van de O a 

500 metros, mientras que de la misma isla hacia el sur la profundidad 

va aumentando progresivamente hasta la altura de Cabo San Lucas, donde 

han sido localizados cañones submarinos que exceden de los 3,000 me

tros de profundidad. Tambidn hay una co~relaci6n entre la profundidad 

de las aguas y los lndices de temperatura y salinidad, pues la parte 

norte del golfo se caracteriza por las bajas temperaturas de las aguas 

y su acentuada salinidad, fen6meno natural en el que las corrientes y 

las mareas desempeñan un importante papel. 7 

Hasta este punto he señalado el origen y las carácterfsttcas ge

nerales del golfo de California. Ahora me propongo destacar los as• 

pectos geogr,ficos del mismo que mayormente interesan al tema de la 



4 

navegaci6n. Entre otras cosas, es necesario desglosar la descripci6n 

del litoral con objeto de referirnos a las islas y los accidentes des

tacados de la costa, debido a la funci6n que-han desempeñado como se

ñalamiento o refugio de los nav!os que han surcado el mar de Cortés. 

La clasificaci6n y el n1lmero de las islas del golfo resulta muy 

variable, seg6n distintos criterios cient!ficos, por lo que simplemen

te consignaré que hay cientos de islas, islotes y rocas, y s6lo mencio

naré las que tienen especial :ilnportancia, ya sea por sus caracterís

ticas naturales o por su relaci6n con este trabajo. Siguiendo la direc

ci6n de sur a norte, por la orilla occidental del golfo, destacan las 

islas de Cerralvo, Espíritu Santo, San José, Santa Catalina, Monserrat, 

Danzantes, isla del Carmen, San Ildefonso, Coronado, San Marcos, San 

Lorenzo, Salsipuedes, Rasa, Smith, Angel de la Guarda (la más grande 

de este sector) y, rematando tanto la ribera peninsular como la desem

bocadura del río Colorado, los grandes bancos de azolve llamados islas 

de Montague y Gore. Cerca de la costa oriental del golfo y en la di

recci6n norte a sur encontramos, frente a las costas de Sonora, islas 

como Tibur6n (la mayor del golfo y de todo Mdxico), San Esteban, San 

Pedro Nolasco, el pequeño archipiélago de la bahía de Guaymas compues

to por ocho islotes, y las islas de Lobos, Algodones y Pájaros. Ya en 

lo que hoy es territorio del estado de Sinaloa se encuentran las islas 

de Piedras, Santa Marta, San Ignacio, Altamura, el archipiélago de Ma

zatlán (doce islotes), las islas de Palmito Verde y Palmito de la Vir

gen. Situadas cerca del litoral de Nayarit se encuentran la isla 

Isabela, dos rocas llamadas Piedra Blanca de Tierra y Piedra Blanca de 

Mar, que son de pequeño tamaño pero sirven como referencia de navega

ci6n para arribar al puerto de San Blas, y, desde luego, el archipié

lago de las Marias cuya9 cuatro islas -San Juanito, María Madre, María 
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Magdalena y Maria Cleofas- han tenido gran importancia en las·~plora

ciones mar!timas del noroeste de Mhico, sobre todo porque son las dni

cas con agua y vegetaci6n abun~nte en todo el ~ito del golfo. En 

general, el valor de las islas del mar de Cortés ha sido servir .como 

ortentaci6n y refugio a los navegantes; s6lo en algunos casos funcio

naron a manera de embarcaderos, donde la configuractan de la costa y 

el relieve sutaarino crearon prsfundos canales que en la fpoca colonial 

facilitaron las maniobras de carga y descarga. 

El siguiertte aspecto a con.aiderar del de los accidentes del li

toral, pues, siendo Este tan extenso y peculiar en su formaci6n geol6-

gica, proporcion6 numerosos refugios naturales para todo tipo de embar-

--Caciones. Partiendo del extremo sur de la pen!nsula hacia el norte 

del golfo, se encuentran las bah!as de Cobo San tucas y San Josi del 

cabo, la ensenada de Muertas, el canal C,e Cerralvo, la bah!a de La Paz 

-que es la ds grande ·en la riqera occidental del golfo-, babia Con

cepci6n, el fondeadero y estero de Mulegi, bah!as de las Jlnimas, Los 

Angeles, San Luis Gonzaga y San Felipe. En el litoral oriental del 

golfo se encuentran varias bahfas abiertas y de .fuertes corrientes en 

la parte norte que no ofrecen mucha seguridad, excepto la bahía de 

Guaymas, que es la ds ampl:ta e importante del mar de Cortis. Cerca 

de las desembocaduras de los r!os Yaqui r Mayo existen v.arios esteros 

que funcionaron como puertos en los siglo XVIII y XIX, y la bahía de 

Yavaros. M.ts al sur encontramos como accidentes excepcionales la ba

lda de 'ropolobampo y el puerto de Mazatl4n, formado por un grupo de 

islotes· cercanos a la costar el resto del litoral se compone de este

ros, albuferas y lagunas litorales, todas ellas ·formaciones inestables 

por el acarreo de materiales realizado por los rfos y el oleaje marino, 

de lo que resultan fluctuantes bancos de arena que hacen peligrosa la 
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navegaci6n en la mayor parte del litoral sinaloense y nayarita. 8 

Las corrientes marinas y las mareas del golfo de California son 

condiciones geográficas de relevante importancia, ya que sus caracte

r!sticas no tienen paralelo en ninguna parte del ocdano Pac!fico. Las 

corrientes del mar Bermejo participan de la gran corriente de califor

nia y el punto de contacto es el sur de la pen!nsula, donde surgen co

rrientes de flujo que llevan las aguas del Pac!fico a •recargarse• so

bre las costas de Sinaloa y Sonora, mientras que las del golfo lo ha

cen sobre la ribera peninsular, Esos mismos flujos de la corriente 

tambidn provocan la surgencia -elevaci6n de materiales minerales des

de las mayores profundidades-, fen6meno mediante el cual aumenta el fi

toplancton y por ende la Sfñgular riqueza de las especies marinas. La 

forma del golfo, extremadamente larga y poco ancha, contribuye a que 

se produzca una gran onda de marea que avanza aumentando de volumen a 

medida que el golfo es m4s estrecho, hasta alcanzar en la desembocadu

ra del Colorado una pleamar de diez metros y medio, mientras que en su 

inicio, Cabo San Lucas, no llega ni siquiera a un metro1 tal volumen 

de agua en movimiento proVQCa fuertes y erráticas corrientes en algu

nos de los estrechos canales formados entre.las islas y el litoral, 

como el canal de Salsipuedes en la pen!nsula, la boca del Colorado en 

el remate del golfo y el canal del Infiernillo entre la costa de Sono

ra y la isla Tibur6n, 9 

Los vientos tienen una importancia capital en el ciclo de la natu

raleza y desde luego que el conocimiento de su actividad es imprescin

dible para los navegantes, por su influencia en las condiciones oceá

nicas. En el golfo de california han sido registrados los vientos con 

cierta precisi6n, delineándose con claridad dos temporadas, la seca, 

que va de octubre-novied:,re a mayo, y la de lluvias, que abarca de ju-
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nio a septiembre-octubre. Duranté la temporada seca reinan los vien~ 

tos del noroeste, que por lo general garantizan buen ttapo en mar y 

tierra y permiten una fácil navegaci6n hacia el sur, aunque ocasional

mente se presentan turbonadas en el norte del golfo. 

La temporada de lluvias presenta m4s compl:tcaci1>nes-, pues es ori

ginada por vientos dél sureste que frecuentemente se coDVierten en 

huracanes de gran fuerza, formados frente a las costas de centroamfrica 

y sur de Mbtco, los cuales representan un grave peligro para la nave

gaci6n. Las lluvias en el golfo de California se presentan con cierta 

irregularidad, pues en el sur son muy tempranas y avanzan gradualmente, 

ca.si hasta el tnvterno, '°bre las costas de Sinaloa y Sonora, mientras 

que en la mayor parte de la pen!nsula de Baja California son escasas, 

por lo que el terreno se mantiene seco y caliente.10 Bn su estudio 

sobre la navegaci6n y el comercio entre MExico y Per1l en el siglo XVI, 

Woodrqw Borah afirma que, respecto al rfgimen de vientos del Pac!fico, 

se consideraba como la temporada adecuada para zarpar de 114!xico rumbo a 

Perd los lneSes de octubre a abril;11 Humboldt dio testillonio sobre 

la temporada •la para la navegaci6n en las costas occidentales de ía 

Nueva España 4e la siguiente manera: • ••• es muy peligrosa en los meses 

de julio y agoeto, durante los cuales soplan terr:tbles huracanes del 

sureste. En esta temporada y hasta septiE¡mlbre y octubre las recaladas 

de San Blas, de Acapulco y de todos los puertos del reino de Guatemala, 

son de las m4s diftcHes .... •.12 Durante la @poca colonial muchos otros 

personajes relacionados con la navegaci6n en el golfo de california 

coincidieron en estas apreciaciones, segdn se observa en abundantes 

testimonios documentales. 

Para comprender el entorno geogr(fico del mar de COrtfs tambidn 

debemos apuntar algunosldatos sobre la morfograffa del noroeste de 
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M!xico, sobre todo lo referente a las cadenas montañosas que lo rodean. 

cuando se fonDIS la Sierra Madre Occidental, a lo largo de pliegues y 

fallas de la corteza terrestre, cre6 un geosinclinal o hundimiento, que 

fue el que aloj6 las aguas del golfo, mientras que el anticlinal del 

Pacifico, zona 1:tm!trofe del continente, fue formado por una enorme 

estructura orogr!ftca que va desde la Uta Californta hasta el istmo 

de Tehuantepec e incluye los volcanes de la península de California, 

el archipi~lago de las Martas y la Sierra Madre del Sur.13 Estas gran

des cadenas montañosas surgieron, en su mayor parte, debido a una fuer

te actividad volcánica de la que hoy s6lo quedan vestigios en el del-
"f 

ta del r!o Colorado, en e¡ norte de Sonora y en el volc4n de las Tres 

Vírgenes, situado en el centro de la península de california. 

La Sierra Madre Occidental se extiende en direcci6n noreste-sures

te, con una longitud de 1,250 kil6metros, una altura media de 2,250 

metros y una anchura promedio de 150 kil6metros, hasta encontrarse con 

la Cordillera Neovolcándca Central, a la cual acompaña el final del 

curso del rto Santiago, que viene a ser el límite sureño dé' la Sierra 

y del noroeste mexicano en general. Puerto que la Sierra es una for

maci~n orográfica de notable continuidad se convierte en una barrera 

natural que separa a la Mesa del Norte de la planicie costera del gol-
·\ 

fo de Cali-fornia.14 Los accidentes de la• Sierra hacia el litoral dts-

m:tnuyen el promedio de altura, pero entre ellos se forman lfneas de 

drenaje donde se captan las aguas que alimentan los caudalosos rtos 

del sur de Sonora, todo Sinaloa y parte de Nayarit; esos accidentes 

dieron origen a los nombres con que se han designado las porciones su

cesivas de la cordillera tales como Nacozari, ~lpito, Alamos, Tarahu

mara, Tepehuanes (antes Bad:traguato, Tamazula y los Frailes) y Nayar. 15 

En lo que se refiere al macizo continental, la planicie costera 

del golfo es una faja de 1,400 kil6metros de longitud que está delimi-
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tada por la cordillera y el litoral, debido a lo cual su anchura tiene 

una gran variacidn, pues alcanza a tener 300 ktl&aetros en el norte de 

Sonora y casi desaparece en el encuentro con la Cordillera Reovolc4-

nica Central, En general se puede dectr que esta planicie tiene como 
( 

promedio una anchura de 100 kil&netros. Esta .llanura presenta casi 

stempre una suave pendiente hacia el mar, interrumpida ocastonalmente 

por pequeñas cadenas montañosas, que esta regada, desde el sur de So

nora, por caudalosas· corrientes fluviales·, Donde no hay rfos la plani

cie es des6rttca, pero en general se presentan llanuras aluviales y 

esteros que poco a poco van formando una plataforma continental en la 

costa baja y arenosa, excepto los accidentes geoldgicos, ya menciona

dos, de las bahtas de Guaymas y Topolobampo,16 

Al otro lado del mar Bermejo, en la pen1nsula de california, se 

extiende la Serranfa californiana por m&s de 1,200 kil<Smetros cuya 

configuraciOn es muy accidentada y esta desprovista de vegetacidn en 

su mayor parte. La vertiente oriental de la Serranfa se encuentra muy 

cerca de la rtbera del golfo, donde remata en abruptos acantilados que 

apenas dan paso a una angosta faja de ti-erra, con un promedio de cin

co k:U"-1etros de ancho, exceptuando la llanura aluvtal formada por el 

delta del rf.o Colorado que alcanza una anchura de cincuenta kil&aetros, 

Las d:tferente~ '9CC1ones de la Serranta reciben una variedad de nombres 

como sierras de Jufrez y San Ped110 Urti·r en e'i norte; Calamajué, 

Santa Catuina, San Borja, Mulegd, La Giganta y San Tel.JIIG en el cen .. 

tro; en el sur se encuentra la pequeña depresidn de La Paz para conti

nuar despu!s con las sierras de La Laguna, San Antonio y la corta se

rranfa del ptcq de San Uzaro que remata un poco antes de llegar_a ca
bo San Lucas.17 

Para completar los patos sobre el entorno geogr4f1co del mar de 
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Cort6s debemos citar la clasificaci6n de regiones climáticas realizada 

por Angel Bassols en su estudio sobre el noroeste mexicano: 1) Desier

to oriental de Baja California, 'o faja costera del golfo, enorme.zona 

4rida y de elevada temperatura localizada entre Mexicali y La Paz, que 

tiene algunos ricos yacimientos minerales (incluso en las islas); 

2) Extremo sur de la pentnsula, de La Paz a Cabo San Lucas, donde el 

cl:tma·mejora ligeramente por los vientos htimedos que provocan los ci

clones del Pacífico; 3) Costa occtdental de Sonora, des~rtica y semi

des6rtica hasta la altura del rfo Mayo, con poca lluvia, escasa vegeta~ 

ci6n y r1os que no llegan al mar, excepto el Yaqui y el Mayo¡ 4) Subre

gi6n centro-este de Sonora, con pequeñas elevaciones, flora des~rtica 

y pastizales; 5) La Sierra Madre Occidental que tiene clima fr1o y es 

la fuente de los r!os que bajan al Pacifico desde el sur de Sonora 

hasta el centro-sur de Sinaloa tienen clima de transicidn árido y se

mi4rido, y 7) La planicie tropical que se extiende de Mazatlán alcen

tro-oeste de Nayarit, cuya humedad es muy acentuada en el bajo rto 

Santiago y la bahta de Banderas,18 

Tratar de resumir, aunque fuera sumariamente, los mdltiples re~ 

cursos naturales que se encuentran en esa &rea geogr4fica resulta una 

labor dificil y, en lo que toca a los fines de este estudio, tal vez 

innecesaria pua el lector, quien puede acudir a los más adecuados 

estudios econ6micos contemporáneos; en el curso de este trabajo seña

laré en varios apartados los principales recursos, sobre todo los ma

rinos, que tuvieron importancia en el periodo colonial. ~s importante 

destacar de todas formas que el noroeste de México es un territorio 

enfrentado al mar, cercado por cordilleras y desiertos, que conforma 

una unidad geo-econ6mica de enormes recursos en explotaci6n y poten

ciales, pero donde, irdnicamente, la v!a oceánica no ha sido utilizada 
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de acuerdo a sus ~plias po,~tlidades CQlllQ fuente de riqueza y vía 

de comunicacidn. Dentro de las diversas subregiones del noroeste, la 

pentnsula de California es la mSs desligada en el proceso del desarro

llo regional porque sobre las acpias del golfo no se han tendido los 

puentes navales que las necesidades hist6ricas y sociales han requerido. 

Descubrimiento y demarcaci6n de sus litorales 

En este apartado harE··una breve reseña de las exploraciones espa

ñolas en el golfo de California durante los siglos XVI y' XVII. Sin em

bargo, antes de entrar en materia, debo señalar que ya antes de la pre

sencia europea algunos grupos indígenas de la península y de la con

tracosta sonorense habían construido embarcaciones rudimentarias con 

las que aparentemente efectuaban viajes costeros y a las islas, e in

cluso se cree que llegaron a tener contactos marftimos a travis del 

golfo. Los cada vez más numerosos estudios arqueoldgtcos y antropo

ldgicos sobre las culturas tndfgenas de la regi~n poclr4n dar mairor luz 

acerca de este aspecto de la sociedad prehispSnica del noroeste mexi

cano. Desde luego podemos destacar las- diversas men~ione~ que hacen 

en sus cr6nicas los exploradores y los .misioneros españoles acerca de 

la naturalidad con que los indios usaban balsas y canoas para pescar 

o para trasladarse entre los litorales e islas del mar. Bermejo. 19 

Desde que Va.seo NGñez de Balboa descµbri6 el oce4no Pacífico, al 

que bautiz6 COll0 Mar del Sur, exist16 un gran interEs por reconocerlo 

y esto hizo que, una. vez conquistada Tenochtitl4n y asegurado el domi

nio sobre la meseta central. Hern4n CortAs enviara exploradores al 

occidente en busca de la Jlar del Sur. Los lugartenientes de CortEs re

corrieron el litoral de lo que hoy son los estados de <>axaca, Michoa

can, Guerrero, Jalisco y Colima ~n busca de lugares apropiados para 

establecer puertos o astilleros y a fines de 1524 ya se iniciaba la 
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20 construcci6n de barcos en Tehuantepec. Entretanto se llevaron a ca-

bo los viajes de Magallanes-Elcano y de Garc1a Jofre de Loaysa cuyas 

relaciones alentaron a Cortés para patrocinar una expedici6n a las Ma

lucas en 1527, la cual termin6 en un desastre. 21 

Tras de muchos tr4mites y dificultades para obtener un permiso 

formal de explorar la Mar del Sur, 22 Cort,s pudo organizar otra expedi

ci6n, compuesta de dos barcos, que puso a las 6rdenes de Diego Hurtado 

de Mendoza en junio de 1532, Los expedicionarios tuvieron que enfren

tar fuertes temporales y aunque se les atribuye el descubrimiento de 

las islas Martas la empresa finaliz6 mal, pues un barco qued6 tan ave

riado que tuvo que ser llevado a la costa de Jalisco y del otro nav1o, 

comandado por Hurtado de Mendoza, no se volvieron a tener noticias por 

lo que se ha supuesto que naufragó en alguna parte del golfo. 23 En 

octubre de 1533 Cortés prepar6 otros dos barcos que estuvieron a las 

6rdenes de Hernando de Grijalva y Diego de Becerra, respectivamente, 

quienes al poco tiempo de iniciar el viaje fueron separados por una 

tormenta. Grijalva deriv6 al occidente y encontr6 un grupo de islas 

que se supone eran las Revilla Gigedo, tras de lo cual regres6 a Nue

va España. Becerra continu6 rumbo al noroeste pero los tripulantes se 

amotinaron y causaron la muerte de dicho capitán; los rebeldes, enca

bezados por Fort11n Jiménez, se toparon con el extremo sur de la pe

n1nsula de California y, habiendo descubierto la riqueza perl!fera de 

la regi6n, recorrieron la costa rumbo al norte hasta la babia que des

pués se conocerla como de La Paz. Ah! se produjo un enfrentamiento 

con los ind1genas en el que muri6 buena parte de la tripulaci6n, in

cluido Jiménez, y los sobrevivientes regresaron al continente con la 

noticia de una nueva y misteriosa tierra que prometía grandes rique-
24 zas. 

El mismo Cortés decidi6 encabezar otra expedici6n que arribt5 a 
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princ.ipios de mayo de 1535 a la misma bahta donde murid Fortdn JimE

nez y la cual fue llamada Santa Cruz. A pesar de todos los esfuerzos 

por establecer una colonia la expedici6n fracas6 por las escasas per

las que pudieron obtenerse y por la aridez de la tierra. Aunque se 
·, 

hicieron varias travestas a la contraeos~ continental en.busca de 

vtveres, CortEs tuvo que resignarse a regresar a Nueva Espa_fia y s6lo 

dej6 una gUarnici6n que el reciEn llegado virrey Antonio de Mendoza 

hizo volver a Nueva España en 1537. 25 No cej6 el extremeño en sus 

intentos y patrocin6 otra empresa que fue dirigida por Francisco 

de Ulloa, quien salid de Acapulco al frente de tres barcos en julio de 

1539. Este viaje fue de gran importancia para la exploraci6n y demar

cacidn del golfo ya que se recorri6 el seno califdrnico hasta su rema

te en la boca del Colorado, de donde los expedicionarios regresaron 

costeando la banda interior de la pentnsula hasta doblar el cabo de 

San Lucas para continuar el ~acorrido ·por el litoral exterior de ca.
lifomia. Desde la isla de Cedros,Ulloa envid un nav!o de regreso a 

Hueva España con las noticias de lo realizado y con la nave que le 

quedaba ..-bab!a perdido una anteriormente en la costa de Stnaloa- con

tinu6 rumbo al norte. Runca se supo más de @l ni de sus hombres por 

lo que se cree que el barco zozobr6 en el Pacffico. 26 Este viaje 

contrtt>uyd sobre todo a postular la teorfa de la~peninsularidad ca

liforniana y tambidn marc6 el final de las empresas navales cortesía

nas en el golfo de california. 

El virrey Antonio de Kendoza fue el patrocinador de la siguiente 
. . 

expedici6n naval en el mar de Cort@s cuando puso una. escuadra al man-

do de Bernando de Alarcdn con 6rdenes.fde servir como enlace y apoyo a 

la expedici6n terrestre que dirigfa Francisco V4zquez de Coronado en 

busca de las mtticas ci-.dades de C!bola y Quivira. Alarcdn salid de 
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Acapulco en agosto de 1540, naveg6 por el golfo hasta la de~embocadura 

del Colorado e inclusive envi6 un grupo que remont6 el r!o en canoa 

hasta su confluencia con el Gila. Como no se logr6 establecer contac

to con V!zquez de Coronado, la escuadra naval regres6 a Nueva España 

en noviembre del mismo año. El viaje de Alarc6n fue criticado por el 

apresuramiento con que se realiz6 y sin embargo vino a confirmar el con

cepto de la peninsularidad californiana. 27 Otra expedici6n patrocina

da por el virrey fue la de Juan Rodrtguez Cabrillo, en 1542, quien no 

explor6 el golfo pero reforz6 la teorta peninsular con el recorrido que 

realiz6 por el litoral exterior, 28 

Durante varias d~cadas no se registr6 ninguna expedici6n de im

portancia, aunque ya se iniciaba la constante corriente de los "pesca

dores de perlas", aventureros que hac!an la travesta del golfo en pe

queñas embarcaciones, de Nueva Galicia a California, para rescatar 

perlas. 29 Con el descubrimiento de la ruta del "tornaviaje" entre Fi

lipinas y Nueva España fue necesario tntentar la demarcaci6n de las 

costas californianas, dltimo tramo de la ruta del gale6n de Manila. 

El reconocimiento de ese litoral.se hizo imperativo a partir del mo

mento en que el corsario inglés Francia Drake recorri6 el Pacífico en 

una expedici6~ pirata durante 1578 y otro corsario, Thomas cavendish, 

esper6 y asalt6 al gale6n filipino en Cabo San Lucas en el mes de no

viembre de 1587. 30 Ambas expediciones alarmaron a las autoridades 

expañolas por el peligro que se cern1a sobre el tráfico comercial del 

Pactfico, pero también contribuyeron a alterar muchas concepciones 

geográficas pues como los respectivos retornos a Europa de Drake y 

cavendish fueron muy rápidos se crey6 que hab1a sido descubierto el 

mttico paso de Anián, 31 lo cual dio origen a una controversia, acerca 

de si California era isla o península, que se prolong6 por dos si-
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glos y provoc6 un alud de material cartogr4fico contradictorio. 

Con el prop6sito de que se demarcara 'el litoral californiano el 

gobierno español recurri6 al marino y empresario comercial Sebastián 

Vizca!no para que reconociera las costas de la pen!nsula y tratara de 

establecer una base para auxiliar a la nao filipina. La expedici6n 

zarp6 de Acapulco en junio de 1596 y recorri6 brevemente el sur de la 

penfnsula antes de estilblecerse en la bah.ta de Santa Cruz, que Viz

ca!no rebautiz6 como de La Paz, el cual serta su nombre definitivo al 

paso del tiempo. La pobreza de la regi6n dificult6 el asentamiento de 

una colonia y Vizcaíno dej6 ahí parte de su gente mientras buscaba 

otro lugar apropiado, para lo cual naveg6 rumbo al norte del golfo. 

Sin embargo, la exploraci6n se vio obstaculizada por los temporales y 

los conflictos con la tripuláci6n de tal manera que Vizcaíno se vio 

obligado a regresar al continente en diciembre del mismo año. 32 En 

1602 Vizcaíno realiz6 otro viaje per el litoral exterior de la penín

~la, que culmin6 con el descubrimiento del puerto de Monterrey y 

contribuy6 en gran medida a la demarcaci6n y nomenclatura de esa par

te del continente. En el viaje de regreso estaba planeada la explo

raci6n del golfo, pero el cansancio y las enfermedades de la tripula

ci6n hicieron que se desist1era de ese prop6sito. 33 

Al principiar el siglo XVII la colo~.tzaci6n civil se hab!a exten

dido por la planicie costera continental ús allá del r!o Fuerte, pre

cedida por la penetraci6n dual del presidio y la misi6n. Ese movimie~: 

to estuvo motivado esencialmente por la actividad minera y, en un se

gundo plano, por las actividades agropecuarias, mientras que el tra

ba.jo relacionado con el medio marino era realizado por pocos colonos. 

La pesca se restringía a la línea costera pues se aprovechaban la$ ma-
34 re-.s y las 4esembocaduras de los r!os sinaloenses para realizarla ¡ 
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las salinas existentes en varios puntos del litoral nayarita y sina

loense ten!an una buena producci6n que aprovecharon los reales mine

ros de Sinaloa y Nueva vizcaya; 35 los pescadores de perlas fueron los 

dnicos que en realidad navegaron y exploraron el golfo de California 

ya fueran los aventureros ocasionales que hac!an la travesta del gol

fo en pequeñas embarcaciones desde Sinaloa y Nueva Galicia, o los em

presarios que obtuvieron permiso gubernamental y emplearon barcos de 

mayor calado. 

Nicolás de Cardona y Juan de !turbe eran dos de esos empresarios 

que en 1615 recorrieron la banda costera interior de la península, 

rwnt>O al norte, hasta cerca de los treinta grados de latitud, desde 

donde los vientos los obligaron a dirigirse a la contracosta continen

tal. En Mazatlán se separaron pues Cardona viaj6 a Acapulco para re

parar un nav!o, pero fue asaltado por corsarios holandeses que le 

arrebataron el barco; Iturbe regres6 y aunque intent6 continuar por 

la ruta que habían seguido anteriormente pronto tuvo que regresar a la 

Nueva España por no haber encontrado placeres de perlas productivos, 36 

Mientras tanto, continuaban las discusiones sobre las condiciones 

geogr!ficas de California y el mar de Cortés, avivadas sobre todo por 

las relaciones de fray Antonio de la Ascensi6n, quien nab!a sido miem

bro de la expedici6n de Vizcaíno y quien consideraba que California 

era una isla, afirmaci6n que encontr6 una vigorosa oposici6n. 37 

El siguiente empresario perlero que explor6 y demarc6 el golfo 

fue Francisco de Ortega, quien realiz6 tres viajes que tuvieron sig

nificada relevancia para el conocimiento y la nomenclatura del seno ca

lif6rnico. La primera expedici6n se realiz6 en 1632 y puesto que Or

tega lleg6 primero a la isla de Santiago la rebautiz6 como Cerralvo 

en honor del marqués de ,erralvo, virrey que le concedi6 el permiso 
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de exploracidn. Reconocid el litoral entre Cabo San Lucas y la hab!a 

de la Paz, lugar que elogid por su abrigado puerto y riqueza perltfe

ra y donde impuso el nombre de Espfritu Santo a una isla situada en 

su entorno. Continu6 su viaje hasta los veinticinco grados de lati

tud, lugar en donde la falta de·alimentos lo oblig(S a regresar a Si

naloa. Al año siguiente Ortega efectu6 la segunda expedic16n y como 

logr6 trabar amistad con los ind!genas de la reg16n de X. Paz dej6 

ah! parte de su tripulaci6n mientras navegaba rumbo al norte para le

vantar planos de los accidentes del litoral y de las islas del golfo, 

d(ndoles a l!stas nombres que, al igual que Cerralvo y Bsp!ritu Santo, 

todavfa perduran hasta nuestros d!as como Santa Cruz, Nonserrat, del 

Carmen, Danzantes, San Ildefonso y San Marcos. En esa ocasi6n los 

expedicionarios alcanzaron los veintisiete grados de latitud hasta 
\ 

que los vientos los obligaron a regresar a La Paz y aunque intentaron 

abastecerse en Sinaloa la falta de alimentos los oblig(S a regresar al 

continente. A pesar de mdltiples dificultades legales y econ6micas 

Ortega prepar6 otra expedicidn en 1636, pero esta vez su nav!o nau

frag6 cerca de La Paz. Sin embargo, con los restos del barco pudo 

fabricar una pequeña embarcacidn en la cual,antes de volver a Nueva 

España,recorri6 el golfo hasta las cercantas del canal de Salsipuedes. 

Prancisco de Ortega fue uno de los más exitosos e influyentes explora

dores del golfo en el siglo XVII puesto que la nomenclatura y los 

planos usados por dl se convirtieron en importantes referencias geo

gr(ficas para la demarcacidn de los litorales y para la navegacidn en 

el golfo de California. 38 

El siguiente personaje en la historia de los empresarios perle

ros fue Pedro Porter casanate, quien tuvo una accidentada participa

cidn en la actividad najal del _golfo desde que solici~ una licencia 

de exploraci6n en 1636 hasta que pudo navegar por el ...,.r de ca~tfs 
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entre 1648 y 1651.39 En general recorri6 el golfo hasta los veinti

nueve grados, donde se encontraban unas "islas atravesadas", quepo

siblemente fueran Tibur6n, San Esteban, San Lorenzo y ltngel de la 

Guarda. 40 cuando abandon6 Nueva España para ocupar un cargo impor

tante en Chile dej6 registrado en su relaci6n de servicios y otros 

escritos que habfa demarcado la línea costera interior de la península 

y veinticuatro islas localizadas en el interior del golfo. Bernardo 

Bernal de Piñadero fue otro empresario que realiz6 dos viajes a la 

pentnsula alrededor de 1664, pero cuyos contradictorios informes y 

fuertes problemas legales hicieron que su contribuci6n a la demarca

ci6n de las costas del golfo fuera casi nula. 41 Francisco de Luce

nilla tambi6n organiz6 una expedici6n de pesca de perlas a California 

en 1668 y entre los miembros de su tripulaci6n se contaba el misione

ro franciscano Juan caballero carranca, quien relat6 las incidencias 

del viaje cuyo itinerario abarc6 del extremo sur de la pen!nsula a la 

bahta de La Paz y de aht a un puerto que por la descripci6n parec!a 

ser bahfa Concepci6n. Aunque la expedici6n fue un fracaso econ6mico, 

el infome de caballero Carranca aport6 valiosos comentarios para la 

demarcaci6n de los litorales y para la navegaci6n, en el golfo de Ca

lifornia.42 

Durante más de una d6cada se interr~pi6 la actividad naval de 

cierta envergadura en el mar de Cortés y s6lo continu6 la acostumbrada 

actividad de los pescadores de perlas que empleaban pequeños barcos. 43 

Por esas fechas tambiGn resurgi6 el interés del gobierno español de 

establecer una colonia en California por razones estratégicas y con la 

intenci6n de explotar las supuestas riquezas de la pen!nsula. Visto 

el fracaso general de las empresas perleras la corona decidi6 fi

nanciar una expedici6n colonizadora que deb!a encabezar el gobernador 



19 

de Sinaloa, Isidro de Atondo y Antill6n. 44 Mediante una real c,dula, 

:• 1678 se establecieron todo tipo de concesiones y obligaciones a 

Atondo para que pudiera preparax; la expedici6n colonizadora, 45 la cual 

se puso en marcha entre 1682 y 1683. La primera sede de la colonia 

fue el Real de Nuestra Señora de Guadalupe de La Paz, que no pudo 

sostenerse por la falta de alimentos y los conflictos con los indíge

nas lugareños. Tras una escala obligada en la contracosta continental 

para reaprovisionarse, la expedici6n se-dirtg16 hacia el norte de la 

península para establecer otra colonia en el Real de San Bruno. 46 A 

pesar de todos los esfuerzos por mantener -el establecimiento colonial 

la situaci6n se hizo insostenible y en marzo de 1685 los expediciona

rios decidieron abandonarlo. Los colonos enfermos fueron llevados a 

la desembocadura del r!o Yaqui para ser atendidos en esa regi6n y el 

barco que los tranaport6 inicid un reconocimiento del litoral continen

tal rumbo al norte, el cual se efectu6 hasta la isla Tibur6n de donde 

los expedicionarios cruzaron él golfo hacia la penfnsula para recono

cer la costa hacia el sur. F.tnalmente escaseuon los recursos y los 

expedicionarios regresaron a Nueva Galicia con otra experiencia colo

nizadora fallida, pero con un mejor reconoc:tmi-ento de los litorales 

del golfo, por lo menos hasta la altura de isla Tibur6n. 47 Años des

pul!s de la empresa de Atondo se produjo ta dltima expedici6n importan

te de pescad~ perlas, organizada por Francisco de Itamarra en 1694, 

que tuvo poca significaci6n para la demarcaci6n del litoral del golfo 

y que s6lo mencionamos para destacar que fue el dltimo intento civil 

de cierta relevancia para la historia de la navegaci6n del golfo du

rante los siglos XVI y xv11. 48 

A los acontecimientos que hemos reseñado hasta aqu1, siguieron 

las actividades colonizadoras y marítimas que realizuon los misione

ros jesuitas en la penlnsula de California y en el ambito del mar de 
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cortés. Sin embargo, las caracter!sticas navales y mercantiles de esas 

empresas misionales son tan complejas y significativas que decid! ana

lizarlas por separado en un apartado del segundo cap!tulo de este tra

bajo, apartado que será titulado •tos circuitos comerciales". 

Por lo tanto, en esta introducci6n 11nicamente me limitaré a se

ñalar las principales contribuciones de los ignacianos al conocimiento 

geográfico del seno mar!timo que alguna vez fue llamado Lauretano por 

los propios jesuitas. Desde 1697, año en que fue fundada la primera 

misión jesu!tica en Loreto, existió gran interés de parte de los je

suitas por explorar el golfo con objeto de delinear sus litorales y 

lograr una comunicaci6n estable entre las misiones del continente y 

las que se fundaran en la península. Eusebio Francisco Kino realiz6 

varias expediciones terrestres por el norte de Sonora, a principios 

del siglo XVIII, hasta convencerse de que California no era una isla 

sino que estaba unida al continente por un paso terrestre¡ en 1720 

Juan de Ugarte organiz6 y particip6 en la construcci6n de la balandra 

El Triunfo de la Cruz, con la cual explor6 después el mar de Cortés 

hasta la desembocadura del rto Colorado, empresa descubridora de la 

que se obtuvo una mejor demarcaci6n del norte del golfo, especialmente 

de la costa continenta11 49 en 1746 Fernando Consag dirigi6 otra expe

dici6n naval que también alcanz6 la boca del Colorado, remate sept~n

trional del mar Bermejo, después de reconocer detalladamente el lito

ral peninsular al norte de.Loreto. 50 

Las expediciones terrestres y navales de los jesuitas en el entor

no del seno califOrnico se reflejaron en relaciones escritas y carto

gráficas que durante mucho tiempo norma.ron las concepciones geográfi

cas del noroeste novohispano y sirvieron como gu!as a los navegantes 

para surcar las aguas de} golfo. La Compañía de Jesds estableció 

asimismo una serie de estaciones navales como Loreto, San Lucas, Guay-



21 

mas,Yaqui, Ahome y Matanchel que constituyeron el inicio de una activi

dad naval casi organizada y muy regular en el mar de Cortes. 

Nuestro estudio 

.Basta este punto he presentado una s1B;esis introductoria de las 

expediciones navales que se realizaron en el golfo de California duran

te los siglos XVI, XVII y parte del XVIII que tuvieron alguna importan

cia para la demarcaci6n de esos litorales. Durante ese lapso,en las 

provincias continentales de Sinaloa y Sonora la colonizaciCSn civil 

avanz6 con dificultad, precedida por la labor que desarrollaron los 

misioneros jesuitas y ·1os soldados presiüiales, motivada principalmen

te por' la explotaciCSn de minas de plata. En la primera mitad del si

glo XVIII la ltnea de presidios, misiones y reales mineros logr6 exten

derse basta la Pimerta Alta y empezCS a formarse una regiCSn econ6mica 

que, a pesar de su alejamiento respecto a la capital del virreinato, 

tenla que mantener una estrecha relacicSn con el sector mercantil de 

la ciudad de .Mbtco. Para el abastecimiento comercial de aquella leja

na regidn se utilizaban dnicamente vfas terrestres, en gran parte 

porque ad conven!a a los intereses de los almaceneros de ll&ico. 

Estos manejaban en su provecho diversas circunstancia~ -tales como 

los altos fletes y la tardanza en transporte- de modo que les permi

ttera imponer sus condiciones financieras en el ~roeste novohispano, 

regi6n permanentemente agobiada por la escasez de mercanctas y la 

falta de financiamiento a su principal actividad que era la minería. 

El encauzamiento de las actividades mercantiles por v!as terres

tres hizo que las rutas marttimas estuvieran en un plano secundario e 

inclusive marginal dentro del marco de las provincias que rodeaban al 

golfo de california. Despuds de los viajes de descubrimiento en el 
I 

siglo XVI las empresas navales que se produjeron en el mar de Cortfs 
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estuvieron encaminadas a explotar la riqueza perlffera de la pen!nsu

la californiana o a intentar el establecimiento de una colonia que 

sirviera como estaci6n de tr4nsi~o al galecSn de Manila. Sin embargo, 

todos los intentos fracasaron y a fines del siglo XVII la corona dej6 

de participar en los proyectos que involucraran algdn tipo de activi

dad naval en el golfo. Esto permiti6 que la Compañía de Jesds obtu..

viera un ventajoso permiso, fuera de lo usual en la polftica del go

bierno español. Poi· esa licencia los jesuitas obten!an amplia autono

mta en la forma de administrar los asuntos de la península y con la 

cual pudieron establecer un tipo de r@gimen misional en el que casi 

no tuvieron cabida los colonos civiles españoles. Así, aunque los 

ignacianos iniciaron ún tr4fico naval de abastecimiento entre sus 

establecimientos misionales de ambas riberas del golfo, ese abaste~ 

cimtento fue muy precarto y luri·tado a las necesidades de la empresa 

evangelizadora. Por otra parte, las acti<Vidades marítimas civiles en 

el mar Bermejo siguieron restringidas a la esporádica pesca de perlas 

que real,izaban alCJUI10,lS aventur~s de Nueva Galicia y Sinaloa -en las 

costas de la pen!nsula y en las del norte de Sonora, as! como a una 

limitada pesca ribereña y a la explotaci6n de las salinas. 

En vista de la casi nula actividad naval comercial en el golfo de 

California hasta mediados del siglo XVIIr, con este trabajo se preten

de hacer una presentaci6n y análisis cualitativo de los acontecimien

tos producidos entre 1740 y 1824, con los que se ini~i-6 un verdadero 

tr4fico mercantil ligado al medio naval del noroeste de la Nueva Espa

ña. Debe iniciarse este estudio con el comentario de los proyectos 

en los que se planteaba la necesidad de impulsar las actividades ma

r!t:tmas y comerciales en el golfo de California. Tales proyectos tu

vieron diferentes matices, pues en alguno de ellos se sugería la posi

bilidad de que deterainada provincia tuviera un papel preponderante 
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en el mejoramiento de las condiciones generales del noroeste, mien

tras que otros tuvieron una visi6n m4s general de lo que debta hacer

se para lograr la consolidacidn definitiva de tan vastos territorios 

bajo el dominio del imperio español. 

'todos estos planes parecen encuadrar en la corriente reformista 

inspirada por la nueva polttica de la dinastta borb6nica. Casi to

dos estos esquemas coincidtan en la idea de considerar al comercio 

ma.rttimo como la principal herruienta de un proceso unificador para 

las provincias noroccidentales~-- Basta entonces las actividades eco

n6micas ~ la formaci6n de la sociedad regional habtan sido anárquicas 

y poco productivas para la metr6poli, pues buena parte de la produc

c:USn y los recursos de la regidn se desperdiciaban por falta de una 

aejor comunicaci6n con el centro del virreinato y por la exigua linea 

de abastecimiento comercial que controlaban en su beneficio los mer~ 

caderes de la ciudad de Kbico. Describir4 pues las ~elac:tones mer

cantiles en Sinaloa, Sonora y California con la intencidn de ubicar 

los diferentes circuitos comerciales -misi6n, presidio, real de minas, 

ranchos- y su conexi6n con el transporte naval en el mar de Cort,s a 

trav4s de los siglos XVII y XVIII. Parte importante en el análisis de 

esa actividad econ6mica ser4 el estudio de la influencia que tuvieron 

los consulados de comerciantes de España'y M&ico en las .provincias 

antes mencionadas y el destacado papel que desempeñ6 el puerto de 

San Blas en el comercio naval del golfo de california a partir de 

1768. 

La tUtiDa parte de este estudio estara dedicada a revisar el im

pacto que tuvieron los decretos del llamado •comercio libre• español y 

otros factores, cea, el contrabando y la creaci6n de nuevos consula

dos de comercio, en las relaciones· sOQioecon6micas del noroeste no

vohispano, El examen de estos problemas lo sitdo entre la dltima d4-

1 
1 
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cada del siglo XVIII y el año de 1824, tanto porque era necesario re

visar los efectos prácticos de la política monárquica co~o por estu

diar las futuras posibilidades que se preveían para la regi6n en los 

primeros años de vida del México independiente. Al proclamarse la 

repdblica y la constituci6n federal de 1824 se pusieron en práctica 

toda una serie de conceptos econ6micos en los que la auténtica liber

tad de comercio dio nuevos cauces a los particulares intereses oligár

quicos que empe~aban a formarse en el noroeste mexicano, raz6n por la 

cual decid! hacer en ese año el corte final de este trabajo. 

Como principal consideraci6n juatificatoria para la elaboraci6n 

de esta tesis debo señalar que hasta hoy no se ha realizado un estudio 

globalizador de la actividad naval mercantil en el golfo de California 

durante el siglo XVIII. Existen en cambio varios trabajos de recopila

ci6n y estudios monográficos de empresas navales, pero la mayoría de 

ellos referentes a épocas anteriores. El golfo de California es el 

auténtico mare nostrum mexicano y la reseña hist6rica de la sociedad 

que se ha ido formando y desarrollando en su entorno geográfico tiene 

una fuerte carga emotiva y de responsabilidad para quien se dedique a 

su estudio. Este trabajo pretende ser una cala de orden cualitativo 

con la cual se pueda abrir una brecha en el conocimiento de la histo

ria econ6mica regional del noroeste de México, que junto con el análisis 

de las demás regiones del pa!s puede ser una opci6n metodol6gica para 

el estudio de la historia de México. 

Respecto a las fuentes consultadas para esta investigaci6n desde 

luego he trabajado con el apoyo bibl~ográfico necesario, pero sobre 

todo quise beneficiar el material documental relativo al tema que pu

de localizar en el Archivo General de la Naci6n -ramos de Californias, 

Historia, Provincias Int;rnas, Inguisici6n, Misiones, Indiferente Ge

~-, en el Archivo Hist6rico de Hacienda y en el Archivo Francisca-
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~ y el Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de Mdxtco. 

• Reconocemos que lo aqu! presentado a la consideraci6n del honora

ble jurado de nuestro examen constituye apenas un primer acercamiento 

al tema. Ordenar los mdltiples datos que hemos podido recoger tanto en 

las obras ~itas relativas a nuestro asunto como en la documentaci6n 

que pudimos consultar en los archivos mexicanos antes mencionados, ha 

sido una tarea, aunque dif!cil, que nos ha permitido aclarar cuestiones 

que creemos son b4sicas para el conocimiento del desarrollo econ6mico 

de la regi6n del noroeste en esa 6poca crucial que es la que conocemos 

como la ipoca de las Reformas Brob6nicas. El esfuerzo que hemos depo

sitado en la foniulaci6n de este trabajo deli.nguna manera es garant!a 

de que nuestras apreciaciones y comentarios est6n a salvo de posibles 

equivocaciones. Estimamos, sin embargo, que lo que hasta ahora hemos 

avanzado en el estudio de la navegaci6n y el comercio en el golfo de 

california, y en el de los varios problemas con ~l relacionados, puede 

ser un buen punto de partida para pr6ximos estudios sobre la regi6n 

del noroeste que hemos de empeñarnos en hacer. 
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I. LQS ~ROYECTOS PARA LA INTER~~crnN BCONo,(ICA nn NOROESTE NOVO

HrSPANO . .AL SISTEMA IMPERIAL. 

1. Una iniciativa neogallega 

Al principiar el siglo XVIII, el reino de Nueva Galicia había .. 
alcanzado un buen nivel como productor y distribuidor de productos 

agropecuarios para diversas regiones del virreinato. En la ciudad de 

Guadalajara ya empezaban a fabricarse artículos domdsticos, muebles 

y objetos de uso en la arrierla y en las actividades ganaderas. Ade

mas, por el territorio neogallego transitaban los trenes de mulas 

procedentes de la ciudad de Khico en una ruta comercial que, tras 

hacer una escala importante en Guadalajara, continuaba a travEs de la 

cordillera y la planicie costera noroccidental de Nayarit, Sinaloa y 

Sonora hasta llegar a la Pimer!a Alta, en .los confines del Gila y el 

Colorado, frontera dltima del imperio español. 

Por otra parte, en las costas de Nueva Galicia se habían prepa

rado, aprovisionado o refugiado varias de las expediciones navales que 

en los siglos XVI y XVII recorrieron el golfo de·, California y el ocea

no Pacifico en busca de nuevas tierras y riquezas. El litoral de la 

provincia contaba con abundantes bosques cercanos al mar y esto favo

reci6 el desarrollo de ciertas actividades navales como la construc

ci6n de barcos, industria que nunca pudo alcanzar un desarrollo pleno 

en la regi6n al igual que muchas otras actividades relacionadas con 

la navegaci6n. Desde luego existían grupos de pescadores r.ibereños 

en Nueva Galicia, pero la provincia se signific6 sobre todo por. ser 

la base principal de lo_s aventureros que en det4rininadas temporadas 

cruzaban-el golfo en pequeñas embarcaciones para dedicarse al buceo o 

al •rescate• de las fambsas perlas en la penfnsula de California, ac-
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tividad que siempre tuvo utilidades muy irregulares o resultados ne

gativos. Tambi~n existi6 un limitado comercio naval de cabotaje que 

estuvo orientado hacia el sur, ~umbo a Oaxaca y Acapulco, y se dio 

cierta relaci6n con el sistema de abastecimiento de la Compañ!a de 

Jesds hacia las misiones de california, puesto que en Guadalajara re

sid!a un procurador jesu!tico encargado de reexpedir los situados que 

ventan de M~ico hacia Matanchel o Chacala, lugares donde eran embar

cados con destino a Loreto. En ocasiones el procurador de los jesuitas 

en Guadalajara tambi~n debta ocuparse de hacer las compras necesarias 

en la misma Nueva Galicia, cuando por alguna raz6n los situados demo

raban en llegar de la capital del virreinato o se interrump!a el 

aprovisionamiento de comestibles desde las misiones jesutticas en So

nora y Sinaloa. 

Además de estas relaciones econ6micas Nueva Galicia tenta un 

fuerte vtnculo legal con las provincias septentrionales, ya que la 

audiencia de Guadalajara atendta los asuntos jurtdicos, administrati

vos y militares de los más remotos lugares al norte del virreinato. 

La experiencia respecto a los problemas comunes de ese enorme terri

torio daba a la audiencia de Guadalajara una posici6n preeminente pa

ra sugerir lineamientos políticos, econ6micos y militares al gobierno 

español, aun cuando en muchas ocasiones tales sugerencias no fueron 

atendidas por la corona o por el gobierno virreinal. De cualquier 

manera, la audiencia de Guadalajara tenta un amplio conociJnfento de 

la situaci6n del noroeste novohispano en general y de los asuntos na

vales del golfo de California en partrcular, sobre todo cuando di~ba 

Audiencia tuvo que manejar o dar curso a los asuntos referentes a la 

colonizaci6n jesu!tica de la pen!nsula, ya fuera porque catan dentro 

de su jurisdicci6n o en cumplimiento de 6rdenes reales específicas 

con las que se buscaba asegurar el control de las costas del Pactfico. 
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No es extraño, pues, que entre los grupos poderosos de la socie

dad neogallega existiera un gran inter4s por alentar la_expans:t6n 

hacia el norte, si se toma en cuenta la estratfgica posici6n geogr4-

fica de Nueva Galicia respecto a las provincias del noroeste y la re-

\ lact6n jur!dica que ten!a con las provincias de Sinaloa, sonora y Ca

lifornia. Hacia 1735 se desempeñaban en la audiencia de Guadalajara 

·varios funcionarios que destacaron por su ded1caci6n a los problemas 

de colonizaci6n del norte. Entre ellos podemos mencionar al presiden

te de la misma, Francisco de Aysa, marques del Castillo de Aysa, al 

oidor.Juan Rodrlguez de Albuerne, marqu4s de Altamira, y al entusias

ta abogado y escritor Mat!as de la Mota y Padilla,~ m&s adelante nos 

ocuparemos de los dos primeros en vista de la :tmportancia que tuvie

ron sus gestiones oficiales, pero resulta necesario ocuparnos primero 

del autor de la Historia de la COnguista de Nueva Galicia porque las 

opiniones contenidas en su libro pueden interpretarse C01D0 un reflejo 

de los intereses socioecon6micos y el acendrado sentimien~ regiona

lista neogallego de esa 6poca. La obra de De la Mota Padilla fue 

escrita casi en forma simultanea a una encuesta que efectuaba el mar

qu4a del Castillo de Ayse. y que culmin6 con un plan de colonizaci6n 

propuesto'por la audiencia de Guade.lajara en 1743. La Historia vio 

la luz pGblica en 1742 y en su parte final De la Mota y Padilla expre

s6 una serie de ideas acerca de la forma en que pod!a mejorarse la 

situaci6n de la Nueva Galicia, as! como la de las provincias situadas 

al norte de ella. cuando se refiere a la forma de impullNlr la políti

ca de poblamiento en el noroeste, dice: 

,,.y se poblara sin duda, si se le diera fomento al reino de 

la 1Jfuev!7 Galicta, con el comercio· de Filipinas en los puertos 

que tiene en las ~astas del Sur, si se pusiese una casa de mo

neda y si no necesitaran tamb!4n todos· de ocurrir a Mllxico ••• y 
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como ·llt.e: halla tan distante, son inmensos los costos que tienen 

cuandQse conduce, porque v.gr el cacao que es general alimen

to en todo el reino, si todo se conduce a Máxico y por tierra 

es preciso llevarlo hasta Acaponeta, que hay doscientas leguas, 

y de all! al Rosario, Sinaloa, Sonora y más adentro más de 

otras doscientas leguas; ¡quá costos los de su conducci6n! 

¡qu~ riesgos y qu~ tiempo tan largo se necesita! Y si de las 

costas de Guatemala en derechura fuesen embarcaciones a la Ga

licia y en galeras o balandras se condujese por todas las cos

tas hasta el Rosario, Culiacán, Sinaloa y Sonora ¡¡qu~ alivio, 

qu~ brevedad, c6mo se poblará la tierra facilitándose el co

mercio!! y poblados los pueblos pagarán tributos, las minas se 
2 trabajarán ..• 

En este encendido alegato de De la Mota y Padilla puede apreciar

se que entre los puntos fundamentales para justificar la posible in

tervenci6n neogallega como eje y motor de la actividad econOmica en el 

noroeste del virreinato, se encontraba el del comercio a través de la 

v!a marftima, aspecto en el que la Nueva Galicia podr!a tener impor

tante p~rticipaci6n, A lo larqo de su estudio continuamente subray6 

lo costoso e inconveniente del transporte terrestre, ya que los fle

tes eran muy caros e influ!an notablemente en el precio de los produc

tos, especialmente los que se ~tilizaban en la miner!a (azogue, hierro, 

acero, pOlvora, plomo, magistrales, greta), En cambio, la navegaci6n 

proveería todos esos art!culos, además de ropa y bastimentes, con 

fletes más baratos. Sul;¡er!a tarnbi~n que los barcos proporcionarían 

un servicio social pues, si ",,.en dichas galeras se condujeran ofi

ciales voluntarios, se limpiarán las ciudades y villas de ociosos y 

holgazanes, lo que no es fácil practicarse por tierra ¿debido a las 

fuga~7 lo que no aconteciera si por mar se condujeran". 3 La 
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referencia a l~minería era obligada porque ,sta era la actividad pri-
... 

mordial del noroeste, pero en la concepcidn general de Mat!as de la 

Mota y Padilla se trasluce la idea de que la navegacidn por el golfo 

coadyuvaría al desarrollo minero y al de la regidn.al servir como 

vehículo del poblamiento, la defensa; la comunicacidn, la explorac:tdn 

y el comercio de las provincias del norte. 

De la Mota y Padilla se mostraba confuso en algunas concepcio-

nes geogr4ficas, entre ellas el eterno problema de elucidar si califor

nia era isla o pen!naula, pero en ca,mb.to prev.td la necesidad de con.

trolar tedo el Cmb;tto marino del golfo y afirmaba que debtan costruir

se embalrc"ciones 

••• para que desde Acapulco y Colima, Navidad, Salagua, Valle 

de Banderas, Matanchel y Cha.cala, que son puertos de la Costa 

4el Mar del Sur de Nueva España y Gal:tcia, se comunicase no 

sdlo la CaJJforni-a, sino Stu,loa y Sonora, a:1:rtbando a los 

pue.JttQf- de_ Santa ~rta Cl.Aboin-e!J, Guaymas, Parcais, ·<:aguama, 

Ensenada de ·Tepocas, Rlo Colorado y dem4s, que por estar sus 

playas pobladas de _gentiles no se conocen.: sirviera tambidn de 

reconocer la·s islas que· median en este brazo de mar, que aun

que pequeñas, sirven de rochela a los gentiles de una y otra 
4 costa. 

Ya casi al tdm.tno de su obra, De la Mota y Padilla resum!a y 

enfatizaba su• postulados al afirmar que la obra misional resultar!a 

indtil si no estaba apoyada con una fuerte política de control mili

tar y de gobierno cuyas bases.principales deblan ser el fomento de la 

poblacidn civil, el comercio y la navegacidn: •remltanse familias a 

la California y deds provincias, como su Majestad lo ordend ahora. 
- ~ hace cuarenta anos, y se conseguir4 la conversidn de ta,ntos infieles., .•• 
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abrase el comercio de dicha isla LCaliforni!7, multipl!quense las em

barcaciones, frecu4ntense sus puertos y los de Sonora, •• ". Suponía 

que esa pol1tica, combinada con.el fomento de la agricultura y el co

mercio, el empleo de la gente ociosa y la defensa militar, llevaría a 

la sujeci6n del noroeste sin un gasto mayor que el que se invertía en 

los presidios, 5 Este era, a grandes rasgos, el anteproyecto presen

tado por un funcionario e tntelectual neogallego para lograr una me

jor tntegraci6n de las provincias de California, Sinaloa y Sonora al 

virretnato de la Nueva Españ11, plan en el que la Hueva Galicia desem

peñarfa un importante papel, 

eomo ya hemos mencionado, De la Mota y Padilla daba los dltimos 

toques a su Historia al mismo tiempo que la audiencia de Guadalajara 

iniciaba una encuesta para obtener informes y opiniones sobre la si

tuaci6n general de la regi6n noroccidental, datos que fueron recopi

lados por orden del presidente de la Audiencia de Guadalajara, el 

marques del castillo de Aysa. 6 De acuerdo al cuestionario oficial, 

inserto en los autos, la encuesta ponta especial atenci6n a los asun

tos navales y de poblamiento, aunque en el curso de las declaraciones 

surgieron muchos otros temas que prolongaron el proceso inquisitivo 

por m4s de dos años. 

Castillo de Aysa plante6 el inicio de la encuesta como un asunto 

relativamente casual, cuyo pro~sito era no desaprovechar la estancia 

en Guadalajara del illfArez real de Compostela, Sebasti4n P4rez de 

Guzidn, dueño de un barco y persona bien enterada de todo lo relativo 

a la na.vegac16n y la pesca de perlas en "la Mar del Sur•. Se orden6 a 

.PGrez de Guzm4n testificar bajo juramento todo lo que supiera sobre 

puertos, placeres perleros y madera para embarcaciones, si convendr1a 

impulsar esas actividades marftimasr quiAn podrta dar más informaci6n 

al respecto, si convendrta poblar las islas Martas; cu4l era la dis-
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tancia a cabo San Lucas; cu4ndo y cdmo habtan util,izado los enemigos 

laa costas de la regi6n y cu4lea eran las maderas y frutas de las is

las Californias, Este cuestionario fue el formato que se utiliz6 con 

todos los declarantes y lo firmaban el propio marquds y el secretario 

de la audiencia, Miguel de Vargas, quien fue el encargado de redactar 

loa test1monios,7 

El test:llllonio de PArez de Guzm4n result6 muy importante, tanto 

$10r aer el pX'imero como por representar el punto de vista de los neo

gallegos que habitaban y trabajaban en el litoral nayarita: tras el 

juramento ceremonial dijo tener un barco, haberse dedicado al buceo 

de perlas y al comercio en Acapulco desde hacta nueve años, por lo 

que conoc!a bien la costa. Mencionaba la calidad y las diferentes 

ventajas de los puertos continentales destacando por su alta capaci

dad los de Ahome y Matanchel, y en menor grado los de Banderas y Na

vidad ltodos ellos con adecuadas condiciones de comida, agua y madera), 

·que eran de mediana capa,cidad, pues los dada, Chamela, Manzanillo y 

Zihuatanejo, tenta.n poco -1,rigG, ~espuds se referla a california, 

~qnde habla, conoctdo cwatlro puertos capaces· de recibir cualquier bar

co y con suficiente agua, pero faltos de comida y madera: San Luca.e, 

donde llegaba la nao de Ftlipinas y que tenla cerca una misí6n jesui

ta; Picbiltngue, en la bahfa de La Paz, Puerto Escondido, que era el 
• 

aejQr refugi-o de toda Californtap y Mulegd, grande y de buen fondo pa

l• almi-g~ 200 be,rcos, pero stn agua nt comida, aunque habla una mi

sidn cerca de su entrada Ua descrtpct6n parece ajustarse m4s a bahta 

Concepci~n, cerca de .NulegG), 

Respecto a los placeres de perlas, P&ez de Guzm4n informa.ha que 

bable muchos deacabtertos y otms por descubrir, tanto en california 

oa, en las talas Martas y en la costa continental, desde Caborca ha

cte. el nozte r..sta el rto Colorado. S:tn emflargo, coment6 que la pes-
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ca de perlas era una actividad en decadencia por los alzamientos de 

los californios, yaquis y pimas, y opinaba que si hubiera uno o dos 

"barcos del rey" los pescadores podrían regresar al amparo de sus 

cañones. Esos mismos barcos servirían para proveer a Sinaloa y Sono

ra por mar, ya que proporcionarían un mejor medio de transporte que 

el terrestre y también podrían llevar madera a Acapulco, como dep6si

to para la nao, y en general para lo que se ofreciese.8 El término 

"barcos del rey" tuvo mucha aceptaci6n y sería citado frecuentemente 

en cuanto informe y recomendaci6n fuera dirigido al gobierno español, 

sin contar la influencia que tuvo en otras personas que rindieron 

testimonio a la audiencia, en parte porque esos barcos convenían a 

los intereses particulares de los pescadores de perlas, pero también 

por su indudable valor práctico y político, que no escap6 a la atenci6n 

de los gobernantes neogallegos. Completaba Pérez de Guzm4n su decla

raci6n informando escuetamente sobre las islas Marías, de las que s6lo 

recomendaba la nras grande, María Madre, porque tenía agua, maderas 

de álamo para carenar, concha carey, lobos marinos, pesca de perlas, y 

un buen puerto que había sido utilizado por navegantes extranjeros 

pa~a hacer reparaciones, aunque no tenía abrigo, y concluía con la 

estimaci6n de la distancia a San Lucas,en 100 leguas y la recomenda

ci6n de varios "armadores" o "buzos" de Compostela como posibles infor

mantes.9 

Este testilll.onio fue el más amplio, acertado y representativo d~ 

los intereses particulares de los marinos neogallegos, por lo que no 

insistiremos en comentar los de otros funcionarios y vecinos de Com

postela.10 En cambio, las declaraciones de los colonos de Sinaloa y 

Sonora ravelan otros problemas interesantes que deben desglosarse con 

mayor cuidado, Por ej~lo, la de José de Olave quien declar6 ser 

vecino de Sinaloa y que tiempo atrás había sido administrador del quin-
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~ d• perlas en Sonora, por lo cual la mayor parte de la informaci6n 

que proporcion6 v!rsaba sobre esa actividad. Podemos resumir en gran 

parte su declaraci6n si citamos ,la recomendaci6n que hac!a de pacifi

car a los indios que hostilizaban a los pescadores de perlas para po

der explotar la riqueza de la zona. Acerca de impulsar una políti

ca de poblamiento Olave se mostraba completamente de acuerdo por lo 

ben4fico que esto serta para el comercio de Stnaloa, por el socorro 

que se podr1a prestar a los barcos de Filipinas y por la posibilidad 

de auxiliar a Nuevo Múico.11 Prancisco Antonio Mene~es tambi4n decla

r6 ser vecino de Sinaloa y haber ocupado anteriormente el cargo de 

teniente general de Sonora, por lo que en su testimonio predOllinan 

las descripciones de algunas expediciones terrestres por el Gila y el 

Colorado, as! como de las relaciones entre la poblaci6n civil y los 

grupos indtgenas de Sonora. Meneses apunt6 algunos temas navales, 

como la sugerencia de instalar un puerto en la regi6n de C&borca para 

servir de base a una compañta militar mixta que estarla apoyada por 

un barco y protegerta i. entrada de colonos a poblar la regiOn del 

no•te, y coment6 lo que podrfa realizarse con •un par de embarcacio

nes buen4s que anduvier~n en la Costa del SlJr para el Ponien~e y el 

Norte, /juey tuviera mucha cuenta el Real Erario y el comdn por qlie . 
llegaran frutos y ropas con mas brevedad por la Mar y con menos cos-

tos•.12 Francisco Garrastegui, alcalde mayor de Sonora, confirnl6 en 

general el informe de Meneses y añadi6 una opini6n propia sobre la 

utilidad del puerto de Ahome para los pescadores de perlas como parte 

de la ruta que segu1an para acudir a los placeres de C&lifornia.13 

En septiembre de 1741 el marqu4s del Castillo de Aysa detuvo por 

un tiempo la encuesta con objeto de hacer una consideraci6n general 

sobre los testimonios recopilados y pedir su opini6n a las personas 
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que supuestamente ten1an mayor autoridad o conocimientos en el noroes

te acerca de los campos sobre los que investigaba: el gobernador de 

Sonora, Agustín de Vild6sola, y el capit!n de la fragata San Francis

=2,, Ignacio Pérez de Arce, quien era el encargado de transportar las 

provisiones y situados al presidio y las misiones de California. 

Castillo de Aysa incluía como parte medular de sus consideraciones la 

necesidad de construir dos galeras que harían servicio de guardacostas 

en el golfo y a cuyo amparo afirmaba que se podría revivir la pesca de 

perlas, además de proporcionar rápida asistencia a todo el noroeste 

desde Nueva Galicia en lugar del lento auxilio que podía provenir de 

Nueva Vizcaya. En cuanto a las posibles consecuencias socioecon6mi

cas derivadas de esa vigilancia naval cre1a que con esa protecci6n 

era muy probable la participación de empresarios particulares, quie

nes podr1an constru!r pequeñas embarcaciones de vela latina con las 
.\ 

que se abastecerían aquellas provincias (Sinaloa, Sonora y Chihuahua), 

según los precios de los productos de Nueva Galicia "que abundan en 

este Reino en las cercaní~s de la Mar y frecuentemente escasean en 

aquellas provincias por falta de gente(s) que cultiven los campos". 

También afirmaba que los precios de la ropa y los materiales de mine

r!a mejorarían en relaci6n al costoso transporte por tierra, con lo 

que se fomentarta la actividad comercial y todo redundarta en benefi

cio del dominio real, la conquista espiritual y la pacificaci6n de 

los indios, Por último, incluía otro pequeño cuestionario acerca de 

a) la conveniencia de transportar gente "ociosa" que estorbaba en Nue

va Galicia con lo cual se formarían núcleos de poblaci6n que debtan 

ser la base de toda actividad productiva y servir a las necesidades 

estrat~gicas, b) qué tipo de embarcaciones sertan las adecuadas para 

la navegaci6n del go.J,fo {vela latina o cuadrada), c) la capacidad y 

' 
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ubicac1"n de los puertos de caiifornia y loa placeres perleros de la 

pen1nsula, d)' la conveniencia de poblar las islas Martas, e) cu41 era 

el armamento de la fragata y las dem4s mnbarcacionea ocupadas por las 

misiones, y f) la opin~n personal de Vilddsola y Plkez de Arce sobre 

todo el plan.14 

Ya en este primer razonamiento ea f,cilmente advertible la teo- -

r1a de los grupos neogallegoa sobre la obligada relacidn econdmica 

que deb1a existir entre su provincia y las de Sinaloa, Sonora y cali

fornia usando como vía de coaunicacidn el golfo de california. Al 

bacer notar el •nor costo de los productos agropecuarios de Nueva Ga

licia y las ventajas de su f&cil acceso al golfo de C&lifo;'nia, en 

contraposicidn a las dificultades que presentaba la sierra para inten· 

tar un contacto m4s estrecho con la Nueva Vizcaya, Castillo de Aysa 

¡ntentaba postular la conveniencia de usar el ter.ritorio bajo su go .. 

bterno como una platafo~ para la expansidn por el noroeste novohis

lM'DO• De ,itcuerdo con el cuestt-onarto dirigido a Vilddaola y Pf!rez 

ele.Arce, el ¡nrestdente de l• audi'eDCta ele Guadalajara tambiGn planea-
. 7 . 

,ba .resolver alguno, problemas sociales de la Nueva Galicta cuando in

stn~ envw II la gente que llamal>a •octesa• a poblar los extensos 

territorios del norte. Que el marquOs elel castillo de Aysa era un 

h4bil gobernante lo demuestran tres cartas fechadas el mismo día, 

octubre 28 de 1741, dirigidas al gobernador de Sonora, Aguat1n de Vil

ddaola, al rector de las misiones ele California, padre Jaillle Bravo, y 

al capit4n de la fragata San Prancisco, Ignacio Pdrez de Arce. En 

cada una de ellas el tono y la intenci6n son f4cilmente distinguibles, 

ya que en el caso de Vilcidsola se mostrd ceremonioso, pero optimista 

y lleno de planes para la paciftcacidn de la front~a y el aprovecha

miento de los recursos di esa zona, Con el jesuita Bravo tuvo una 
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actitud diplomática al ofrecer su asistencia a las misiones y solici

tar su opinidn acerca de los posibles proyectos navales, de poblaci6n 

y comercio, aunque también aprov,echd la ocasi6n para insinuar que las 

misiones resultar!an beneficiadas con los mejores precios de los pro

ductos neogallegos. En cambio, con Pérez de Arce adoptd un tono im

perioso mediante el cual ordenaba le informara acerca de mdltiples 

detalles tGcnicos tales como el ndmero y respectivo armamento de las 

embarcaciones asignadas al servicio de California, los sueldos de la 

gente de mar, las condiciones de la costa y de los puertos, qu4 bar-

co$ y sistemas de navegaci~n resultaPtan m4s adecuados en el golfo, 

cdmo podrfa lograrse el poblamiento de las islas Martas, su opini6n 

respecto a si.California era isla o pentnsula y, finalmente, si consi

deraba posible el comercio por mar entre Matanchel y Sonora, as! como 

las condiciones del mar de Cortés para el desarrollo de esa actividad. 15 

En tanto llegaban las contestaciones a estas cartas fueron efec

tuadas nuevas diligencias que resultaron muy interesantes por el co

nocimiento práctico de la regi6n que demostraron dos testigos, el mu

lato Blas de los Reyes y Manuel de Mena. El primero había nacido en 

Perú, donde fue apresado por la gente del corsario Guillermo Fester, 

pero logr6 escapar de sus captores en las islas Mar!as, lugar favori

to de los piratas para reparar sus barcos~16 Blas de los Reyes se 

qued6 en Nueva Galicia para dedicarse a la pesca y buceo de perlas por 

lo que informó conocer muchos placeres en esa zona, a la que elogi6 

por sus puertos y maderas, aunque lamentaba que no hubiera vigilancia 

de guardacostas ya que esto permit!a a los corsarios extranjeros lle

gar con impunidad a realizar sus incursiones. Recomend6 ampliamente 

las islas Martas como estaci~n naval y posible asiento de coloniza

ción y dijo haber estado en California dos veces como contramaestre 

de Ignacio Pdrez de Arce, Por otra parte, como pescador de perlas en 
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forma particular hizo diez viajes a Sonora y California y de esta dl

tima dec!a que todo su litoral era un enorme placer perl!fero. Fi

nalmente, hizo interesantes comentarios acerca de la distinta navega

ci6n que deb!a hacerse en los canales del golfo, de la rapidez que 

dar!a a los navtos el uso de la vela latina en lugar de la cuadrada, 

lo cual reducir!a el tiempo de viaje entre Matanchel y Loreto, y obvia-
.J 

mente se mostraba partidario de un proyecto para poblar Sonora y ca-
lifornia que estar!a sustentado en el tr&fico naval.17 Manuel de Me

na era miembro del cabildo de Guadalajara, pero entre 1734 y 1738 hab!a 

sido teniente general del gobernador de Sinaloa, Manuel Bernal de 

Buidobro, por lo que dio amplios informes acerca del aislamiento y 

vulnerabilidad de aquellos terr;Ltorios, as! como del armamento y sala

rios del personal militar en tierra y mar. Existe, sin embargo, una 

curiosa contradicci<Sn en sus informes sobre la costa del noroeste ya 

que proporcionaba amplias referencias sobre la l!nea del litoral y 

los puertos, inclusive ostent4ndose como descubridor del de Tamazula, 

pero al final dec!a no haber visto personalmente los puertos que re

comendaba (Yaqui, Ahome, 'l'amazula, Matancbel y Valle de Banderas). 

Mena tambi4n cit6 opiniones de gente de mar que se opon!an al uso de 

la vela latina, porque no funcionar!a bien con vientos inesperados, y 

en cambio suger!a usar balandras con vela cuadrada. Desde luego se 

mostr6 partidario entusiasta de la pol!tica naval y comercial que pro

ponta la audiencia de Guadalajara para las provincias del norte.18 

Era necesario comentar los testiJDonios de Blas de los Reyes y Manuel 

de Mena porque en ellos se manifiestan conocimientos amplios y direc

tos, en diferentes niveles de pa;rticipaci6n y experiencia, ace~ca de 

los problemas que m4s interesaban a la a)ldiencia de Guadalajara. 

De las respuestas de Vilddsola, Bravo y PArez de Arce, s<Slo las 
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de este dltimo proporcionaron datos interesantes ya que Vild6sola, en 

dos cartas que dirigi6 al marqu@s de Castillo de Aysa, 19 se pierde en 

quejas, ambigdedades y rumores, mientras que el padre Jaime Bravo se 

mostraba esc6ptico en lo referente a la colonizaci6n de California y 

de las islas Martas, por la esterilidad de la tierra, e igualmente 

desconfiado respecto al comercio por mar aduciendo que todos los rea

les mineros de Sonora y Sinaloa estaban muy alejados de la costa y los 

intercambios por esa vfa resultarían incosteables, 20 Ignacio P4rez 

de Arce presen~ su declaraci6n en Guadalajara y en primer t4rmino 

expuso su queja acerca de que la fragata a su mando la hab!a recibido 

en Acapulco sin ningdn armamento, por lo que sugerfa dotarla de una 

docena de cañones, 21 Despu4s proporciond una excelente descripci6n 

del litoral continental señalando con experimentado criterio los 

puertos de Guaymas, Santa Cruz de Mayo y Santa Marta ffeiome'{l, "to-

dos puertos donde van los barcos de California", como los mejores y 

donde se abastecía de granos, sebo, carne y animales, Tambi@n dio 

similar y acertada infomaci6n respecto a la costa de la pen!nsula y 

sus puertos de La Paz, Puerto Escqndido, Loreto y Muleg4 y de muchos 

otros fondeaderos de menor importancia. Resultaron igualmente perte

ras sus opiniones sobre las islas Martas, a las que consideraba solamen

te como un buen refugio, y aceptaba la teoría de considerar a Cali

fornia como una península basándose en las cr6nicas de las exploracio

nes jesufticas, Por dltimo1 recomend6 que se usaran balandras o ber

gantines, en lugar de galeras, por ser m4s adecuadas para navegar y 

comerciar en el golfo de California, y se adhiri6 al plan de poblamien

to y comercio, aunque cre!a que no ser!a fácil hacerlo porque los ve

cinos de Sonora y Sinaloa estaban hechos al "dilatado y costoso comer

cio de tierra y habta de costar gran trabajo reducirlos al menos costo-
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so y 1114s f4cil del mar", Desde el punto de vista t6cnico naval pare

ce ser que el testimonio de P6rez de Arce fue el 1114s importante e in

fluyente en las recomendaciones ~e el marquds del castillo de Aysa 

enviarfa al Consejo de Indias y al virrey. 22 

Transcurrieron ocho meses entre la fecha de los dltimos testimo

nios registrados y el resumen general que efectu6 Castillo de Aysa, 

quien remiti6 todos los documentos al virrey conde de ruenclara con 

fecha 21 de enero de 1743.23 En el inicio de su exposici6n plante6 

de inmediato la necesidad de establecer la vigilancia mar!tima en el 

golfo como piedra angular de todos los proyectos para el progreso del 

noroeste, expre8'ndose de la siguiente manera: 

••• todo se facilitar!a, si de cuenta de su majestad se estable

ciesen dos balandras armadas en guerra que sirviendo de guarda

costas lograran puerto seguro en el de Matanchel o Valle de 

Banderas, 60 leguas de esta ciudad, de donde sobrar!an reos 

con qud guarn~cerlas y poblar las talas Mar!as u otros parajes 

de la Sonora a la frente de los indios barbaras y el abrigo-de 

los reales presidios que su Majestad mantiene ••• 

El poblamiento era otra de las piezas fundamentales en su esquema, 

idea que ya predominaba entre los funcionarios de la corona como una 

condici6n indispensable en cualquier proyecto de expansi6n o pacifi

caci6n, Dec!a Ca.stillo de Aysa que s6lo a travds de una colonizaci6n 

efectiva se podr!an aquietar territorios rebeldes, adelantarse ios 

presidios y, en el caso espec!fico de Hueva Galicia, ocupar todo tipo 

de vagos y delincuentes que ya no pod!an ser contenidos en las c4rce

les o como trabajadores forzados en minas, obrajes y haciendas, de 

donde escapaban con facilidad. 

El presidente de la audiencia de Guadalajara insisti6 tambifn en 

la importancia de establecer una colonia o puesto naval en las islas 
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Mar1as con el prop6sito de evitar la presencia de piratas. Parte 

central de su exposici6n fue la idea de mantener dos balandaras guar

dacostas, bajo cuya protecci6n aseguraba que se multiplicarían los 

barcos mercantes que debían substituir en gran medida al comercio 

terrestre, efectuado por el camino real de la costa a lo largo de 

n600 leguas hasta llegar a Caborca, extremo de las cristianas pobla

ciones", pues la mayoría de los poblados estaban cercanos al mar y la 

vía marítima resultaría más costeable para mineros, hacendados y ga

naderos, lo que a su vez se reflejaría en una mayor producci6n de pla

ta y mejoría en los precios de todo tipo de productos. 24 Creía tam

bil!n que la cadena de beneficios se extendería a la explotaci6n de 

los placeres perleros, .los cuales habían sido abandonados desde la 

década de 1730 por la carestía de los bastimentes y por las rebeliones 

indígenas que eran un constante peligro, ya que segGn dec1a los in

dios estaban precariamente convertidos al cristianismo y eran muy nume

rosos por lo que solamente fomentando la poblaci6n española podría 

frenárseles. Este velado ataque de Castillo de Aysa a la ineficacia 

de la tarea evangelizadora era un reflejo de la prolongada controver

sia que los colonizadores y las autoridades civiles ventan sosteniendo 

hacía casi un siglo contra el sistema misional que tanto hab1a contri

buido a la penetraci6n española en la regi6n, pero que al paso del 

tiempo se había convertido en un estorbo para los intereses econ6mi

cos de los particulares y del imperio. 

El presidente de la audiencia neogallega entraba después en con

sideraciones estrat,gicas mostrándose preocupado especialmente por fi

jar los límites del virreinato en el noroeste con el prop6sito de 

controlar en forma efectiva tan enormes territorios, 25 los cuales 

estarían mejor vigilados y defendidos si se utilizaba la ruta martti

ma Matanchel-Caborca, as! como los diferentes puertos de la costa, 
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usando una v!a que, segdn dl, era muy sencilla de recorrer y por la cual 

podrfa llegar auxtlio desde Nueva Galicia. En la dltima parte de su 

resumen informaba que pronto dejarla su puesto, pero sugerla que se 

establecieran presidios en Pitic y Terrenate para contener a los seria, 

a los pimas y, sobre todo, a los apaches, Termin6 su escrito con otro 

liamado relativo a •1a necestda.d de saca de familias de este reino 

t,ueva 8-ltcty• por los serios probl•as de carest!a, vagancia, robos, 

raptos, poca utilidad de mineros y hacendados y una inquietud soc1-l 

generalizada, problemas por lo que Castillo de Aysa estaba seguro que 

muchos vecinos cooperar!an con mulas y caballos para transportar a los 

reos y sus f•tltas a Matanchel, de donde se les transportarla en em

barcaciones a Stnaloa-o al destino ús conveniente. 

As! finalizaba el documento que contenta la iniciativa neogallega 

para planear la integraci6n practica y definitiva de stnaloa, sonora y 

C.liforn:ta al -virreinato de la Nueva España, Uno de los temas sobre 

los que m4s se tnsisti6 a lo largo de la encuesta fue el de la mane;-a 

de ltbrar a esas provincias del temor constante a los levantamientos de 

grupee- tndfgenas, apuentemtnte sometidos, y de las incursiones de 

tribus n&nadas que venfan del norte para hostigar en forma continua los 

escaso• asentamientos es~oles, No es aventurado suponer que los al

zami'81ltos de loe pertct!es en Caltfornia y de los seria y yaquis en so

nora fuuon ~rte de la mottvact6n que tuvo el marquds del castillo de 

Ayu, ~ra tnictar las averiguaciones acerca de ce.o podrla resolverse el 

problema. X..• rebeli'Ones tambtfn iresultaron un excelente pret~to pa

ra mostrar la necesidad de auxtli~ los territorios del noroeste a 

trav4a· del golfo y la audiencia hizo resaltar las ventajas de la.vta ma

rltSDa en contrápos1ctc5n a la lenta, expuesta y costosa ruta terrestre. 

En ese proyecto eira de t,,Jual foxma evidente la expectativa de lograr 
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ciertas ventajas para la Nueva Galicia, como ser!an el aumento de la 

industria de construccj6n naval, la reactivaci6n de las empresas perle

ras, la oportunidad de 3liviar a~gunos problemas sociales mediante la 

expulsi6n de poblaci6n marginada o delincuentes y, sobre todo, la im

portante posibilidad de estructurar una nueva zona de producci6n agrope

cuaria y de distribuciOn comercial que abasteciera al noroeste, con lo 

que se buscaba participar en el mercado monopolizado hasta entonces por 

los mercaderes de la ctudad de Kbtco, 

La,s proposi~iones. de la audiencia de Guadalajara se produjeron po

co despuAs de las notic~as de nuevos descubrimtentos mineros en Pime

r!a Alta y Arizona, y de la alarma provocada por el corsario inglés An

són cuando apareci6 en·ias costas novohispanas del Pac!fico en 1742, 26 

circunstancias todas que tal vez influyeron para que el proyecto fuera 

tomado en consideraci6n con rapidez por las altas autoridades españolas 

de modo que el 13 de noviembre de 1744 fue expedida una real cMula 

por Felipe v, confirmada m4s tarde por otra de Fernando VI el 4 de di

ciembre de 1747, 27 .En UJl)os documeatos se disponta la creaci6n de va

~ios presidios al norte de Sonora y california, se ordenaba la crea

ci6n de pueblos en la regiOn y se otor~~ facilidades a los misione~ 

ros para continuar su ,labor evangelizadora, medidas que se consideraban 

necesarias para asegurar el dominio españ~l en todos los litorales del 

mar de CortAs. En la parte final de la c~dula estaban contenidas dis

po$iciones de gran importancia para la act:tvtdad naval en el golfo, 

basadas en el tnforae de la audiencia de Guadalajara, que ordenaban 

mantener ~r cuenta del rey des balandras armadas en el puerto de Ma

tanchel o en Valle de Bancl~ras, las cuales debtan vigtlar las costas 

del golfo con una trip~laci6n compuesta por reos del dtstrito de la 

audtencia de Clu~alaja.ra, La cC!dula taabién segufa en general las dem&s 
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recamendaciones del marquds del Castillo de Aysa en lo referente a 

concer>tos de colonizacic5n y navegacidn, especialmente lo relativo a la 

func:tdn de la11 balandras, que d~tan servir para "fomentar la pesque-

·rta de perlas, _guardar las costas, facilitar el comercio y coad~var ••• 

a. 1~ sujecidn, •• de los :tndtoa, pues el punto de poblar las islas Ma

rtas pida Myor reflextdn y examen, y se puede suspender por ahora•. 

Tales c5rdenea 8610 pudieron ser cumplidas en forma parcial, pues las 

.balandras nunca fueron const:rutdaa por falta de dinero, loa nuevos 

pres1dtoa de sonora enfrentaron serios problema11 en la frontera pima 

que dificultaron su labor de vtgtlancia y los pueblos españoles en ca
l~forn1a pauocinados por la .coro~ H llegaron a fundarse, Por su 

parte lo• jeaa!tas lógru:on·cooperar •l plan con el viaje de explora

ctt,n que realizd el padre Fernando Consag en 1746 y con su dltima expan

•t.6n evangelt.zadora al norte de la ¡;,enlnsula., cuando establecieron las 

Jtt•:tones de Santa Gertrudis, San Bor~a. Y· Santa Marta de los Jlngeles, 

antes de que fuera.decret• au expul,iOn en J.767, 

~e las.f,rQpoatcto~es de la aucltencia de Guadálajara para exten

cbm y asegurar el dom:tni-o español aebre las regiones del Paclf"ico 

norocc:tdental, mediante la, utt:J.i.zact.4n preferente de la v!a mar!tima y 

los recursos navales, no puclierQn llevarse a cabo, las sugerencias deri

vadas de la iniciativa rieogallaga sertan uh antecedente de gran impor

tancia para loa posteriores proyectos que fueron dados a conocer con 

la tn~idn de logru. la :tntegractdn de las provincias del noroeste 

al v:trretnato de la Rueva Bapaña, Al paso del tiempo se pudo compro

ba1' 4úe los planteamt.entoa de la audtencta de Guadalajara en el sentido 

de que la Nueva Galic1a podrla tener un papel natural y destacado en 

el proceso de desarrollo de Stnaloa, Sonora y cal:tforn1a llegaron a 

cmapltrae caballlente a travds de ns puertos y del comercio mar!timo, 
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2. La perspectiva de los funcionarios del gobierno virreinal 

Pocos años despu~s de que fuera formulado el proyecto de la 

audiencia de Guadalajara se produjeron importantes estudios y comen

tarios de funcionarios que ocuparon cargos de relevancia en el go

bierno virreinal y quienes, de una forma u otra, atendieron en forma 

más directa los problemas del noroeste novohispano. Con la dinastía 

de los Borb6n hab!a surgido una renovada política de gobierno encami

nada a reorganizar la administraci6n pGblica y a emprender la inte

graci6n de las colonias a un proyecto imperial que exigía una mayor 
\ 

relaci6n con la metr6poli. Para servir ese prop6sito debta mantener-

se una linea de acci6n que permitiera afirmar la autoridad real so

bre cualquier otro inter~s, Parte importante de esa pol!tica fue la 

formaci6n de una burocracia en Nueva España que estuviera imbuida de 

los nuevos criteri9s políticos y administrativos de la corona. 

Uno de estos celosos y emprendedores funcionarios fue el abogado 

Juan Rodríguez de Albuerne, marqu~s de Altamira, quien en la dEcada 

de 1730 fungi6 como oidor de la audiencia de Guadalajara, desempeñán

dose en el cargo con eficacia y habilidad al mismo tiempo que adqui

ría valiosos conocimientos sobre el norte de Nueva España, pues, como 

ya se dijo anteriormente, la audiencia asentada en Nueva Galicia esta

ba encargada de atender los asuntos judiciales de esa regi6n. Rodrí

guez de Albuerne fue colaborador del marqués del castillo de Aysa y 

tuvo estrecho contacto con Mat!as de la Mota y Padilla, por lo que re

sulta 16gico suponer que pudo haber sido uno de los promotores del 

proyecto neogallego concebido entre 1740 y 1743. En 1738 fue llamado 

a la audiencia de Mmcico como oidor y despu~s de ocupar otros puestos 

en el gobierno virreinal, el virrey conde de Fuenclara lo nombr6 audi

tor general de guerra'º 1742, cargo que conserv6 hasta su muerte en 
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1753. 28 

El marqu4s de Altamira fue elegido para ese puesto por su amplia 

experiencia en las audiencias d~ Guadalajara y M&ico, dond~ tuvo co

nocimiento de los problemas de regiones fronterizas, y, puesto que un 

auditor de guerra tenta como principal funci6n atender los asuntos 

relativos a la defensa del virreinato, Rodríguez de Albuerne era el 

hombre indicado para ese despacho. Desde luego necesitaba estar al 

tanto de las disposiciones emanadas de la metr6poli, as! como de los 

info:rnnes y representaciones que llegaban de las provincias, de modo 

que pudiera em.tttr un dictuen donde recapitulaba hechos y exposicio

nes de motivos acompañado de su opinic5n personal. Tales dict&enes 

servtan como punto de partida para que las ús altas autoridades del 

virreinato pudieran tomar decisiones concernientes a la defensa de 

Nueva España. Entre los muchos escritos del marqu4s de Altamira debe

mos señalar los que se referían a los problemas de defensa en las Pro

vincias Internas y concedfan mayor a.tenctc5n a los problemas de los 

presidios y las mistonea,~9 

Resultan de especial importancia para este trabajo los comenta

rios que realiz6 el marquds de Altamira en 1747 a dos representaciones 

dirigidas al virrey conde de Fuenclara por el padre Juan Antonio de 

OViedo, prep6sito de La Profesa y vicepro~incial de la Compañia de 

Jesds, quien dirigía los asuntos jesufticos en ausencia del titular, 

padre Andr4s Javier Garcta. El tono general de las cartas de OViedo 

era bastante enErgico con el prop6sito de denunciar las incursiones 

apaches en Sonora, que habtan alcanJado un n1Ílllero y frecuencia alar

mantes con gran peligro de la colonizaci6n española, pues, segdn decta, 

•entran cada dta m4s en las poblaciones de la provincia y hacen in

transitables los caminos, dificil la administraci6n e imposible el 

comercio•. 3º En general, el jesuita describía los peligros que corrían 
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las misiones y la huida de la población civil, aunque también arremetía 

contra los funcionarios de gobierno acusándolos de que en su afán de 

cuidar el erario real menospreciaban el peligro que corría la provin

cia. Por dltimo, Oviedo decía que no se atrevía a proponer solucio

nes, pero que si no se frenaba a los "bárbaros" no se podrían cumplir 

las reales c@dulas de 1744 y 1747, pues las invasiones amenazaban las 

comunicaciones, el comercio y la vida misma de las misiones, El mar

qu~s de Altamira escribió sus comentarios al margen de la carta de 

Oviedo, en los que hacia una recapitulación de los problemas milita

res en Sonora y ped!a a OViedo que ampliara sus comentarios acerca de 

c6mo podrta someterse a los indios. 31 En este primer contacto Altami

ra se mostró conciliador con el punto de vista eclesiástico, mientras 

que su segundo comentario, realizado dos meses después, estuvo impreg

nado de un notorio sentimiento antimisional, 

La segunda representación de OViedo al virrey fue para agradecer

la atención y los atinados comentarios del marqu@s de Altamira; sobre 

todo elogiaba la idea de elaborar un detallado mapa que señalara las di

ferentes rutas de incursiones nómadas, las sierras y los aguajes de la 

provincia. Por otra parte, no era partidario de una larga campaña mi

litar contra los apaches y en cambio mostró gran entusiasmo por apoyar 

un proyecto de establecer un presidio en la confluencia del Gila y el 

Colorado, el que, segdn él, vendrfa a resolver muchos problemas defen

sivos y misionales de la frontera, además de abrir nuevas tierras a 

la exploracidn, 32 Como de costumbre, el marqués de Altamira añadió 

sus comentarios al margen de la carta de Oviedo, pero con tantas consi

deraciones, sociales, económicas, militares y eclesiásticas, que se 

extendió a lo largo de cuarenta puntos y cuarenta y ocho fojas. 

Como era natural, e¡ auditor de guerra dedicó la mayor parte de 

su atención a los asuntos militares, y a la falta de los informes ne-
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cesarios para resolver acerca de la sugerencia de establecer un pre

sidio en la confluencia del Gila y el Colorado. 33 En sus considera

ciones sobre esa regi6n hizo una desci.ipci6n bastante completa de la 

Pimer!a- Alta, donde por cierto, al citar los lfmites al poniente, 

mencionaba al golfo de California como mar Bermejo o mar de Cabor-
34 ros. 

A partir del punto 29, el marqu6s de Altamira hac!a fuertes ob

jeciones al sistema misional y mencion6 un informe de Vild6sola sobre 

la poca firmeza de la fe cristiana entre los indios, lo cual, seg6n 

decía Rodr!guez de Albperne, resultaba decepcionante despu6s de tan

tos años de labor misional. Tales consideraciones las bac!a con res

pecto a la c6l1;1bre cMula real de 1744, que tanto invocaban los jesui

tas para proseguir la expansi6n misional, aun cuando hac!a notar que 

el mismo provincial Escobar reconoci6 en 1745 no tener suficientes mi

sioneros. Apoyado en estos razonamientos Altamira propon!a la secula

rizaci6n de las misiones de los ríos Fuerte, Mayo, Yaqui y de la Ta

rahumara, ademá'.s de las de Sinaloa y sus contornos, territorios estos 

dltimos que ya ten!an ciento cincuenta años de pacificados. Sosten!a 

taabi6n que ~os curatos eran una formidable herramienta para .estable

cer pueblos de españoles porque los mismos cl&igos seculares promo

v!an la colonizaci6n para aumentar sus ingresos parroquiales y porque 

el ejemplo de la poblaci6n española inducirla a los indios a aceptar 

la religi6n y el orden civi1. 35 

En adelante, el tono del discurso se manten!a con dureza en con

tra del sistema misional por lo que 6ste significaba en aislamiento 

de los indígenas y en dominio inestable sobre ellos, con la amenaza 

constante de que estallaran violentas rebeliones, ya yue la evangeli

zaci6n había resultad9 un fracaso muy costoso para la real hac.ienda. 

Segdn una idea generalizada entre los funcionarios del gobierno espa-
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ñol, Rodrtguez de Albuerne sostenta que el poblamiento debta ser la 

soluci6n universal a los problemas del norte del virreinato y puesto 

que los indios constituían el ~yor porcentaje de la poblaci6n, debían 

ser alejados del tutelaje misional para alcanzar un nivel parecido al 

de los indígenas de Nueva España. El marqu~s de Altamira afirmaba 

que parte de esa integracidn indfgena al aparato imperial era la con

versi6n de las misiones en curatos, medida que estimularía el estable

cimiento de pueblos y servir!a tanto para civilizar a los indígenas 

como para continuar la expansidn misional al norte y liberar a la co

rona de excestvos gastos militares, 36 

Como hemos observado al comentar el escrito del auditor de gue

rra· del virreinato, Aste postul!5 claramente su teoría con respecto a 

los problemas del noroeste de la Nueva España: habfa que terminar con 

el desorden y el dispendio debido a los cuales el rey apenas podía 

mantener bajo su dominio las provincias de Sinaloa, Sonora y Califor

nia. Para Rodríguez de Albuerne no existía un remedio más efectivo 

que fomentar el poblamiento de aquellas regiones, pues a trav~s de 

ese mftodo podría aquietarse la inquietud social provocada por los mo

vimientos indígenas, se incrementarfan todas las actividades produc

tivas y la corona obtendría ingresos constantes en lugar de dilapidar

los en costosos presidios y misiones. Desde el punto de vista del 

marquAs de Altamira en el norte del virreinato se habían equivocado 

los m~todos de reducci!Sn, pues los presidios y misiones s6lo eran una 

pesada carga gge tendría que soportarse por mucho tiempo más, 37 Los 

conceptos del marqufs de Altamira se encaminaron por la nueva corrien

te gubernamental de reducir la participaci!5n de las corporaciones re

ligiosas en la vida pol!tica de las provincias y organizar los secto

res civiles en forma tal que fueran eficaces servidores del orden im

perial. Años más tarde su labor administrativa e ideol!Sgica fue 
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aplaudida por destacados funcionarios que colaboraron en la implan

taciCSn de las reformas de Carlos III, como Teodoro de Croix y Eusebio 

Ventura Beleña, quienes elogiaron la actuaci6n y la capacidad personal 

de Rodrfguez de Albuerne. 38 En la dltima parte de sus comentarios, el 

marqufs de Altamira hizo un res~en de los graves problemas del gobier

no provincial sonorense y comunicCS al virrey estar de acuerdo con la 

tdea de enviar una persona capaz, inflexible e inteligente g\Je diera 

un amplio informe de la situaciCSn e intentara acabar con la desorga

ntzaciCSn en la provtnc:ta, razones por las cuales ya hab!a iniciado la 

selecciCSn de un candidato adecuado para esa labor. 39 

La persona que llévar!a a cabo esa empresa fue el abogado crio

llo Jos4 Rafael Rodr!guez Gallardo, quien el 26 de enero de 1748 re

cibi6 el nombramiento de juez pesquisidor y visitador general de las 

provincias de,Sinaloa y Sonora y de sus adyacentes presidios, fronte

ras y costas del Mar del Sur, de manos del virrey Juan Francisco de 

Gdemes y Rorcasitas, conde de Revilla Gigedo. El objetivo primordial 

de su viaje era tnveat!gar los conflictos que habla provocado o enfren

taba el gobernador Agust1n de Vilddsola, pero tambidn tenla el encar

go de estudiar los problaas fundam~tales de las provincias y propo

ner solucione• a los mtsmos, Rodrlguez Gallardo ~ecorriCS el noroeste 

durante doe años para cumpltr una fructffera labor cuya culminaciCSn fue 

el Informe redactado a su regreso a Mbico en 1750. 40 Al mismo tiem

po que efectuaba la mtaisdn principal de aclarar la conducta de VildCS

sola y organizar el aparato admtntstrattvo de la provincia, Rodríguez 

Gallardo realizCS todo tipo de observaciones, entre las cuales deata

carmaos las·que mas conciernen a este estudio. 

EnunctCS de esta manera los principales problemas de la regi6ns 

Consiste, pues, )a perdiciCSn de Sonora y de las dem&s provin

cias que con ella dicen relaciCSn y enlace, lo primero, en no 

¡,~ 
~ .. 
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estar corriente y abierto el comercio por la mar¡ lo segundo, 

en no estar la tierra poblada de familias, ni haberse puesto 

cuidado en establecer ve~indarios, que son fortalezas vivas, 

antemurales subsistentes y nada costosos presidios: lo tercero, 

en no correr monedas o reales, y en lo subido del precio de 

las platas, y en el modo de comercio radicado o introducido en 

perjuicio del comdn y de los indios: lo cuarto, en lo vasto y 

41 dilatado del gobierno. 

Segdn podemos apreciar Rodrfguez Gallardo concedía prioridad al 

rengldn del comercio marítimo, cuyas ventajas ya habían sido destaca

das y proclamadas por la audiencia de Guadalajara algunos años antes 

en comparaci6n con el elevado costo y la lenta transportacidn de las 

mercancías por la vía terrestre, El comercio en Sonora era un peculiar 

proceso acerca del cual Rodrfguez Gallardo realtz6 una excelente des

crtpci6n que transcribímos para ayudarnos a comprender las maltiples 

dificultades mercantiles en el noroeste y su reflejo en la sociedad 

regtonal: 

El caerctQ, siendo cQll)o hasta Rqut por tierra, nunca puede 

radicarse y tener subsistencia por la mucha distancia de seis

cientas leguas que casi hl\y de Sonora a esta capital de M&ico, 

que es la que ministra los fomentos, socorros y auxilios. De 

esta capital dependen los presidtos en su av!o, las misiones en 

la contribuci6n de stnodos y remisi6n de lo que los reverendos 

padres misioneros piden y necesitan; los comerciantes en sus 

correspondencias, ministraci6n y surtimientos de sus mercan

cfas. Los almaceneros de esta Corte, m&s que algunos otros 

del reino, av!an al crEdito aventurando sus intereses; unos y 

otros corren muchos inminente, riesgos por lo 4spero, fragoso y 

dilatado de los caminos, a los que hacen respetables en tiempo 
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de lluvias los atascaderos y r!os, y en tiempo de secas, la es

casez y falta de pastos y aguajes, y siempre y por siempre, el 

regular y frecuente ries~o de enemigos, Por otra parte sucede 

que las recuas consumen un año y mas en ida y vuelta, y si el 

·año es malo por la seca, es extraordinaria la tardanza, y sobre 

ser los costos de conducc10n excesivos, suelen llegar los gd

neros y efectos inservibles: corruptos unos COI\ la humedad y 

derretidos otros con el calor. Y a este modo son muchas las 

aver!as que prepara lo dilatado del camino, de lo que se sigue 

el atraao·o total ¡,Grdida a-los inercaderes, que es trascenden

tal a sus aviadores, quienes no se animan a correr el riesgo. 42 

Como consecuencia de todo este ·proceso exist!a poco fomento de la 

minerla, excesiva carestfa de todo tipo de mercanc!as y un escaso 

aprovisionamiento a los presidtos y Jlisiones, problemas todos quepo~ 

dr!an resolverse, seg11n Rodr.tguaz Gallardo, si desde los puertos de 

Nueva España y Hueva Galicia existiera un tr4fico naval constante a 

los puertos del 88110 calUOrnico, loa cuales ennumex:a con exactitud 

desde Chaaetla hasta. caborca, sigutendo la costa continental. 'lambido 

Jll9llCionaba las rutas hacia la penfnsula de.california, sin duda porque 

los esQblecimientos jesulticos dependfan del abastecimiento proveído 

por las lliaionea de Sinaloa y sonora, espl!cialmente en la dpoca en que 

eacribta el juez visitador, pues rec141n bah.ta naufragado el nav!o 

heatra Señora del canien, destinado al servicio de los jesuitas, lo 

que habfa agudisado la normalmente dificil sttuac16n de la pen!nsula. 

En atenciOn a ese conjunto da problemas, Rodr!guez Gallardo recomen

daba que se cumplieran cuanto antes las disposiciones contenidas en 

las cMulas reales da 1744 y 1747.43 

Aparentaaante Rodrfguez Gallardo no quiso extender sus comenta

rios sobre california, quiz4s porql,18 no lleg6 a conocer la penlnsula 



59 

o porque no quiso externar sus opiniones acerca del complicado caso 

de aquel territorio misional jesuítico; pero en general orient6 sus co

mentarios de acuerdo a los informes de los jesuitas, quienes aducían 

necesidades es~ratl!gicas, como por ejemplo impedir incursiones piráti

cas o invasiones de mayor importancia por alguna potencia enemiga. 44 

En cambio, el tono con respecto a Sinaloa y Sonora es siempre más deci

dido y Rodrtguez Gallardo insiste repetidamente en la necesidad de 

impulsar la construcei6n de barcos, y no s6lo las balandras guardacos

tas sino otras tres o cuatro galeras, tipo de barco que consideraba 

m!s adecuado para la navegación costanera o entre las numerosas islas 

del golfo. Aunque comparti6 la idea de las tripulaciones carcelarias, 

por otra P,arte propuso incentivostpara alentar la construcci6n de bar

cos. Entre otras cosas, expuso un plan para eximir a los armadores 

de pagar a!_JJlojarifazgo o cualquier otro derecho por espacio de diez 

años, Además, continuamente bacta referencia a los fuertes costos y 

problemas de las rutas terrestres, donde los arttculos se vertan recar

gados por los altos fletes, las agobiantes cargas fiscales y los ries

gos de asaltos por i:ndtos hostfles, 45 

Refiriéndose a las posibilidades comerciales de la provincia el 

visitador virreinal proporcion6 un inventario de productos regionales 

en el que incluía las gamuzas, las frutas, las yerbas y las semillas 

medicinales de toda la provincia, el plomo, el cobre y el hierro de 

Guaymas; el algod6n de Caborca, Sonora y Ostimuri; el pescado, el ca

mar6n, el osti6n y la hueva de todo el golfo, el ébano de Chametla, la 

miel y la cera de Maloya, San Sebastián y Copala; el tabaco de Chamé

tla, Sinaloa y el Fuerte, las salinas en el Yaqui y en las bocas de 

muchos otros r!os, recursos todos con cuya menc16n quiso demostrar 

que los pobladores del n,roeste pod!an participar en un activo movi-
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miento mercantil. Tambi@n cre!a que con el tráfico marítimo se po

dr!an implantar nuevos cultivos, COJ!lO el de las viñas, o descubrirse 

nuevos placeres perleros, o transportarse el azogue con menores cos

tos y'obtener un mayor rendimiento de los yacimientos !!lineros, de tal 

manera que 

••• todo lo expuesto cederla en beneficio de la causa pdblica, 

estabilidad de las antiguas reducciones, promoci6n y subsisten

cia de otras nuevas, ahorro de muchos gastos y positivo aumento 

de la Real Hacienda. Y la tierra que hoy es un valle de 14gri

mas serta tierra de promisi6n y uno de los reinos ds opulen

tos, ricos y abastecidos... Jlbrase, pues, el comercio por mar, 

y~ que· la comunicaci6n por tierra es tan difÍcil, y se disfru

tarán sus minas, frutos, placeres y salinas. De otra suerte, 

continuos e infructuosos ser4n los gastos, y la Real Hacienda 

ser4 sin provec.ho y fru_to tr1;butaria de aquellas provincias 

para stempre. 46 

Asf, pues, segdn el vistu.dor vtrreinal, el coaercio marlttmo en 

_el golfo de Ca.U:fornia era. la lla.ve maestra con la que serla posible 

aftanzar la colontzaci~n e~ola, sobre todo al proporcionar un abas

tecmt.ento ad~ua.do a los rea.les mtneros y • los hombres de mar, lo 

cual conllevarfa una mejor explotaci6n de los recursos del noroeste 

novohtspano y se reflejarla en el adelanto de la polttica de pobla

miento y benef;tciQ de la real haciendil. Bl proyecto de Rodríguez Ga

llardo era un ejemplo ttpico de la nueva visi6n de los funcionarios 

gubernamentales, decididos a intentar amplias reformas en la renova

ci6n de los m@todos operativos del estado y a quienes guiaba por 

enc:tma de todo un espíritu práctico en el que el servicio del rey debía 

anteponerse a cualquier, otra motivaci6n. 

La idea de Rodríguez Gallardo acerca de lo importante que era 
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establecer una pol!tica de poblamiento en las provincias fronterizas 

era bastante parecida a la del marqu~s de Altamira. El visitador 

dedic6 mayor atenci6n a algunos.aspectos que consideraba de mayor iJn

portancia con respecto al noroeste, tales como la necesidad de llevar 

todo tipo de artesanos a Sonora. Apuntaba tambi~n la utilidad del 

tráfico naval para estas funciones: "toda esta gente se pudiera condu

cir por mar (abierto el tráfico) y se conseguiría a menos costo y gas

tos... Y en breve tiempo el mismo tráfico por la mar y el mejor aspec

to de las cosas irían excitando a otros a que poblasen. Y de lo 

contrario llegará el caso de que Sonora irremediablemente se pierda ••• n47 

No deseo insistir en las demás opiniones de Roqr!guez Gallardo sobre 

problemas de poblaci6n y gobierno ya que son coincidentes en gran me

dida con otras opiniones que hemos comentado o están relativamente 

alejados del tema de este estudio. 

Entre los principales puntos de análisis econ&ico de Rodríguez 

Gallardo destacan los relativos a la escasez de moneda y a las moda

lidades comerciales en el noroeste, aspectos que consideraba eran los 

agentes provocadores de la decadencia general que padecía la provin

cia de Sonora, Era tan aguda la falta de circulaci6n monetaria que, 

segdn ~l, la mayor!a de los intercambios comerciales eran efectuados 

por medio del trueque, mientras que la elcasa moneda o el metal pre

cioso eran acaparados por un pequeño grupo privilegiado constitu!do 

por los comerciantes y los misioneros. Acerca de estos dlti.mos po

dríamos añadir que aparentemente actuaban dentro de un contexto muy 

particular que lo mismo les permitía participar en la cadena de rela

ciones mercantiles que aislarse de ella. La raz6n de esta actitud 

era que poseían las mejores tierras y la mayor producci6n agropecua

ria, pero siempre anteponían la pri.mordialidad de las necesidades 

espirituales de los indígenas y manejaban, segdn les convenía, la 
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compraventa de artfculos agropecuarios, Una buena ilustraci6n del 

exiguo si·stema comercial y monetario de la Sonora colonial puede apre

ciarse en las propias palabras.del visitador Rodr!guez Gallardo: 

Bl labrador -verbi gratia-, aunque tenga vacas y caballos, o 

ha de ~~~a'.r 1 que ocur.ra la cx:asi~n de que otro quiera p~

mu~rselos fo si .,.instado de la necesidad- procura el gdnero 

de que carece, [suele dar muchos pasos para ~llarlo y malbara~ 
1 

tar sus efectoiiir o bien tiene que hacer dos o tres permutacio-

nes para poder conseguir el especifico gdnero que le falta • .Y 

aunque-es verdad que en lugar de moneda~corre plata en tejos, 

prescindiendo de que no toda es de una ley (que por eso admite 

variacidn en su aprecio) y que suele mermar de peso a peso y de 

mano a mano, lo mas trabajoso •s que no ofrece cdmoda divisi6n 

para el menudeo¡ fuera de que sdlo tienen plata en tejo los 

mineros, o propiamente ·escarbadores. Y dstos, por su miseria 

y falta de av!o, stempre tienen cuenta pendiente, o con la mi

si6n que les vende las sem1ll•s para raciones, o con el merca~ 

der que les suple los gdneros para la paga de operarios. Y 

suele haber mercader que est4 esperando a que dd welta el tejo 

en la cendrada, para hacerse p-go. De modo que adn 1~ plata 

en tejos es muy poco lo que corrll. Y suele no dar mas paso en 

la provincia que el de una. a otra manoi y as!, el cOJDdn de la 

dem4s gente e indios no ttene otro ocurso que el de solicitar 

unos efectos por otros ••• 48 

Con esta descripci6n Rodrfguez Gallardo empez6 a fundamentar una 

amplia y fuerte cr!tica al papel que desempeñaban los comerciantes en 

el noroeste del virreinato, ya que,de acuerdo con su informe, exced!an 

los 11mites de las ganancias leg!timas y abusaban de la necesidad que 

padecfan los colonos, a quienes impon1an precios injustos en las mer-
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canctas. Para de~ostrar las viciadas prácticas comerciales de la re

gi6n el visitador proporcion6 el ejemplo de la venta de telas, que 

eran artículos de primera necesidad, Los mercaderes iniciaban su par

ticipaci6n en la cadena de permutaciones i~tercambiando ventajosamente 

las telas por productos agropecuarios que después revendían con enorme 

provecho en los reales mineros, donde obtenían los metales preciosos 

que eran el objetivo final de sus transacciones, Desde luego que 

también proporcionaban avío directo a los gambusinos en forma de 

herramientas y del capital necesario en la extracci6n de los metales, 

de manera que gracias a todos esos métodos acaparaban la mayor parte 

de la producci6n minera. 

Así, pues, la desigualdad en los intercambios se reflej6 espe

cialmente en los colonos pobres de la regi6n, quienes fueron victimas 

de la usura de los comerciantes que aprovec~ban la casi nula circu

laci6n monetaria para obtener productos agropecuarios o de la minería, 

a cambio de telas de.JDa.la calidad y escasos instrumentos domésticos o 

de trabajo. Rodríguez Gallardo creta también que esto impulsaba a 

muchos labradores y rancheros a convertirse en mineros ocasionales 
1 

con objeto de hacerse de un tejo de plata que pudiera solventar cpn 

rapidez sus problemas econ6micos. Otro fen6meno que agudizaba la 

dependencia de los colonos con respecto a los comerciantes era la 

falta de una producci6n manufacturera local, circunstancia que provo

caba la necesidad de adquirir cualquier articulo a través de la estre

cha vta del comercio terrestre que, a la vez que abastecía precaria

mente a la regi6n, succionaba sus principales recursos. Rodríguez 

Gallardo expres6 en los siguientes términos su disgusto respecto a la 

intrincada red del comercio virreinal que desde la ciudad de México y 

a través de sus agentes .manipulaba y controlaba en su provecho la ac

tividad econ6mica del noroeste novohispano: ª¿de qué les sirve a las 
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provincias que sus minas produzcan plata, si ,ata s6lo corre al merca-

4er y tal vez al labrador¡ si la plata sale sin correr y aprisa, y 

.__1!01P quedan en esta provincia consumibles y trapos? Los mercaderes s6-

lo duran en la provincia lo que en hacer sus barras•.49 

Segtin hemos señalado, el visitador consideraba al comercio marí

timo y al poblamiento como las principales soluciones a los problemas 

de la provincia, pero tambi,n insisti6 en la necesidad de regular la 

circulaci6n monetaria, con lo que pensaba que se iniciada una equi

tativa cadena de compraventa y podrían eliminarse la usura y los frau

des, adem&s de progresar el comercio y lograrse-mayor utilidad para 

la real hacienda. No comparti6 la idea de establecer una casa de mo .. 

neda en el noroeste, pues, desde su punto de vista, bastaba con hacer 

funcionar correctamente las cajas reales ya existentes en la reg16n. 

'l'erlllinaba afirma~o l 
""-\, 

••• de abrirse el cOlllercio por mar, excitarse a _los dueños de 

naos y a los pobladores con la relevaci6n de derechos, condu~ 

cirse familÍ~; y fundarse poblaciones, son arbitrios que unos a 

otros se facilitan y unos a otros se dan la mano. 

Con las citadas providencias se ~tendér4 y fomentar, el co~ 

marcio; serb muchos m4s los comm;ciantes de pie, o que entren 

y salgan; su mismo ndmero los id arreglando, pues el que de~ea

re vender mas breve vender, m4s arreglado • • • De suerte que sin 

costo alguno ni nueva er~gaci6n de Real Hacienda, abierto el 

comercio por mar, poblada la tierra, reducido el vaior del mar~ 

co de plata a lo que vale en otras partes, podrb cesar todos 

los inconvenientes que se siguen de no correr moneda o reales. 90 

La parte final del Infome de Roddguez Gallardo estuvo dedicado 

a los problemas de gobierno y proporcion6 un pequeño censo de misio

nes, alcaldías mayores y presidios, instituciones a las que criticaba 
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por su poca contribuci6n al esfuerzo de controlar la provincia. 51 

En suma, la nueva perspectiva de los funcionarios virreinales 

con respec~o al noroeste novohispano era la siguiente: acentuar el ca

rácter civil de la colonizaci6n española mediante un control más 

estricto de la administraci6n gubernamental y usar como principales 

instrumentos de esa política el poblamiento de la provincia y el fo

mento del comercio marítimo. A trav6s de esos elementos sostenían que 

podría acelerarse el proceso de la expansi6n territorial, el de la 

extracci6n de minerales y, por consiguiente, el beneficio del real era

rio. Un planteamiento de esta naturaleza implicaba desde luego una 

aguda contradicci6n con dos poderosas corporaciones, la Compañía de 

Jesds y el consulado de comerciantes de la ciudad de M&ico, institu

ciones que habían detentado por largo tiempo el control de la pobla

ci6n indígena, la primera, y el de la actividad econ6mica regional, 

la segunda. La crítica del marqu6s de Altamira a los misioneros je

suitas y la de Rodríguez Gallardo al gremio de mercaderes son claros 

indicadores del criterio con el que se trataba de encauzar los recur

sos humanos y econ6mi.cos de la provincia, a trav6s de un eficiente apa

rato administrativo, para incorporarlos provechosamente al sistema 

imperial. Desde el punto de vista de estos funcionarios el estado 

había actuado hasta entonces como financiador perpetuo de las empresas 

misionales y comerciales mediante los fuertes gastos invertidos en el 

pago de sínodos y situados que, segdn su criterio, habían sido des

pilfarrados si se tomaban en cuenta los pobres resultados alcanzados 

en el sometimiento de la regi6n. 

La iniciativa de la audiencia de Guadalajara, que tuvo tanta re

sonancia en las cortes de Madrid y M&ico hasta verse reflejada en 

las c~dulas reales de ~744 y 1747, tambi6n marc6 el principio de una 

corriente renovadora en la política de expansi6n al norte del virrei-
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nato, con la cual coincidieron y a la cual contribuyeron a fundamen-

tar los comentarios del marqu&s de Altamira y el Info:me de Bodr!guez 

Gallardo. Las opiniones y razonamientos de estos personajes posiblemen .. 

te influyeron en una serie de proyectos que, o bien propon!an una nue

va expansi6n septentrional o plantea,ban la creac16n de un nuevo gobier

no en el norte de Nueva España que dedicara mayor at:enc1C5n a los IIGlti

ples problemas de pacificaci6n, defensa y gobierno de aquellos uten

sos territorioa. 52 Sin embargo, el entusiasmo apansionista y refor

mador sufri6 un receso de casi una d4cada, debido en parte a los le

~antamientos ind!genas de Sonora, y no fue sino basta la llegada de 

carios III al trono cuando se aceler6 la poU:t.i~ reforaista cayos 

actos de gobierno tendr!an una enorme repercus~n en todo el imperio 

español. 

3. La visita, los proyectos y las reformas de Galvez 

A partir del lliOIDento en~· la dinast!a de los Bor~n pas6 a di

rigir el imperio español se inici6 una paulatina transforaacian del 

sistema de gobierno hispSnico que a lo largo de los siglos XVI y XVII 

hab!a funcionado mediante una c~licada red de caapraai~s poU:ti

cos y econ&ai.cos con diferentes corporaciones religiosas y caaercia

les. Bata polltica hab!a reatado fuerza al estado, aderfs de dificul-
"' tar exagerad•ente la' admin;LatraciCSn·pdb1ica. Tanto Pelipe V CQll0 Fer-

nando VI intentaron.reorganizar el estado monhquico eapaiiol siguiendo 

el estilo ilustrado y.despCStico que ya hablan adoptado otros reyes 

europeos. Pero las reformas de tono mayor fueron iniciadas durante 

el reinado de carios III, quien impuls6 .radicalllente la tarea de reno

var el imperio español, obligado no s6lo por la siecesidacl de apunta .. 

lar su d'1>11 econom!a sino tambih con el propCSsito de detener lacre

ciente expansi6n de otras potencias europe~s en el lhievo Jlundo. 
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Tales reformas, conocidas generalmente como borb6nicas, estuvie

ron encaminadas a reformar la econom!a de la metr6poli mediante el 

múimo aprovechamiento de loa re7ursos coloniales, a la vez que busca

ban establecer un fuerte control gubernamental en todo el imperio, so

bre todo en los territorios fronterizos, susceptibles de perderse.ante 

el expansionismo de Inglaterra, Francia, Rusia u Holanda. En vista de 

esa situaci6n resultaba imperativo adecuar la maquinaria estatal y 

contar con funcionarios entrenados en la pol!tica regalista, los cua

les deb!an manejar el aparato administrativo con la eficiencia necesa

ria para afirmar el poder de la corona. 53 

JosE de Gilvez era un t!pico miembro de esta nueva burocracia. 

Realiz6 una r4pida y empeñosa carrera que lo llevd, en 1765, a reci

bir el nombramiento de visitador general de la Nueva España. 54 La· 

misi6n encomendada a G4lvez traspas6 los limites de las visitas norma

les, ya que el Consejo de .Indias le invisti6 con una amplia aut-oridad 

para investigar todo lo relativo a la real hacienda novohispana y el 

mismo rey le otorg6 amplios poderes para dictar cualquier medida que 

pudiera incrementar el tesoro real y emprender cuantas reformas consi

derara necesarias al efecto. Se orden6 al virrey cooperar en forma 

total con G&lvez, quien inclusive ten!a la autorizaci6n de comunicar~e 

directamente con Carlos III en caso necesario. 55 El poder de G41vez 

re~ult6 ab~dor para las autoridades virreinales y provocd enfrenta

mientos con el virrey, marqu,s de cruillas, y con otros funcionarios 

importantes de Nueva España, que culminaron con la remoci6n de Cruillas 

y el nombramiento de un nuevo virrey, C&rlos Francisco de Croix, quien 

en el futuro serta un partidario y auxiliar incondicional de la pol1-

tica de Jos6 de Galvez. 

Para lograr la reorganizacidn de la administracidn de la real 

hacienda, G4lvez tuvo que combatir la corrupcidn en todas sus formas. 
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concentrar todos los ramos de la recaqdacidn fiscal en manos del go

bierno, reducir los gastos superfluos, impulsar las actividades ren

tables a la corona e indagar si ya era oportuno establecer el sistema . 
de intendencias en Nueva España~ carlos III y Julian de Arriaga no se 

equivocaron en la eleccidn del hombre que pod!a cumplir parcial o 

totalmente esa empresa, ya gua Jos, de Galvez reunta en su persona una 

devocidn fan&tica al servicio real, notable capacidad de trabajo y el 

criterio despdtico ilustrado caracter!stico de la ,poca que le permi

tid ds tarde alcanzar los mas altos puestos del gobierno dentro del 

Consejo de Indias e incluso el de ministro universal de Indias. Al

gunos de los m,todos utilizados por G4lvez para llevar a cabo su mi

si6n fueron el establecimiento de algunos monopolios estatales, las se

veras medidas t0111adas para aumentar la recaudaci6n fiscal, ya fuera 

·por medio de los canales oficiales o por los ramos hacendarios arren

dados a particulares, y el decidido impulso a la miner!a. En este 

Gltimo aspecto obtuvo un doble &ito: obtener r4pidos y abundantes 

ingresos para el tesoro real, as! COIDO desgastar el predominio econ6~ 

mico del gremio mercantil de la ciudad de M6xico, grupo que habla 

controlado basta entonces el tr4fico de la plata. Al paso del. tiaapo, 

Galvez tambi,n tuvo un papel prominente en la puesta en pdctica de 

los decretos llamados del "libre comercie" y en la instauraci6n del 

sistema de intendencias. 56 

Bntre los asuntos de que se ocupd el visitador queremos destacar 

el interEs que demostrd por las provincias del noroeste, guiado sin 

duda por los mGltiples informes y opiniones que se hablan manifestado 

en tiempos recientes y por la necesidad de establecer en aquella re

gi6n una muralla a la posible expansi6n colonial de otras naciones 

europeas. Una corta recapitulaci6n de los informes y decretos rela

tivos al noroeste y la actividad naval en el golfo de califomia nos 
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remite al proyecto de la audiencia de Guadalajara, las consideraciones 

del marqu,s de Altamira y el informe del visitador virreinal Rodrt

guez Gallardo, testimonios que ya hemos comentado. Otros proyectos 

de gran inter,s fueron la proposici6n que hizo en 1751 el capiUn 

Fernando Sánchez Salvador para formar un nuevo virreinato norteño, y 

un memorial an6nimo de 1760, at\n m&s amplio que el de S4nchez Salvador, 

que conten!a prolijas consideraciones para justificar la creaci6n de 

un virreinato en la frontera. Tambi,n se deben tomar en cuenta las 

cartas del obispo de Durango, Pedro Tamar6n y Romeral, quien en 1761 

propuso una campaña militar definitiva contra los seria y apaches me

diante la convergencia de milicias provenientes de Chihuahua y Sono

ra que deb!an ser reforzadas por tropas veteranas del centro de Nueva 

España, las cuales sertan transportadas en barcos a algt\n puerto del 

Yaqui. 57 

Todos estos antecedentes muy probablemente fueron conocido~ por 

G.ilvez, quien apenas cumpli6 los encargos m&s urgentes de su visita, 

inici6 los preparativos de una expedici6n militar a Sonora que supues

tamente debla acabar con los levantamientos e incursiones ind!genas 

en esa provincia. Gálvez emprendi6 la tarea de obtener fondos para 

la expedici6n y a mediados de 1766 informaba al rey haber recaudado 

200,000 pe~os de manos de particulares y del consulado de *xico, can

tidad con la que pensaba organizar un pequeño ejkcito y construir 

varios barcos en la costa del Paclfico. 58 Bn el curso del mi11110 año 

empez6 a enviar armamento a loa soldados milicianos de Sonora y encar

g6 el cuidado de todos los problemas de abastecimiento al camisario 

Pedro Corbal4n y a Pedro JosE de Bringas, comerciante de San Antonio 

de las Huertas. Mem&s, orden6 el eatablecimiento de un astillero en 

la desembocadura del r!olsantiago, provincia de Nayarit, lugar donde 
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se empezaron a construir dos barcos y que pronto sería conocido CQIIIO 

el puerto de San Blas.59 A fines de 1767 ya estaban preparados en 
' 

San Blas los barcos que debían conducir parte de las tropas de la expe

dici6n de Sonora a su destino, pero los temporales del golfo retrasaron 

todos los planes y fue hasta mayo de 1768 cuando todas las fuerzas 

militares se ~eunieron en Guaymas. 60 

Mientras todo esto ocurr!a Jos4 de G4lvez expUso en M&ico, du

rante enero de 1768, su pl¡µi para la reorganizaci6n del septentri6n 

novohispano. En 111 propon!a una nueva estructura política, econ6mica 

y eclest4stica para el norte del virreinato y como principales obje

tivos proponía: a) crear la Comandancia General de las Provincias 

Internas con un territorio compuesto por california, Sonora, Sinaloa 

y Nueva Vizcaya, b) establecer tres intendencias y una casa de moneda 

en la regi6n, c) habilitar varios puertos en el golfo de California y 

conceder libertad de comercio para la penfnsula, ad. como establecer 

ferias comerciales francas en puntos estratl!gicos del litoral, d) eri

gir un obispado y reorganizar tanto las jurisdicciones eclesiasticas 

como el sistema misiof\81, e} promover el desarrollo de ·la miner!a por 

todo~ los medios posibles, y f} incrementar la recaudaci6n fiscal e 

implantar tanto el pago del tributo personal como el funcionamiento 

de los 1110nopolios estatales.61 Un plan tan vasto como Ase provoc6 

la resistencia de los grupos socioecon6micos que hablan dominado la 

econom!a novohispana y esto, .aunado a las propias limi~ciones finan

cieras de la corona, hizo que algunos puntos de su proyecto no pudie

ran realizarse y otros tuvieran que posponerse. 

El 25 de febrero de 1768 una junta de gobierno virreinal conce

di6 autorizaci6n a Josd de G4lv,ez para emprender la reorganizaci6n 

econ6mica y poi!tica del noroeste novohispano. El acta de esa junta 
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contenia catorce puntos y ante todo se reafirmaba la autoridad de 

G4lvez no solamente como visitador real sino también como lugartenien

te del virrey con facultades par, movilizar tropas, para nombrar fun

cionarios y para usar los fondos monetarios gubernamentales, aunque 

siempre sujeto a la posterior aprobaci6n del virrey. Entre los dem4s 

puntos de esa acta destacan el ntlmero dos, donde se aconsejaba a Gál

vez salir de San Blas antes del lº de abril para evitar la mala tempo

rada de navegaci6n; el nwnero once, que permitia el comercio libre 

entre Sonora y California con autorizaci6n para celebrar ferias fran

cas anuales en Guaymas y Loreto, de la misma manera que se declaraba 

a San Blas y Acapulco puertos habilitados donde podrían embarcarse 

mercanc1as libres de derechos las cuales pagar1an fletes moderados en 

la travesta del golfo; y el ntlmero doce, que autorizaba a Gálvez para 

llevar importantes cantidades de mercurio y p6lvora con objeto de ven

derlas a precio reducido e impulsar la minería en Sinaloa, Sonora y 

California. 62 

Para intentar la realizaciOn de ese proyecto era necesario contar 

con una base naval importante en el Pacífico noroccidental que apoyara 

no s6lo la navegaci6n en el golfo de California sino que también pro

yectara la presencia militar española adn más al norte y constituyera 

una linea de vanguardia que debia vigilar'la última frontera del im

perio en el continente americano, as! como proteger la frágil ruta 

del gale6n de Manila. El sitio elegido fue el ya mencionado puerto de 

San Blas, muy cercano al desembarcadero de Matanchel, lugar este último 

que fue usado constantemente por la flotilla jesu1tica para recoger 

los cargamentos que iban de Mhico y Guadalajara hacia California. La 

principal ventaja de San Blas fue el estar situado en las cercan1as de 

la desembocadura del rio Santiago, zona de abundantes bosques que deb1an 
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proveer la madera con la que supuestamente se construirían los barcos 

del rey y muchos otros de particulares. San Blas no es en realidad 

un puerto sino un estero median8;1D9nte abrigado que no redne las condi

ciones adecuadas para recibir-barcos de gran calado, sin embargo, Gál

vez decidi6 convertirlo en la sede del Departamento de Marina que 

cre!a debta ser la piedra fundamental del desarrollo naval.español en 

el golfo de California y en el Pacífico noroccidental. con el prop6si

to de sostener el Departamento de San Blas el visitador estableci6 el 

monopolio real sobre algunas salinas cercanas a San Blas, de modo que 

sus utilidades fueran aplicadas a los gastos de mantenimiento de San 

Blas, donde en 1768 ya existta ~a escuadra compuesta por los navtos 

San Carlos, Pdncipe, Sinaloa ,¡ concepci6n, a más de algunas lanchas. 63 

Gálvez sali6 en abril de la ciudad de Mfxico rumbo al noroeste 

y a su paso por Guadalajara se present6 ante la Audiencia a la que ex

puso sus planes y de la cual recibi6 un voto de aprobaci6n; 64 Lleg6 

a San Blas el 13 de.mayo de 1768 y pronto emiti6 varios decretos en

tre los que interesan señalar especialmente uno que se referta al ·esta

blecimiento del monopolio o estanco de las salinas, otro que reglamen

t6 los salarios para los trabajadores de ,tierra y mar del Departamento, 

y el que fij6 los aranceles de fletes y pasajes en los barcos del rey 

que recorrieran las rutas del golfo. Por otra parte, celebr6 juntas 

con los cient!ficos, marinos y oficiales bajo su mando con el prop6sito 

de planear la expedici6n a la Alta california r cumplir ast con las 

6rdenes urgentes de ia corona referentes a la colonizaci6n de aquella 

regi6n, que se supon!a amenazada por la expansi6n rusa desde Alaska. 65 

Una vez conclu!da la instalaci6n del Departamento de San Blas y la pla

neaci6n de la expedici6n a la Alta california., que deb!a realizarse con 

los barcos ocupados en ese momento en la exped1fi6n de Sonora, Jos4 
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de Gálvez sali6 el 24 de mayo a bordo de la balandra Sinaloa rumbo a 

California. La travesta del visitador a la península fue muy acciden

tada ya que los temporales forzaron a la Sinaloa a buscar refugio en 

las islas Martas, primero, y en Mazatlán después, antes de llegar a 

la ensenada de Cerralvo. 66 Joaquín Velázquez de Le6n, destacado cien

tífico novohispano, había llegado primero a California en el paquebot 

Concepci6n y relat6 la alarma provocada por la tardanza de Gálvez, as! 

como el favorable informe que éste daba acerca de las islas Martas co

mo una posible base naval y como territorio a colonizar. 67 

California signific6 para José de Gálvez una interesante prueba 

en su carrera política, ya que el visitador tuvo que enfrentarse al 

problema de eatructurar desde los cimientos toda una provincia, pues 

con la expulsi6n de los j~suitas y la extinci6n del singular sistema 

de gobierno misional la península se convirti6 en un territorio ideal 

para emprender. una vasta obra de reforma. Por tal motivo, durante su 

astad!a en California el visitador desarroll6 una febril labor legis

¡ativa con la que pretendi6 sentar las bases de una sociedad organiza

da bajo el dictado de la raz6n. 68 A pesar de que las dificultades del 

árido suelo californiano fueron un obstáculo para sus proyectos, Gál

vez persisti6 en sostener sus puntos de vista acerca de la abundancia 

de recursos naturales a los que s6lo era necesario explotar adecuadamen

te. De acuerdo con este razonamiento produjo un verdadero alud de dis

posiciones que por regla general no pudieron ser llevadas a la prácti

ca; muchas de esas disposiciones requerían ser complementadas con un 

tráfico marítimo constante que no pudo mantenerse durante los dltimos 

años del período colonia1. 69 

Entre los bandos y decretos del visitador en California he procu

rado destacar los que /ienen relevancia para este estudio y su presen

taci~n la he dispuesto por temas, con el prop6sito de dar cierto orden 
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a lo casuístico de la legislaci6n de Gálvez. Uno de ellos tenia por 

objeto controlar la_circulaci6n de los metales preciosos y la moneda, 

preocupaci6n esencial del gobierno, para lo cual G4lvez estableci6 re

glas muy precisas acerca de c6mo efectuar todas las transacciones c~ 

merciales con moneda, y declar6 ilícitos los pagos con plata en pasta. 

El metal debía enviarse con registro a las cajas reales de Guadalajara, 

donde pagaría quinto y ensaye antes de regresar en forma de moneda. Si 

alguien deseaba cambiar la pl~ta u oro en pasta en la comisaría de San

ta Ana-almacEn comercial y de abastecimiento minero creado por inicia

tiva de Joaquín VelSzquez de I.e6n,-los metales se fundirían a la vista 

de los dueños, pagSndose siete pesos por marco de plata y diez pesos 

por marco de oro, precio considerado una vez descontados los pagos de 

ley y los fletes de transportaci6n marítima y terrestre.70 

con otro de sus decretos Gálvez prohibi6 terminantemente a los 

habitantes del sur de la península el comercio de gamuzas y alimentos 

con el gale6n de Filipinas, art!culos que se intercambiaban por telas o 

loza orientales. Por otra parte, se hab!a dispuesto que las misiones 

de Su JosE y Santiago estuvieran encargadas de auxiliar al gale6n y por 

_esta raz6n se prohibía a los habitantes de esa zona el acceso a la pla

ya.71 Como se puede observar, el concepto del llamado •comercio libre" 

era muy limitado y el gobierno buscaba mantener~ tal grado el control 

de los canales mercantiles, que ni siquiera en la apartad~ península 

californiana se permiti6 cierto movimiento comercial y se recalc6 que el 

tinico puerto autorizado en todo el imperio para recibir al gale6n de 

Manila era Acapulco. El 16 de diciembre Gálvez escribi6 al virrey des

de La Paz anunciando que en la balandra Sinaloa enviaba un pequeño car

gamento con muestras de los productos que podían obtenerse en California 

y tamb1En remitía la pe«fleña partida de plata y oro que se hab!a obteni

do en nombre del rey, remesa que, segtin decía, esperaba fuera la prime-
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ra de muchas otras. También expresaba su confianza en regularizar los 

circuitos de la plata en un plazo de tres años. El tono optimista de 

la carta y la exigua nota de carga de la balandra permiten apreciar el 

contraste existente entre las esperanzas del visitador y la realidad ca

liforniana.72 Mientras tanto, y a pesar de la confianza de Gálvez, los 

mineros y artesanos que hab!an sido llevados a colonizar la pen!nsula 

regresaron al continente, por lo que, a principios del año siguiente, 

el visitador decidi6 contratar a indios yaquis que quisieran viajar a 

California, garantizándoles buenos jornales como trabajadores en las 

minas o como buzos en la pesca de perlas. 73 

Los viajes de José de Gálvez entre varios lugares de la Antigua 

California obedecieron en gran parte a los preparativos de la expedi

ci6n a la Alta o Nueva California, ya que fue necesario carenar los ber

gantines San Carlos y Pr!ncipe en La Paz y San Lucas, al mismo tiempo 

que se requisaba ganado en la misma pen!nsula y se hac!an traer granos 

de Sinaloa. Además, fueron enviadas dos lanchas con provisiones desde 

Loreto a la bah!a de San Luis Gonzaga, en la parte norte del golfo, con 

un cargamento de v!veres que después se transport6 por tierra a San 

Diego, en la Nueva California, provincia que en su momento inicial depen

di6 en gran medida del auxilio de la Antigua California. 74 Sin duda 

que esta ayuda, improvisada pero abundante, signific6 una fuerte san

gr!a para el delicado balance de los recursos bajacalifornianos y afec

t6 la econom!a de la pen!nsula durante una prolongada temporada, cir

cunstancia que contribuy6 a obstaculizar muchos de los proyectos del 

visitador para el desarrollo econ6mico de la provincia. 

Guiado por,su interés de impulsar el comercio mar!timo, José de 

Gálvez dict6 un reglamento de aranceles comerciales y fletes rnar!timos 

para los barcos del rey que efectuaran el recorrido "desde el puerto de 

San Blas a los de esta pen!nsula y los de Sinaloa y Sonora, y también 



76 

desde fstos a aquel Departamento". Era obvio que eal1fopnia necesita-

ba comunicarse por la vía naval, en forma constaRte y ~e~ulada, con las 

provincias continentales, las cua~es tambi~n podían be11eficiarse de ese 

tr4fico marítimo, tanto por las posibilidades c0Qr9~ales como porra

zones de defensa. Gálvez aseguraba que una veJ r,glamentada la activi

dad naval y comercial del golfo se increm~ÍJ la construcci6n de na

v!os particulares y se lograría una efec.iy.a ~igilancia del litoral. En 

cada etapa de su recorrido por el noro.,te _-1 visitador insisti6 en 

instaurar ese reglamento naval. Pr~o, emiti6 un decreto preliminar 

en San Blas, en mayo de 1768¡ delJU6•, elabor6 un reglamento provisional¡ 

fechado en San Lucas el 2 ele -.rzo d,: 1769, y, finalmente, el 17 de ju

nio del mismo año, procltllLO v,i ~aO,o en Alamos relativo al mismo tema. 

El reglamento de Su*'• 4.ispo,nía lo siguiente: a) En los paquebotes 

del rey, los p1,1aj•ros ¡,4gar!~ 100 pesos por flete y mesa, incluida 

cama y baúl, pero dnicamente pagarían 25 pesos ~i tomaran su'raci6n en 

el caldero 4- ta tripulacidn y no llevaran más de una caja o maleta con 

ipu ropa, 2) por c:.«la ar;oba de efectos y mercaderías de cualquier clase 

se ¡>ofartan 2 reales de flete desde San Blas a puertos habilitados de 

l• P8Jltnsula, por cada fanega de grano, 1 peso¡ por un quintal de fierro 

u Qtro met•l, 4 reales¡ de California a San Blas todas las tarifas se 

reduc!an a la mitad por ser un viaje ús bteve, y 3) A Sonora y Guaymas 

t,nto per•on~s como efectos pagarían la misma tarifa que a California, 

mientra• q~ a Sinaloa, incluidos los puertos de Mazatlán y Tamazula, 

se cobrar!a la mitad. 75 El bando de JUamos coincid!'a en los ordenamien

tos sobre aranceles y fletes, aunque especificaba con más detalle los 

tipos de mercancías y su respectiva cuota, e incluía una n6mina de los 

difetentes puertos de Sonora. 76 

G4lvez elabor6 otro reglamento relativo a los alimentos que deb!an 

llevar los barcos del rey y el modo como debían consumirse, para lo cual 
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tom6 como base las ordenanzas de la Marina Real. Este documento sor

prende por la minuciosidad y solemnidad de su redacci6n, sobre todo si 

pensamos que la tradici6n regional en materia de protocolo mar!timo era 

casi nula. 77 Ambos reglamentos, el de fletes y el de alimentos oran

chos, fueron por mucho tiempo la base de la organizaci6n naval para los 

barcos que surcaron el go~fo de California, pues además de regir el fun

cionamiento de los barcos del rey, que eran los más grandes e importan

tes del golfo, sirvieron como un antecedente jur!dico al cual remitirse 

para cualquier aclaraci6n en los casos de los navegantes y de los comer

ciantes particulares. 

En una de sus estad!as en La Paz, Gálvez dict6 dos decretos con 

respecto a las actividades pr!timas que tradicionalmente hab!an sido 

las más destacadas hasta entonces en el golfo de California: el buceo 

de perlas y- la explotaci6n de las salinas. Nombr6 a Manuel Garc!a Mo

rales como juez veedor y cobrador de buceo del real quinto de perlas, fi

jándole como obligaci6n el visitar los placeres para vigilar a los pes

cadores y cobrar el quinto real, ya fuera en dinero o en perlas, y 

entregarlo al gobernador en Loreto, quien se encargaría de remitirlo a 

Guadalajara. El visitador ordenaba tambi,n elaborar un reporte sobre 

las condiciones marítimas de la regi6n y efectuar una matricula de las 

canoas de buceo que hubiera en las costas de Nu~va Galicia, Sinaloa y 

Sonora, disposici6n que revela la estrecha relaci6n existente entre am

bas riberas del golfo a trav,s de la "pesca" de perlas. 78 Aunque Jos4 

de Gálvez orden6 todo tipo de facilidades y cooperaci6n para Garc!a Mo

rales, ,ste, al parecer, fue uno más de los proyectos californianos que 

no se cumplieron. Por nuestra parte, no hemos encontrado datos preci

sos sobre las flotillas de pescadores de perlas que siempre fueron un 

elemento constante en la historia de la navegaci6n del golfo. Un regis

tro de esa naturaleza, ordenado y dedicado a los hombres que realizaban 



78 

la pesca de perlas habr!a sido de una mayor utilidad que las esporádicas 

~oticias que se filtraban de otras cuestiones mar!timas o fiscales. 
~ 

Poco tiempo despu,s Gflvez qonfirm6 a Garc!a Morales en el puesto 

de juez de la pesca de perlas y tamb~,n lo nombr6 juez veedor y admi

nistrador de las salinas en la provincia, dandole amplias'instrucciones 

para que con las dos canoas del rey y cualquier otra enibarcaci6n peque-
' 

ñaque estuviera sin ocupar, condujera cuanta sal pudiera extraerse de 

las islas San Jos, y del carmen hacia los almacenes de Loreto y La Paz. 

La intenci6n del visitador era que siempre existiera suficiente reserva 

para el abasto de las misiones, de la pesca, de la miner!a, del p1iblico 

y de las embarcaciones del rey. Sobre estas 1iltimas dispuso que, al re

gresar de Loreto y Puerto Escondido con rumbo a San Blas, deb!an trans

¡portar cargas de sal al continente donde la calidad de la sal califor

fliana, especialmente la de ·1sla del carmen, serta muy apreciada. Gll

vez insisti6 en el hecho de que la explotaci6n y la comercializaci6n de 

las salinas era de gran utilidad al erario real y al p1iblico en general, 

,ya que gracias a un •jor sistema de distribuct6n se hablan reducido 

los preé:ios en la pen!nsula, pues si antes costaba la fanega cinco pe

eos, bajo la administraci6n real el precio descendi6 a tres pesos al 

~ico y a dos medio a los pescadores y las misiones. 79 El ramo de 

11.as salinas fue uno de los que tuvieron cierto provecho y utilidad en 

el golfo de California y los barcos del rey efectivamente transportaron 

eal al continente, aunque fuera en foDDa irregular, mientras que los 

•lllacenes de La Paz y Loreto la vendieron a los precios fijados por el 

"1sitador. En Loreto, G&lvez nombr6 a un vecino del lugar, Pedro Rega

,ado de Soto, para que auxiliara a Garc!a Morales con la canoa Sacramen

:2 y transpo~tara sal entre la isla del Carmen y Loreto, asign4ndola un 

..alario de doce pesos al mes, sueldo que era superior a los diez pesos 

1eñalados por el Reglamento de Marina para un arraez de canoa. 80 Todav!a 
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antes de salir de La Paz, el visitador dict6 una larga instrucci6n so

bre la manera·de administrar los diferentes ramos de la real hacienda 

en el sur de California y estableci6, entre otras cosas, c6mo deb!a ma

nejarse todo lo referente al quinto real de las perlas y al estanco de 

la sal, incluyendo la extracci6n y la venta de esta 6ltima. 81 

Cuando Gálvez lleg6 a Loreto aument6 su obra legislativa con nume

rosas disposiciones sobre poblamiento, salarios y concesiones de tie

rras¡82 pero entre la copiosa lista de decretos fechados el 29 de abril 

de 1769 nos interesa, especialmente, el que se refiere a la orden para 

que La Paz y Puerto Escondido fueran usados como surgideros de los bar

cos del rey, disposici6n que dict6 en los siguientes términos: 

Por ser uno de los más propios y dignos cuidados del Gobiemo Su

perior habilitar y fijar en las provincias marítimas puertos se

guros, donde sin riesgo puedan surgir las embarcaciones y reci

b.ir o descargar personas, géneros y cualesquiera efectos que 

conduzcan, para precaver los fraudes y evitar las desgracias que 

de lo contrario se verifican y de que hay lastimosos ejemplares 

en esta península: Declaro y mando que as! los bajeles del rey 

nuestro señor, como los pequeños barcos de particulares, sean 

canoas o lanchas, con cubierta o sin ella, que naveguen por estos 

mares, pan de entrar o salir o estar anclllA;los precisamente en 

el puerto que ha de llamarse de Cortés, situado en la Bah!a de 

La Paz de este Departamento del Sur, o en Puerto Escondido, que 

corresponde al de Loreto y protestante del Norte, por ser los 

dos 6nicos que habilito y señalo en esta costa del Golfo para el 

cOJDercio marítimo, prohibiendo en consecuencia de esta disposi

ci6n que las embarcaciones puedan hacerlo por otra alguna ense

nada, caleta o bahta sin expresa licencia del Gobierno y causa 

muy urgente, ni tampoco surgir en ellas, a excepci6n s6lo de las 
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canoas que tuvieren las misiones en las playas de sus· distritos, 

las de los pescadores y las del buceo de perlas, que lo hagan con 

los correspondientes permisos en los placeres que se les señala

ren para ello ••• 83 

Se trasluce en estas disposiciones la idea de G4lvez de usar los 

mejores puertos naturales, donde los barcos de gran calado pudieran 

estar al ab,igo de cualquier contingencia, pues aunque Loreto hab!a 

funcionado durante medio siglo como el punto focal del abastecimiento 

peninsular, en.realidad no tenia facilidades portuarias adecuadas para 

la protecci6n de los buques y el Jl!.OVimiento de las mercanc!as. Sin 

~go, Puerto Bscondf..do ,aimpre tuvo l.,a desventaja de carecer de agua 

dulce en sus alrededores y esto permiti6 qu~ Loreto conservara el pre

dominio del movimiento naval en el norte del golfo. La Paz, en cambio, 

fue desarrollando su po~cial ·al paso del tiapo hasta co~vertirse en 
·. ·., 

el principal puerto d~ la penSnsula y, por consiguiente, en la capital 

peninsular, casi al finalizar el.primer tercio del siglo XIX. 
' Á puntó.Ce partir·rumbo a Sonora, el "isitador dict6 sus·~ltimos 

decretos californianos, uno de los cuales ordenaba el establecimiento 

de una escuela de marinerta en el rec!En creado Departamento de Marina 

de Loreto, correspondiente del de San Blas • 
• 

con el fin de que. loa naturales de esta pen!nsula se habi-

liten en la pesca, en el buceo de perlas y en la mariner!a, a 

que parece los destin6 la Providencia poniEndolos en una pro-
' 

vincia sumamente estrecha y circw,4.ada de dos mares con nece

sidad de recurrir a otras /¡rovinciai7 para conseguir muchos 

·•fectos pr~isos a su conservaci6n y mantenimiento ••• 84 

Las 6raenes del visitador estáblec!an que deb!an ser reunidos 

cuarenta muc~chos hufrfanos., entre ocho y doce años de edad, quienes 

vivir!an en comunidad, pero separados-de los dem'8 indios y al cuidado 
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del padre Palau, y estar!an debidamente vestidos, alimentados Y educa

dos por la corona para servir en los barcos del rey. Aunque el cole

gio de marina de Loreto fue otro de los proyectos frustd.neos de G4l

vez y desaparecer!a al poco tiempo sin cumplir ninguno de sus objeti

vos, algunos ind!genas de California participaron activamente en el 

servicio mar!timo español. Entre los planes del visitador para inte

grar a los indígenas de la península al sistema colonial ocupatanun 

lugar importante las actividades marítimas, lo cual se puede apreciar 

cuando el cómisario de Loreto, Juan GutiErrez, le consult6 a G4lvez si 

podía utilizar a los indígenas en el servicio de las canoas u otros 

o(icios, a lo que @ste contest6 afirmativamente desde el continente, 

aunque insistía en <JUe deb!an pag4rseles los seis pesos mensuales que 

ordenaba el reglamento de salarios, 85 

G4l~ez y su comitiva hicieron la traves!a de Loreto a la bah!a de 

Santa B4rbara, en la desembocadura del r!o Mayo, y recorrieron brevemen

te la regi6n antes de llegar a Alamos, donde se estableci6 una caja 

real que debla manejar los asuntos de todos los reales mineros situa

dos entre CUliac4n y Sonora, ds los de california y algunos de Chihua

hua. La idea primordial era impulsar la minerla, con lo que se regula

r!a e incrementarla la recaudaci6n de los quintos reales del oro y la 

plata. Para llevar a cabo tal pol!tica era necesario suministrar azo

gue a precios accesibles, aspecto este dltimo donde supuestamente juga

ría un importante papel el transporte marltimo debido a los bajos fletes 

navales que se habían previsto para conducirlo.86 La caja real de Ala

mas fue efectivamente el centro financiero y de control administrativo 

para el norte de Sinaloa, toda Sonora y california, aunque la penlnsu

la result6 la provincia menos favorecida debido a que el aprovisiona

miento naval fue muy deficiente, en un principio porque la mayor parte 
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de los navíos estaban comprometidos en el apoyo a los nuevos estable

cimientos de la Alta California y después porque la i.ndustria de la 

construcci6n naval en el golfo n,o tuvo un buen desarrollo. 

Bab!a también puntos de vista contradictorios entre el visitador y 

los funcionarios del Departamento de Marina de San Blas respecto al 

servicio naval que pod!a proporcionarse en el golfo de California, se

g1in se aprecia en la correspondencia sostenida entre Gálvez y el coman• 

dante de San Blas, José Mar!a Lasso. En una carta fechada en Alamos, 

Gálvez le ordenaba a Lasso que enviara en la balandra Sinaloa 200 quin

tales de azogue, todo el dinero que tuviera disponible el factor del ta~ 

baco de Guadalajara, José Trigo, y todo el fierro que pudiera enviarse 

al puerto de Tamazula o al de Guaymas. Lasso contest6 sugiriendo que, 

puesto que tenfa suficientes mulas disponibles, ser!a mejor enviar el 

cargamento por tierra ya que resultarta de menor costo y más rápido y 

seguro. 87 No sabemos si tal afirmaci6n estuvo dictada en raz6n de la 

temporada de lluvias que se avecinaba, del interés por atender a las 

expediciones de la Alta California o del estado de los buque\, pero sin 

duda signific6 un revés para las teorías y los proyectos de tantas per

sonas que hab!an propugnado una política naval más activa, incluido en 

ese grupo el mismo visitador. En apoyo de su afirmaci6n respecto a la 

escasez del transporte marttimo, Lasso citaba informes de la abruma

dora actividad que desarrollaban las lanchas de los-mineros califor

nianos,88 la balandra Sinaloa y la goleta Sonora en las travestas del 

golfo. 89 

Con base en los informes de Lasso es posible apreciar que, duran

te su actuaci6n en el noroeste, el visitador fue el motor d~ una in

tensa actividad naval en el golfo y uso al máximo los recursos nava

les que estaban a su disposici6n con objeto de demostrar las ventajas 

de la comunicaci6n mar!tima, uno de los pilares sobre los que susten-
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taba este proyecto de desarrollo regional para el noroeste Y su pron

ta integraci6n al conjunto del imperio español. Otro de los puntos 

importantes en el esquema de Gálvez era el comercio, actividad econ6-

mica que deb!a estar !ntimamente ligada a la comunicaci6n mar!tima en 

el golfo. Ya antes de salir de MExico,Gálvez hab!a propuesto cele

brar ferias francas de comercio en Loreto y Guaymas, eventos que consi

deraba vitales para el impulso econ6mico de la regi6n y para cuyo fin 

hab!a elaborado un reglamento de fletes. En su recorrido por Nueva 

Galicia y California el visitador no volvi6 a tocar el tema de las fe

rias y fue en Sonora donde dict6 un bando que confirmaba el estable

cimiento de una feria en Guaymas, aunque en ese documento excluy6 a 

Loreto. El bando está fechado en !lamos, el 17 de junio de 1769, y a 

la letra dice ast: 

En paternal amor y las piadosas atenciones con que el rey nues

tro señor procura hacer felices hasta los vasallos de sus do

minios más distantes,. le han11l0Vido a conceder en alivio y be

neficio de estas-Provincias de Sinaloa y Sonora la particular 

y distinguida gracia de una feria anual y franca por tiempo de 

cinco años en el ventajoso puerto de Guaymas, que siendo ahora 

uno de los cuarteles generales quedará poblado aunque lastro

pas se retiren y se concederán en El solares a todos los que .. 
quisieren fabricar all! casas o almacenes para custodiar los 

efectos que traigan con destino a la feria, o a internarlos en 

estas Provincias como lo podrán hacer los vecinos y mercaderes 

de ellas en cualquiera tiempo del año que se desembarcaren y que 

le convenga conducirlos a sus domicilios, y para qUe todos se

pan cuándo debe empezar y concluir dicha feria, y los meses en 

que han de bajar a embarcarse en el puerto de San Blas las per-
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sonas y efectos que se hubieren de transportar a Guaymas en las 

embarcaciones de Su Majestad que navegan en estos mares, decla

ro que desde primero de abril de cada año empezando en el inme~ 

diato de mil setecientos setenta se pondr&n a la carga en San 

Blas dichas embarcaciones para salir precisamente de aquel 

puerto en principios de mayo y tener bastante tiempo de estar 

y aun haber descarga4o en Guaymas para fines de junio donde se 

abrir6 la ·feria el primer d!a de julio y durad hasta el tilU

mo de septiembre, debiendo volverse los bajeles con las perso

nas, caudales y todos los deds efectos que hayan de retornar 

a San Blas desde quince al veinte de octubre. Y asimismo advier

te al pdblico que en ninguno d~ los dos puertos se causar&n 
' 

'detenciones en la formaci6n de los registros sin deshacer ni 

abrir los tercios o fardos, ni se exigir&n derechos algunos 

pues s6lo se ha de cobrar en el de San Blas el importe de los 

bien moderados fletes que he arreglado por otro bando de esta 
90 fecha ••• 

La feria de Guay.mas nunca se llev~ a efecto y engros6 la lista 

de los planes que no pudo hacer cumplir el poderoso visitador Jos, de 

Galvez. Por otra parte, a fines de 1769, Su Ilustr!sima, t!tulo que 

mppleaban sus subordinados para referirse o dirigirse a G&lvez, tuvo 

una severa enfermedad que oblig6 a sus auxiliares a empender con el 

visitador el viaje de regreso a Múico con todo tipo de cuidados hacia 

el influyente enfermo. Gálvez recobr6 la salud en el transcurso de un 

año y a principios de 1771 ya estaba otra vez en plena actividad para 

presentar un proyecto referente a la formaci6n de una compañ!a de ac

cionistas •en beneficio de las ricas minas de Sonora y Sinaloa, y 

ffer!.7 restablecer la PE:Squería de perlas en el golfo de California•. 91 

El plan de esa compañía minera form6 parte de una serie de escritos 
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en los que Gálvez y el marqués de Croix entremezclaron las escasas 

realizaciones y los proyectos inconclusos referentes al proyecto de 

reorganizaci6n del noroeste de Nueva España, presentándolos en conjun

to como una serie de aciertos que permitir!an el adelanto de la colo

nizaci6n en aquella regi6n. 

Gálvez propon!a la creaci6n de esa compañ!a minera basado en la 

consideraci6n de que Sonora ya estaba pacificada, situaci6n que per

mitir!a explotar no s6lo los reales mineros recién descubiertos y los 

antiguos que podr!an ser explotados de nuevo, sino también los siem

pre renovables· placeres perleros. El visitador aseguraba también que 

se podr!a invertir en todo tipo de empresas mercantiles, las cuales 

tendrían la ventaja de verse complementadas por la feria comercial 

que se celebraría en Guaymas y la de contar con los barcos del rey que 

proporcionarían transporte econ6mico desde San Blas. Adem4s de ofre

cer a todo el público la protecci6n de la corona, que serta uno de 

los suscriptores de acciones, Gálvez y Croix se dirigieron específi

camente al consulado de M6xico para concederle las siguientes prerro

gativas: 1) Reconocer a cualquier administrador del Consulado la ju

risdicci6n privativa y econ&ú.ca de las minas que se trabajaran: 2) Re

bajar a 12 pesos los pagos de derechos de los metales, cuando gene

ralmente ascendían a 16 pesos por marco ae oro, y garantizar una reso

luci6n favorable de la Junta de la real hacienda virreinal, aunque su

jeta a la aprobaci6n real; 3) Aligerar los tr~ites judiciales y dar 

garant!a de que el capital de las acciones no sería embargado, ni por 

deudas ni por delitos, hasta que se otorgaran ganancias a los accionis

tas, Y 4) Asegurar que ningún libro ni papel ser!an sacados de las 

oficinas de la compañia y no se confiscaría el capital por ningún mo

tivo. En una foja aparte se añadieron unas proposiciones del virrey y 

del visitador, clasificadas como verbales, en las que prometían una 
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rebaja en los precios del azogue por quintal y reducciones en,el pago 

de la alcabala sobre las facturas a los habilitadores. Finalmente, 

el marqu,s de Croix y Jos, de Galvez propusieron al consulado de~

xico que se encargara de dirigir la c~ñta minera y tallbi,n dectan 

estar dispuestos a negociar cualquiera otra condici6n. 

Los dirigentes de los comerciantes de la ciudad de Xfxico regis

traron todo lo antes mencionado en los archivos del consulado y loco

llWlicaron a sus agremiados fijandose la fecha del 20 de julio para_ 

sesionar y resolver al respecto. Llegado el dla, y en junta de comer

cio solemne, el consulado declin6 la oportunida~ de dirigir u organi

zar la multicitada ccmpañla, alegando que no conoctan otra cosa que 

la ltnea comercial y que la lejanta geografica les illpedirla un con

trol adecuado de la empresa. Tras esta negativa a dirigir la empresa, 

s6lo restaba preguntar a cada uno de los comerciantes cuantas acciones 

comprarlan y se fij6 un plazo de tres dlas para responder, pero fue 

hasta el 7 de agosto cuando el prior Juan Jos, Pkez cano y loa c6nsu

les Francisco del R1vero y Gabriel Guti8rrez de Terh dirigieron una 

carta al virrey comuni~ole que ni uno solo de los integrantes del 

consulado concurrirla a la empresa. Loa motivos invocados por los 

-•rcaderes fueron de muy diversa ·lndole: edad avanzada, salud inesta

ble, estar comprometidos en la habilitaci6n de oEroa llineralea en las 

Provincias Internas o estar a la expectativa por la pr6xima llegada de 

otra flota de España. 92 Algunas de las excusas que dieron loa comer

ciantes de la ciudad de JIGxico para negarse a participar en la compa

ñla minera del noroeste pudieron ser perfectamente validas, pero en 

general ese rechazo unbime a la proposici6n de Galvu puede interpre

tarse como una expresi6n de desconfianza hacia la creciente interven

ci6n del estado español en la economla novohispana. A pesar de todas 

las ventajas administrativas y fiscales que se les prometlan, los al-
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maceneros capitalinos posiblemente sentían desconfianza del virrey 

marqu6s de croix y del visitador Jos6 de Gl.lvez, funcionarios que 

habían.puesto en marcha una re~luci6n hacendaria y fiscal en el vi

rreinato. Las medidas que G&lvez había puesto en prictica como visi

tador de la Nueva España limitaron las maniobras mercantiles del consu

lado de .MExico y les anebataron el control financiero de la minería, 

financiamiento a trav,s del cual el gremio de comerciantes manejaba 

los circuitos de los metales preciosos en su favor. Tal vez las con

cesionu fiscales prometidas les parecieron inseguras e insuficientes, 

o tambi,n existe la posibilidad de que sus agentes en Sono~a.los pre

vinieran en contra !!el proyectó,_pero.lo us·probabie parece ser que 

no veían con agrado la participaei6n del gobierno en empresas qua ha

blan sido patrimonio exclusivo de loa 19presarios mercantiles hasta 

entonces. Todav!a despuEs de la partida de Croix y Gl.lvez la corona 

intent6 resucitar el proyecto bajo.el impulso del nuevo virrey, Anto

nio Maria de Bucareli,. quien reo.ibi6 la misma respuesta negativa del 

consulado en 1772.93 

Las medidas tomadas por el visitado~ en ~l virrei~to fueron re

flejos de la amplia pol!tica reformista emprendida por Carlos III y 

sus colaboradores. G&lvez 1inicamente fu, un brazo ejecutor de amplias 

facultades, como bien pudo apreciarse en el caso de las refonias fis

cales y en el de la expulsi6n de los jesuitas. Donde llev6 a limites 

extremos los poderes que se le confirieron fue en el noroeste del vi

rreinato, remota regi6n dif!cilmente integrada al imperio, en cuyas 

provincias trat6 de implantar un nuevo orden pol!tico y econ6mico que 

fuera ús acorde con los intereses y necesidades de la monarqu!a espa

ñola. Usando al noroeste novohispano como un gigantesco laboratorio 

Gflvez diseii6 nuevos organilllllOs de gobierno, como la Comandancia Gene

ral de las Provincias Internas, adelant6 el establecimiento del siste-
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ma "'e intendencias al disponer el funcionamiento de la primera de 

ellas en Sonora, reestructur6 el sistema misional dentro de un nuevo 

marco eclesi4stico para la regi6n y, Mdiante instruccionea directas 

de la corona, prepar6 el 4ltimo movimiento de expansi6n territorial 

española en Amdrica, como fueron las expediciones a la Hueva califor

nia. Bn su ufuerzo por lograr la integraci6n econ6mica de las pro

vincias ribereñas del golfo de california, G4lvez decicli6 1m¡iulsar la 

actividad naval en la !egi6n y por eso es que- buena parte de sas ~is

posiciones estuvieron encaminadas al control y al desarrollo de la co

municaci6n mar!tima entre los U.torales de la Nueva España y los del 

golfea· 4~ California. De igual manera, eaa preocupacidn''fomaba parte 

de W1 aepcepto_ds amplio que in~lu!a la expansi&l por el Pac!fico 

noroccidantal, tanto para frenar el expansionismo de otras naciones 

c~ para proteger la ruta comercial de Filipinas. 

:1n cap!tulos posteriores estudiaremos el impacto y las COIUl8Cllell

d1aa de loa decr~s de 8'1vez_,~ya gest16n, iuptxada poa:'·tantos in

formes y proyeotos anteriores, hizo que el Pactfico noroccidental en ... 

trara en una nueva etapa.\t.e actividad econ&aica y naval a lo,.largo de 

la cual exist16 una mayor intervenci6n de los organismos gubernamenta

les. Muchos de sus decretos nunca llegaron a cumplirse o fuezon revo

cados-, 94 sin embargo, otra parte de su obra legis'i.ativa ae :reforzCS 

cuando en .1776 fue nOllbndo Ministro Universal de Indias y particip6 

activamente en la puesta en practica de loa decretos del ~CGllercio li

bre• que dislocaron las antiguas corporaciones mercantilea y propicia

ron un nuevo orden comercial. ·110 planteamos que la obra de Gil vez 

haya sido la de un gran impulsor de la colonizaci6n española en el 

noroeste, puesto que solamente representaba los intereses de la aonar• 

quta y aus cliaposiciones no contribuyeron en foru deaiaiva al alivio 

de loa probl8l1Uls del noroeste novohtspano, que continuCS siendo una re ... 
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gi6n marginada hasta el final de la ,poca colonial y mucho tiempo des

pu,s, pero es evidente que su actuaci6n se desarroll6 durante un im

portante momento coyuntural para la historia de M&cico y que tuvo un 

especial significado en las relaciones socioecon6micas del noroeste 

novohispano y del golfo de California. 
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NO'l'AS DEL CAPITULO I 

1) Mar1a del Carmen Velázquez, El marguEs de Altamira y las Provin

cias Intemas de Nueva España, M6xico, El Colegio de Mhico, 1976, 

208 p., mapa (Jornadas, 81); p. 25. 

2) Mat1as de la Mota y Padilla, Historia de la Conquista de Nueva 

Galicia, introd., adiciones y comentarios de JosE Irineo GutiErrez, 

Guadalajara, Talleres Grlficos de Gallardo y Alvarez del Castillo, 

1920, 566 p., ils., mapas; p. 395. 

3) Ibid., p. 396. 

4) _!fil., p. 430. 

5) Ibid., p. 514. 

6) Estos documentos se encuentran en el Archivo General de la Nac16n 

de MExico (AGNM), Provincias Intemas 87, exps. 7 y -á, f. 142-

195 v. La encuadernaci6n fue realizada en forma desordenada y por 

esta raz6n el orden cronol6gico esta alterador la encuesta abarca 

_/ 

desde fines de 1740 hasta mediados de 1742 y l~s recomendaciones } 

finales de castillo de Aysa astan fechadas el 21 de enero de 174/ 

7) Dicho cuest:l.onario estaba fechado en Guadalajara, diciabre 21 de 

1740, AGNM, Provincias Internas 87, f. 152 - 152 v. 

8) Cita dtferentes casos de ataques ingleses, entre ellos uno a su 

suegro, Francisco de Itamarra, y de varios viajes realizados por 

El mismo a Acapulco con madera para reparar el gale6n de Filipinas. 
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9) Testimonio de Sebastián Pérez de Guzmán, Guadalajara, diciembre 

21 de 1740, AGNM, Provincias Internas 87, f. 152 v - 155 v. 

10) Los testimonios del alcalde de Compostela, Francisco de Enciso 

y Victoria, de 3 de enero de 1741, el de Juan Severino de Agui

rre, antiguo alcalde de Compostela, y el de José Mariscal, ve

cino del mismo lugar, estos lilt1.mos de enero 6 de 1741, repiten 

parcial o totalmente el de Pérez de Guzmán, AGNM, Provincias 

Internas, 87, f. 155 v - 162. 

11) Testimonio de José de Olave, Guadalajara, febrero 28 de 1741, 

AGNM, Provincias Internas 87, f. 162 v - 164. 

12) Testimonio de Francisco Antonio Meneses, Guadalajara, febrero 28, 

de 1741, AGNM, Provincias Internas 87, f. 164 - 167. 

13) Testimonio de Francisco Garrastegui, alcalde mayor de Sonora, 

agosto 3 de 1741, AGNM, Provincias Internas 87, f. 167 -168, quien 

también menciona que Francisco Meneses, teniente general de la 

misma provincia, planeaba una expedici6n al noroeste con la ayuda 

del misionero jesuita Gaspar Gesteiger, proyecto que se frustr6 

por la muerte de Juan Bautista de Anza, asesor de la expedici6n. 

Otro testimonio de un vecino de Sonora, José Molina, coincide con 

el de Olave en todos sus puntos, Provincias Internas 87, f. 168 -

169 v. 

14) Raz6n del marqués del Castillo de Aysa, Guadalajara, septiembre 

10 de 1741, AGNM, Provincias Internas 87, f. 169 v - 171 v. 

15) Las tres cartas están anexadas a los autos, Guadalajara, octubre 

28 de 1741, AGNM, Provincias Internas 87, f. 171 v - 174. 
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16) Segdn informes del mulato Blas de los Reyes los corsarios Fester 

y Bovar lograron capturar en cabo San Lucas al gale6n Encarnaci6n 

en 1707 o 1708. 

17) Testimonio de Blas de los Reyes, Guadalajara, enero 4 de 1742, 

AGNM, Provincias Internas 87, f. 174 - 176 v. 

18) Testimonio de Manuel de Mena, Guadalajara, febrero 28 de 1742, 

AGNM, Provincias Internas 87, f. 177 - 180. 

19) La primera carta estaba fechada en R1o Mayo, febrero 10 de 1742, 

y la segunda en Buenavista, mayo 15 de 1742, AGNM, Provincias 

Internas 87, f. 177 - 180. 

20) Carta de Jaime Bravo al margu6s del Castillo ·de Aysa, Loreto, 

marzo 10 de 1742, AGNM, Provincias Internas 87, f. 185 - 188 v. 

En f. 188 v - 189 v esta incluida una carta del capi~ del pre

' sidio, Bernardo Rodr1guez Lorenzo, fechada en Loreto el 24 del 

mismo mes, con descripciones geogr4ficas de California y relaci6 

de las distancias entre diferentes puntos de la pentnsula. 

21) Testimonio de Ignacio P6rez de Arce, Guadalajara, mayo 8 de 1742, 

AGNM, Provincias Internas 87, f. 180 - 183 v'~ Debemos señalar 

que entre la foja 181 y la 181 v parece faltar una foja, que en 

la. nWlleraci6n original debi6-ser la 29 y su vuelta, ~es al con

tinuar la frase en la otra·foja no parece ser su continuaci6n. 

22) Nota y certificaci6n final del s·ecretario Miguel de Vargas y el 

notario Manuel de la Sierra, Guadalajara, enero 18 de 1743, AGNM, 

Provincias Internas 87, f. 195 - 195 v. 
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23) El t!tulo dice: "Testimonio de autos formados por el Presidente 

de Guadalajara, Marqu,s del,Castillo de Aysa sobre poblar la 

costa de Sonora y adelantar la reducci6n de indios"; la nota ex

plicativa dice: "Acompaña testimonio de los autos que ha formado 

sobre la averiguaci6n de los puertos, islas y placeres de perlas 

de las costas del mar del Sur y Californias enunciando los me

dios para emprender las conquistas y reducci6n de las naciones 

b!rbaras", Provincias Internas 87, f. 142 - 150 v. En f. 144 -

146 est4 incluido un borrador. 

24) En la f. 197, Castillo de Aysa hace una comparaci6n del precio 

del ma!z en Matanchel, donde val!a 4 y 6 reales la fanega, y en 

Sonora, donde se pagaban hasta 2 y 4 pesos. 

25) Menciona las valiosas expediciones realizadas por el padre Campos 

y Juan Mateo Mange. 

26) Luis Navarro Garcta, Don Jos, de G!lvez y la Comandancia General 

de las Provincias Internas del norte de la Nueva España, pr6logo 

de Jos~ Antonio Calder6n Quijano, Sevilla, Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos, 1964, xvii - 603,p., ils., mapas (Publicacio

nes de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 148)1 p. 88 - 90. 

27) Venegas, op. cit., t. II, p. 311 - 323. 

28) Velázquez, op. cit., p. 21 - 23. Su carrera p6blica se desarroll6 

durante los gobiernos virreinales del obispo Vizarr6n, el conde 

de Fuenclara y el primer conde de Revilla Gigedo. 

29) Ib,ig., p. 26 - 28. 
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30) Tanto las cartas de OViedo como los comentarios del marquEs de 

Altamira se encuentran en AGD, Inguisici6n 1282, exp. 10, f. 

334 - 363 v, la primera carta de OViedo, fechada en agosto 2 de 

1747, en Mkico, se halla en las f. 334 - 336. 

31) Los comentarios del marqu6s de Altuira estan al margen de la 

carta de OViedo hasta la f. 336 y despu6s contindan basta la 338. 

32) llepresentac16n del padre Juan Antonio de OViedo al virrey conde 

-de Fuenclara, Mhico, agosto 13 de 1747, AGNM, Inguisicidn 1282, 

exp. 10, f. 339 - 346, dedica gran parte de la carta a lamentar 

la muerte de Ansa y a criticar la actuaci6n de Águatln de Vil

d6sola como gobernador de Sonora. 

33) comentarios del auditor de querra del virreinato, margu6s de Al

tamira, a una carta del padre JUan Antonio de OVieclo, M6x1co, 

octubre 2 de· 1747·, AGIDI, Inqtwa·ic16n 1282, ·exp. ·10, .f. 339· -.359,v. 

Incluye los puntos 1 a 24. 

34) AGNM, Inc¡uisicidn 1282, f. 353 v - 355 '."• Batoa documentos apa

recen citados en la teaia pmfesional •r.s rebelioaea Seria' de 

Jo8' Luis IUrafuentes·quien fue el que locallzd y beneficid pri

mero el expediente. 
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(Archivo General de la Naci6n-Archivo Bist6rico de Hacienda, Co

lecci6n documental, 1) Seguiremos la edici~n de Germ4n Viveros, 
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89) Correspondencia entre José de Gálvez en llamos, J-0sé Marta Lasso 
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II. EL COMB.RCIO y. SU AM'!Cm.ACION CON ~L TR.Al{SPOR'l'l!:. NAVAL. 

1. I,,os circuitos comerciales en el noroeste novohispano. 
\ 

Bl sistema comercial del imperio español estuvo delineado desde 

el inicio de la colonizaci6n de AmErica por una pol!tica centralista y 

de control 1110nop6lico efectuada por medio de unos cuantos puertos 

autorizados para enviar y recibir mercanc!as a travEs del Atl,ntico, 

tales como Sevilla en España y Veracruz y Portobelo en Am4rica. Con 

objeto de asegurar la mejor vigilancia posible sobre el tr,fico romer

cial, y su respectivo control fiscal, la corona cree un organismo 

encargado de las relaciones mercantiles con sus colónias, al que se 

conóci6 como la casa de COntrataci6n. Esta inatituci6n, a su vez, tu

vo que recurrir al auxilio del consulado de comerciantes de Sevilla 

para lograr administrar el reciente volumen del intercambio comercial 

con el nuevo·continente. 

A mediados del siglo XVI creci6 la amenaz~ de los piratas extran

jeros que asaltaban loa nav!os españoles y, tanto por combatirlos co

mo por coapletar la pol!tica de control monop6lico, el gobierno espa

ñol estableci6 que el transporte de mercánc!as deb!a hacerse en flotas 

que saldrían cada año, supuestamente, rumbo al continente americano. 

El sistema de flotas tuvo un fuerte impacto en el movimiento comercial 

del imperio puesto que el aumento en los gastos de transporte y de 

defensa naval se reflej6 en forma de nuevos impuestos y, desde luego, 

en el precio de todos los productos. Ademas, los comerciantes de Se

villa y sus corresponsales en Amkica aprovecharon las ventajas que les 

proporcionaba el sistma para acaparar la oferta en un mercado cautivo 

cipnde racionaban la distribuci6n de art!culos hasta lograr imponer 
' 

precios convenientes a sus intereses.1 

El consulado de comerciantes novohispanos pronto alcanz6 una po-
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sici6n de cierta independencia respecto al de Sevilla debido en parte 

a las ganancias obtenidas con las ventas de mercancías europeas, pero 

también gracias a un nuevo circuito comercial que se form6 a fines del 

siglo XVI al establecerse un tr4fico comercial con las Filipinas. 

] Apoyado en su solidez monetaria, el consulado de Mhico domin6 el 

/ mercado interno del virreinato al convertirse en financiador de mu-

1 chas actividades productivas y monopolizador de los productos de 

exportaci6n hacia Europa. 

Esta serie de circunstancias permitieron a los mercaderes de Nue

va España obtener una firme posici6n ante los consulados españoles y, 

eventualmente, pudieron controlar las transacciones del comercio ute~ 

rior. Desde luego se convirtieron en una de las mayores fuerzas eco

n6micas del virreinato y utendieron su dominio financiero a travfs 

de todo tipo de intermediarios hasta formar un monopolio que manejaba 

a su voluntad gran parte de las actividades productivas del virreina

to.2 

El crecimiento del mercado novohispano y del gremio mercantil de 

la ciudad de Mhico forz6 un cambio en los circuitos comerciales de la 

Nueva España, ya que si en las primeras dpocas de la colonizaci6n 

existi6 un activo tr4fico comercial marítimo con otras colonias espa-

- 1 3 no as, al paso del tiempo los intereses de los·~omerciantes se con-

centraron en atender la demanda interna del virreinato. Para ello 

encauzaron sus actividades de tal forma que, una vez rec~idas las mer

canc!as en Veracruz o Acapulco, pudieran controlar el comercio efec

tuúdolo a través de unos cuantos circuitos y rutas terrestres. Cierto 

es que el mismo gobierno español y el consulado de Sevilla bab!an 

ejercido presidn a fines del siglo XVI para acabar con el comercio 

marltimo intercolonial que se efectuaba entre Nueva España y otras co-
4 

lonias, sobre todo Per1i y Filipinas, pero esto no afect6 mayormen-
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te a los mercaderes de la ciudad de M&ico a quienes les bastaba con 

revender los productos que llegaban de Europa y Asia en el interior 

del mismo virreinato. Dentro del mercado novohispano los almaceneros 

de la capital controlaban los canales comerciales a trav4s de las esca

sas vías terrestres y contando con la colusi6n de las autoridades re

gionales. 

Puesto que el comercio novohispano se llev6 a cabo por los c~ ... 
nos de tierra adentro, hay que señalar el hecho de que esas vías de 

comunicaci6n fueron a menudo simples caminos de herradura por los cua

les s6lo podían conducirse caravanas de animales de carga, especialmen

te recuas de muías, en las que se transportaban todo tipo de artícu

los. En algunos caminos del sur de M&ico5 y en el de Veracruz a la 

capital llegaron a efectuarse algunas mejoras para que pudieran tran

sitar carretas, pero en general los caminos eran polvosos en tiempos 

de secas y lodosos en tiempo de lluvia, por lo que el trafico mercan

til s6lo podía llevarse a cabo a lomo de mula. 

Tomando como punto de partida a la ciudad de Mhico, inevitable 

centro de la actividad econ6mica del virreinato, enlistaremoa las ru

tas mercantiles que partían de ella rumbo al norte del virreinato. 

Basta Querdtaro y aun Irapuato puede decirse que existla una sola ru

ta que deapu4s se fraccionaba en dos caminolf·: Uno seguía por Le6n, 

Lagos, Aguascalientea, Zacatecaa y Durango, prolongandose posteriormen

te a Chihuahua, Paso del Norte y Huevo M&ico. Bl otro, seguía el va

lle del do' Lerma hasta Guadalajara, para despu4a. trasponer la sierra 

a Tepic y continuar por la llanura costera del golfo de california 

hacia Acaponeta, Rosario, Culiacan, Mocorito, Sinaloa, Bl Fuerte, Ala

mos, Oatimuri y el río·Yaqui. Al correr de los años el camino tamb14n 

se extendi6 a Ures, Bacoachi, Guevabi y Tuca6n, poblaci6n que por bas

tante tiempo fue el buti6i front:eruo del noroeste novphispano. 6 
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Además de la ruta que segu!a la planicie costera del Pacifico se 

utilizaron veredas que part!an de la meseta central para atravesar la 

sierra, tales como la de Durango a Mazatlán y Culiacán, la de Parral a 

Ostimuri o la de Chihuahua a Bavispe, que fueron transitadas esporádi

camente por mercaderes, por misioneros y, en ocasiones, por tropas 

que acudieron en auxilio de los colonos del noroeste cuando llegaron a 

producirse levantamientos indígenas en Sinaloa o Sonora. 7 Sin embar-

\ go, el camino Tepic-Tucs6n fue el preferido de los colonos y los comer

:\ ciantes debido a la llanura del terreno y a la relativa seguridad de 

) su tránsito, aunque el usar esta vía significara pagar impuesto de 

alcabala, del que estaban exentas las mercancías traídas desde Nueva 

1Vizcaya o Chihuahua. El visitador virreinal Jos6 Rafael Rodríguez 

'Gallardo señal6 en 1750 que otra raz6n por la que se prefería usar el 

camino de la costa era la facilidad de conseguir mulas en la regi6n de 

Sinaloa y Culiacán, 8 animales que eran el imprescindible medio de 

transporte para el tr,fico mercantil y que se criaban con gran faci

lidad en los f~rtiles valles sinaloenses. Las condiciones del camino 

costero del noroeste no tuvieron cambios de significaci6n a lo largo 

de .la 6poca colonial y una petici6n del comisario del puerto de San 

Blas, Francisco Trillo, al virrey Marqu6, de Croix, en 1769, proporcio

na una gráfica descripci6n de la situaci6n general de la ruta del 

noroeste: 

Los caminos, Señor, facilitan en todos los países el giro y co

mercio, o ayudan a facilitarlo, y el que se anda desde Tepic a 

los Alamas, no se debe llamar sino vereda, por lo cerrado e 

intransitable que está, ffer lo que estoi7 clamando a la rec

titud de vuestra excelencia se sirva mandarlo abrir y componer, 

y que los alcaldes mayores cuiden de que lo dejen transitable 

los labradores, cuando de sus siembras toman tierras de ~l y 
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lo echan por otro lado.9 

A pesar de todas las d~ficultades que presentaban las rutas te

rrestres hacia el noroeste, por 0 la falta de caminos adecuados y la 

obligada lentitud con que se reaorr!an las enormes distancias desde el 

centzo clel virreinato, prevalecieron basta el fin de la epoca colo

nial loa intereses y la costumbre de uaar las v!aa terrenas en lugar 

ele 1Aa ariDU. Ri siquiera cuando Joae de Galvez decidi6 fundar el 

paerto ele San Blu, con el prop6aito de que fuera el punto axial para 

el desarrollo ele las actividades navales en todo el noroeste, pudo lo 

grarN un encauzaaiento del tr•fico mercantil por la v!a mar!tima. 

BD esto debieron haber influido. los interfl88 de los .iaaeeneroa ~ 

IIGzico que continuaron sirviWose de los circuitoa comerciales te .. 

rrestres. 

Bata situacian se reflej~ en diferentes aspectos de la ac~ivi~ 

dad provincial y respecto a la segunda llitad del siglo XVIII usaremos 

a manera de ejeaplo el cuo ele lu rutas de correos hacia la pen!nsula 

ele C&lifomia. Seviln parecer desde la apoca de G4lvez se transport6 

la correapondencia por la ruta naval San Blaa-r.oreto, pero en 1783 se 

clecidid arrendar una canoa en Santa cruz de Mayo por 800 pe-

aoa anuales con objeto de esperar la co:q:espondencia que llegaba por 

tierra a Al.amos y a fin de llevarla deapuds a Loreto, para lo cual 

zarpada la canoa rwabo a la pan1nnla entre los ellas uno y seis de 

cada aes. Uno de los prop&aitos de este plan era liberar a la goleta 

sonora y al taveque (barco paqueilo) Dicboao para qge prestaran aervi: 

cios en San Blaa, ya qae aabos navlos cabr!an la ruta de correo, in

diatintaaante, entre.Gaayaaa y Loreto por «srdenea del caaandante de 1 

las· Provincias Intern&a,, Teodoro de crotx. Ademas de la escasez de 

barcos en san Blas, tambih ae adujo COIIO raz~n de peso para esa 4eci

s16n la carestta del mantenimiento naval en Sonora.10 suponemos tam-
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bién que otra raz6n importante era acelerar la entrega de correspon

dencia que podr!a llegar más rápidamente por tierra sin que tuviera 

que depender de los barcos que hubiera disponibles en San Blas para 

viajar a la Antigua california. Un informe an6niao de la administra

ci6n de correos en M~ico, aparentemente de 1792, confi.DltS que seguía 

us&ndose la ruta de Sonora, con la 1inica diferencia de que las gole

tas que llevaban el correo a Loreto también hac!an ese servicio hasta 

Monterrey en la Nueva California.11 Acerca de esta tiltima informaci6n, 

lo más probable es que la ruta del correo hacia los presidios de Alta 

California se cumpliera a travds de San Blas, aunque tallbi&l podía 

efectuarse por tierra desde Loreto de misi6n en misi6n. Bn 1794 el 

gobernador de California, Diego Borica, solicit6 que toda la correspon

dencia para la península fuera enviada de Mdxico a O,ibuabua y de ahí 

a San Antonio de la Huerta, Buenavista y Rahum para ser embarcada en 

la regi6n del Yaqui rumbo a Loreto. Tal petici6n se deb!a segGn Bori

ca, a c¡ue por la ruta de Chihuahua llegaba ds pronto el correo que 

por la de Guadalajara y Alamos,12 Todos estos cambios confil:llan la 

tendencia general de preferir las rutas terrestres de C0111W1icaci6n so

bre las marinas. Este caso particular de la Antigua california, que 

por fuerza dependía del transporte naval, oblig6 a buscar las rutas 

marinas más cortas y accesibles, posiblemente a causa de la inseguri

dad y la poca continuidad de las comunicaciones mar!tiaas. 

El noroeste de la Nueva España fue a lo largo de la ipoca colo

nial una regi6n de frontera en la que instituciones ccmo el presidio y 

la mis16n tuvieron una gran importancia, no s6lo en 8118 respectivas 

funciones militares y eclesiásticas, sino tambi& en las actividades 

' econ6micas de la provincia, Sin embargo, antes de estudiar la influen-

cia de esas dos instituciones queremos destacar la labor de otros fun-
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cionarios importantes como fueron los alcaldes mayores, quienes tuvie

ron amplia autoridad en loa asuntos militares y judiciales del noroes

te y quienes desapeiiaban tareas correspondientes a la real Bacienda:13 

deade luego esta posici6n de poder lea permit16 adentrar~• en los cir

caitoa caaerciales y tuvieron una amplia relaci6n con los mercaderes, 

ya fuera aediante la protecci6n a las actividadea,de los comerciantes, 

o CC1110 socios de los miU10s, o incluso como •presarios.14 Al esti-

lo de todos los alcaldes mayores del virreinato, loa de sonora y Sina

loa tallbian podtan ~tilizar loa repartiaientoa de C011ercio, sistema que 

tan coaGnmente se utilizaba en el centro y sur de la llueva España. 

Ahora bien, las caracterllll:icas del norte novohispano, con menos va

riedad en las actividades econ&licas y con una. poblaci6n ind!gena dis

persa y dificil de 80118ter al orden his,antco, limitaron dr'8ticamente 

la pr4ctica de los repartiJDientos, muy espediaJJMnte en Sonora.15 

Respecto de los presidios podaios decir que aunque supuestamente 

a6lo eran paestos ailitares, en realidad machas vec• fueron el ndcleo 

:lllicial • la fo~i&. de poblaciones .españolas y tuvieron un papel 

:blportaate en el acwiaiento ~cial del noroeste. Para abastecer 

su presiclio cada capitan entablaba relaciones con un camerciante de la 

ciuda.4 de 114xico·, llaudo aviador, quien, realizaba lu funciones de 

apoderado para ncibir el pago desttu4o a cada presidio. Una vez que 

tanta el d:lllero en su poder lo comrertta en •rcanatu que reaitta al 

capit:4n, quien a su vez las raveadta con ganancia a los soldados bajo 

sus 6rdeaea, segGn pe41dos previo• y ele acuerdo a sus salarios. En 

el tranac:urao de ••te proceso tanto el comerciante cea, el capitan 

del ·prni41o obténtan una buena ganancia deapu& de usar cmo capital 

el aalario de loa soldados pruidiales, y era 001111n que el capitan 

puara a invertir eae dinero en ainas o haciendas, donde por lo 9ene

ral tambih usaba la fuerza de·tEabajo de los soldados en su prove-
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cho. 16 El misionero jesuita Giuseppe María Genovese, en una relaci6n 

acerca de los conflictos resultantes del servicio personal de los in

dígenas en Sonora, tambiEn afirmaba que los militares y los funciona

rios del gobierno provincial eran sobre todo agentes mercantiles. 

Citaba el caso específico de Gregorio Alvarez Tuñ6n, teniente del al

calde mayor, Jacinto de Fuensaldaña, quien descuid6 sus deberes mili

tares ªinteresado ús bien en la prosperidad de su hacienda de Jamai

ca, en la explotaci6n de las minas y en el comercio•.17 La relaci6n 

de los presidios con los comerciantes aviadores se prolong6 casi hasta 

el final de la Epoca colonial, siempre sobre las d4biles bases del 

difícil abastecimiento a tan leja~s regiones. Era ccmGn, tambiAn, 

que año con año se registrara un atraso en el pago de los situados a 

los presidios y peri6dicamente se presentaban crisis de financiamien

to. En 1768 el gobernador de Sonora, Juan de Pineda, informaba al 

virrey MarquAs de Croix que este problema amenazaba con dejar despro

tec¡idos a los presidios de Sonora, pues el aviador en llhico, el mer

cader Jos6 Gonz!lez C&lder6n, se quejaba de que se le deblan los si

tuados de 1766 y 1767, que ascendtan a 246,880 pesos.18 

Tal vez fue por estos problemas que en el nuevo reglamento de 

presidios de 1772 se decidi6 crear el puesto de oficial habilitado en 

cada presidio para encargarse del abastecimiénto'a la tropa, pero el 

mismo comandante Teodoro de croix reconoci6 en 1782 que este nuevo sis

tema habta sido una desilusi6n pues la mayoría de esos o~iciales esta

ban en quiebra. Teodoro de Croix comentaba tambih que los habilita

dos que habt.n comerciado con los situados eran los Gnicos que podían 

presentar cuentas balanceadas ya que no pagaban alcabala& y en cambio 

efectuaban sus pagos a los labradores de la regi6n con gheros compra

dos en M~ico, gracias a lo cual obtenían alguna ganancia. Aunque 

Croix hacía su comentario en tono benEvolo no dej6 de señalar los di-
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ferentes inconvenientes de esta pr4ctica: el primero era que se in

fring!a el reglamento que prohib!a comerciar con los situados1 el se

gundo, que al hacer las compra·s en Mhico no se lograba el prop6si-
1 

to de hacer circular moneda en las provincias fronterizas, y el terce-

ro, que se corr!a el riesgo de que los habil.itados acapararan las ac

tividades comerciales en las cercan!as del presidio por la ventaja fi

nanciera que ten!an-al manejar el capital del situado y por la ventaja 

fiscal de estar exentos del pago de impuestos. Para readiar esto el 

caballero de Croix intentd recurrir a la cooperacidn de loa aercade

res regionales pidi'1ldoles que abastecieran los presidios. a precios 

juatos, pero en vista de la tibu. respuesta decidi6 apoyarse en un 

sistema de proveedur~a a cargo de un comerciante contratista, c:on ob

jeto de que los soldados presidiales pudieran dedicarse a sus labores 

militares.19 Basta el final de la 4poca colonial se waaron illdistin

tamente loa tres sistemas (oficiales habilitados, proveedurta y co

merciantes aviadores) con la intencidn de ap~ 1aa cizcanatan

cias econ&aicas y los medios de abastecimiento que resultaran .as 

convenientes para abastecer la extelisa llnea de presiclioa ele la fron

tera septentrional novohispana. 

Junto con el presidio, la tnatitucidn misional fue otzo eficaz 

instrumento de la penetracidn española en el noreeste ele Jlllxico y~ 

rresJ?Ondid a la co.pañ!a de Jesds la tarea de emprender la ~geliza

cidn y el asentamiento de los grupos indtgenas que habitaban en esa re-
. . 

gidn. Desde fines del siglo JlVI los jeauitas implantaron un aiateaa 

ele misiones~haciendas en las que una de las principales preoc:upaaio

nes fue asegurar la producci6n de alililentos. A travta ele '8tos se 

esperaba inducir a los indtgenas a asentarse, a transfoz:aar sus sis

temas de cultivo de la tierra y en general, a aceptar lu costumbres 

europeas. Bn un avance conjunto con los presidios, las llisiones je-
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suíticas avanzaron al norte de Culiac4n y a fines del siglo XVII ya 

existían establecimientos misionales hasta la frontera norte del ac

tual estado de sonora. Alrededor del templo misional y la vivienda 

del sacerdote se formaron las llamadas "tierras de misión" complejas 

unidades de producción agropecuaria donde se contaba con la mano de 

obra indígena y en las que los jesuitas introdujeron cultivos, ganado 

y tecnología europea con tal ~ito que pronto manejaron grandes ran

chos, Los misioneros lograron obtener abundantes producciones gra

cias a que su labor pionera en la penetración del noroeste les permi

tió ocupar las zonas más ffrtiles. El bito alcanzado por los jesui

tas en la región comprendida entre el río Mocorito y el río Yaqui se 

reflejó desde luego en el comportamiento de los indios y facilitó el 

avance de la colonizaci6n civil a mediados del siglo XVII. Paradóji

camente, los misioneros se fueron convirtiendo en unos incómodos in

termediarios entre la población española y los grupos indígenas, ya 

que la Compañía de Jesús controlaba la fuerza de trabajo en la región 

y monopolizaba la producción de los alimentos que eran necesarios pa

ra sostener cualquier actividad, especialmente la minería. Este fue 

el principio, pues, de una difícil relación en la que los intereses de 

los misioneros y los de los colonos y el propio gobierno entraron en 

franco conflicto. 20 

Los mineros españoles en el noroeste necesitaban la mano de obra 

indígena y esto presion6 a las autoridades españolas de la región, 

quienes recurrieron a medidas como el repartimiento forzoso para obli

gar a los indios a trabajar en las minas. Como era 16gico ese repar

timiento forzoso y el mismo contacto económico pacífico de los colonos 

civiles con la población indígena alteró los planes de evangelización 

de los jesuitas, quienes en el inicio del siglo XVIII reaccionaron 
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retray!ndose de abastecer de alimentos a los reales mineros para ejer

cer presi6n en contra de la contrataci6n libre o el repartimiento for

zoso de los indios. Los colono~ civiles respondieron a su vez con la 

acusaci6n de que los misioneros a~aparaban la mano de obra indígena y 

abusaban de su autoridad sobre los indios, haci6ndoles trabajar sin 

sueldo, para despu6s comerciar con los productos agropecuarios de las 

misiones sin la supervisi6n de las autoridades. 21 A pesar de todo, 

las relaciones comerciales de los misioneros con los colonos y con 

los mercaderes que acompañaban inevitablemente la corriente de colo

nizaci6n, tuvieron que darse en forma obligada tanto por los indispen• 

sables productos comestibles que controlaban los misioneros como por 

el dif!cil abastecimiento de productos manufacturados que traían los 

mercaderes de los lejanos centros de producción y comercializaci6n 

del virreinato, 

Otro de los graves problemas de la regi6n del golfo de California, 

que afectaba particularmente al intercambio mercantil, era la falta de 

moneda, circunstancia que condujo a la pr4ctica de ~sar el trueque 

como una forma coman de pago, El destacado misionero Eusebio Francis

co Kino relataba que para construir dos iglesias sus gastos cons~stie

ron en grandes cantidades de ma!z y trigo, pero especial.Jnente de ro

pa, con la que pag6 a sus operarios y que se pod!a adquirir "en las 

muchas tiendas que hay de mercaderes en toda la provincia de Sonora•. 

Tales art!culos a su vez eran pagados con todo tipo de productos agro~ 

pecuarios y, preferentemente, con plata en pasta. 22 Segfin esto, Kino 

realizaba con frecuencia esas operaciones y los productos de sus prds~ 

peras misiones de la Pimer!a eran enviados. en trenes de arrieros que 

recorr!an reales de minas y presidios para intercambiar carne, sebo, 

harina, maíz y animales de carga y tiro a cambio de plata en pasta, 



114 

ropa y utensilios de labranza y domésticos. 23 Las relaciones comer

ciales de los misioneros con los colonos, especialmente con los mine

ros, llegaron a ser tan importantes que provocaron un clamor de alar

ma entre los mercaderes y dieron lugar a órdenes precisas de los pa

dres provinciales Rodero y Romano para que ningiin misionero vendiera 

artículos que estuvieran incluidos en sus sínodos y limosnas. Tam

bién se les prohibió intercambiar productos entre los mismos misione-
• 

ros, especialmente plata o dinero, con objeto de dignificar la imagen 

de los jesuitas y atajar los rwnores de los comerciantes y de algunos 

funcionarios sobre su creciente actividad mercantil. 24 

No obstante estas medidas, los colonos, encabezados por comer

ciantes y algunos mineros, se quejaban en la década de 1720 de la in

tervención de los ignacianos en el tráfico comercial, hecho que, seg6n 

decían, ven!a a presionar y estorbar sus transacciones. Los jesuitas 

respondieron a esas acusaciones haciendo una comparación entre los 

precios a que expend!an sus productos los particulares, notablemente 

más altos, y los que acostwnbraban cobrar ellos mismos, awique desde 

luego sin tomar en consideraci6n las diferencias en los costos de pro

ducción y comercializaci6n. Los misioneros sostenian además que ellos 

no ofrec!an sus productos, sino que los clientes ocurrian a las misio

nes, donde se procuraba mantener los precios en un nivel aceptable, 

mientras que los capitanes de presidio y los mercaderes impon!an 

aumentos del doscientos por ciento en los granos y del mil por ciento 

en otros art!culos. 25 El conflicto pudo solucionarse a la larga con 

la intervención de la corona y de las altas autoridades de la Compa

ñia de Jes6s, pero las relaciones entre el sector misional y el sec

tor civil entraron en un periodo de dif!cil equilibrio que se prolongó 

durante casi medio siglo. En ese lapso, el gobierno español fue in

clinándose cada vez más en _favor de los colonos, quienes representa-



115 

ban una fuerza de mayor utilidad econ<Smica para la pol!tica de la co-

rona. 

Por otra parte, cCIDO ya hemos mencionado en cap!tulos anteriores 

de este estudio, los jesuitas amp]#ron su sistema misional a la pe

n!nsula de California a fines del siglo XVII. Debido a esa circunstan

cia se hizo necesario establecer una comunicaci6n marttima en el seno 

calif6rnico con el pro~sito de abastecer a las misiones que se fun .. 

claron en aquella provincia. Bste contacto naval de abastecimiento 

realizado por los jesuitas, en el que ya se insinuaban algunos rasgos 

mercantiles, se prolongc( por aeten.ta años y pu8!ie considerarse como 

el ant~edente del ~cio ur!timo or9.anizado en el noroeste no• 

vohiapano. 

La primera misi6n que se estableci6 en California fue la ae Lo .. 

reto, en una porci6n de la costa peninsular frente a la cual se el)cuen

tra la isla del canum. Desde 1697 se conoci6 a este paraje como la 

enseqda de San Dion~sio y por ata de un siglo se s~gnific:6 como el 

punto focal para los navlos.que surcaron ],.a• ~guas del mar de Cort,s. 

De acuerdo con el permiso que ·1a corona conced16 a la Compaiila de Je

da, ~sta deb!a costear los salarios de los soldados presidiales y la 

construcci6n de los barcos necesarios PAf.ª el servicio de la coloni .. 

zaci6n, Te6ric.-n:te, soldados, marinos y barcos estaban sujetos a 

la autoridad real, pero en la practica loa misioneros .manejaron con 

libertad casi absoluta loa asuntos preaidialea y todo lo referente al 

servicio naval. 

Teniendo como eje de la nave,aci6n en el golfo al puerto de Lo~~ 

reto, la california jeaultica fue abastecida por medio de.dos rutas 

marltias prin.cipalea. Una, que•• podrta llamar de altura por la 

distancia a recoErer y por la capacidad de loa navlos, partla de Aca

pulco o de Matanchel,puertoa a loa que ll8fJaban loa situados proce-
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dentes de M~xico con artículos que sólo podían obtenerse en Nueva Espa

ña y, ocasionalmente, en Nueva Galicia, La otra ruta tenía su origen 

en el vecino litoral de Sonora y Sinaloa, desde donde las misiones je

suíticas del continente apoyaban con el envío de alimentos a los frá

giles establecimientos de la árida península. Esos situados consis

tían, por lo general, en telas, utensilios dom~sticos y para la agri

cultura, objetos para culto religioso, armas y algunos artículos co

mestibles como chile y chocolate, Aunque todos esos artículos eran 

'importantes para mantener el funcionamiento las misiones california

nas, el abastecimiento desde la contracosta del golfo resultaba aún 

más importante, pues el ganado y los productos vegetales de Sinaloa y 

Sonora significaron la supervivencia misma de la colonización, 

Los jesuitas llevaron a cabo el abastecimiento con navíos que ge

neralmente eran inadecuados y escasos. El padre Píccolo, compañero 

de Salvatierra en los primeros años de la empresa misional, comentaba 

en un informe de 1702 que se necesitaba un barco grande para trans

portar los situados y uno mediano -bergantín o goleta- para acudir a 

la cercana contracosta por socorro y para explorar hacia el norte del 

golfo, 26 Rara vez pudieron contar los misioneros con un barco grande 

y los navíos que utilizaron en la travesía del golfo fueron de media

na capacidad, como los bergantines, o aún más pequeños, como los pa

taches y las canoas grandes que eran habilitadas con velamen. La im

presión general que se recibe de las crónicas jesuíticas es la de una 

precariedad y escasez permanentes en la flota misional, ya fuera por 

motivos económicos que obligaban a comprar barcos en mal estado o por 

las dif!ciles condiciones meteorológicas y de mantenimiento naval en 

el golfo. En pocas ocasiones se decidieron los misioneros a emprender 

la construcción de navíos: una de ellas ocurrió en 1720, cuando Juan 
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de Ugarte.organiz6 y participd en la construcci6n de la balandra Bl 

Triunfo de la Santa Cruz; la otra se produjo en 1761 cuando bajo la di

recci6n de un filipino, Gaspar d~ Malina, un ·grupo de carpinteros y 

peones residentes en la península construy6 en Loreto el navío Concep

ci6n el cual result6 tan efectivo que poco despu,s se construy6 un 

barco más pequeño. lstos fueron casos aislados y tanto la COmpañ!a de 

Jes1is como el gobierno español·, que tuvo que acudir en auxilio de los 

jesuitas a los ¡,ocos años de iniciarse las actividades misionales, se 

vieron en apuros·· para mantener el abastecimiento naval a california. 

Por lo dem4s, es necesario señalar que con las actividades de la 

Compañia de Jesds se inici6 la articulaci6n del transporte y del abas

tecimiento comrercial terrestre con el medio marítimo en el golfo de 

california. Las 911presas pioneras de los.siglos XVI y XVII que inten

taron la colonizaci6n de la pentnsula no tuvieron una motivaci6n s6li

da o permanente, y desde luego no -contaron con el apoyo de una socie

dad colonial asentada con firmeza en la. otra orilla del golfo. Los 

jesuitas, en caJlbio, se empeñaron en una tarea misional a largo plazo 

y utilizaron con inteligencia la organizaci6n misional que hablan for

jado en las provincias de Sinaloa y Sonora. Ya adelantado el siglo' 

XVIII, los misioneros mencionaban los diversos lugares del litoral 

continental a los que acudtan los navtos 8e la Compañia, como Santa 

Marta de Ahome (desembocadura del rto PUerte), san Lucas (actual Agia~ 

hampo), Santa Cruz (desembocadura del rto--Mayo), esteros de Santa 

Cruz e isla de Lobos y la desembocadura del rto Yaqui. 28 Tan impor

tantes llegaron a ser •1os puertos de Mayo y Yaqui• en su movimiento 

comercial de abastecimiento a California que el procurador jesuita de 

la provincia, Jaime Bravo, present6 una petici6n a la audiencia de 

Guadalajara, el 9 de febrero de 1718, en el sentido de facilitar to

das las maniobras navales en esa zona por los siguientes medios: 
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Y siendo como es muy necesario que en los puertos de Mayo y 

Yaqui tengan todo amparo los barcos de su majestad, hallándose 

los pueblos de Santa Cruz Ytaguer!a de Mayo, y de Huiribia in

mediatos a dichos puertos, donde los referidos barcos frecuen

tan, con sus naturales los que acuden a los embarques y desem

barques de lo que se conduce y transporta de v!veres, y demás 

cosas necesarias para el fomento de los soldados y demás ope

rarios que concurren a la conquista y pacificaci6n, que no po

drán hacer estas asistencias si por las justicias de aquellos 

territorios se les saca de sus pueblos para otros ministerios, 

repartidndolos a diferentes haciendas y demás ocupaciones en 

que los divierten1 y para que esto no acaezca y falte la gente 

necesaria las veces que aporten dichos barcos y que tengan 

pronto despacho ocurro a westra alteza suplicándole rendidamen

te se sirva de prohibir intotum los repartimientos de los natu

rales de dichos pueblos ••• sino que se reserven para lo que 

llevo expresado, imponiendo a las referidas Justicias grav!si

.mas penas y que solo acudan a las mencionadas funciones de los 

embarques y desembarques ••• otro si se ha de servir v. A. deman

dar se-me libre despacho separado para que todas las justicias 

de aquellas costas atiendan con todo esmero a los barcos que a 

ellas aporten en lo que pueda ofrecerse a sus cabos, pilotos, 

pr4cticos y marineros, y que todos gozen y tengan en cualquiera 

puerto las preeminencias y excepciones que gozan l~s embarca

ciones de Su Majestad; y que los cabos militares puedan usar 

la insignia de bast6n el tiempo que entendieren en los negocios 

en las costas de la provincia de Sinaloa ••• 29 

Igualmente importill)te fue el papel que desempeñ6 el puerto de 

Guaymas, gracias al inter~s del padre Kino, quien enviaba aht las 
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provisiones que se recolectaban en las misiones de la Pimerta. 30 

la babia de J En 

Guaymas se estableci6 una misi6n-rancher1a que estuvo 

adscrita a la provincia misional de california para facilitar el envío 

de v!veres y para aprovechar las ventajas portuarias en la regi6n. 

Una vez señaladas las condiciones y los elementos en que se desen

volviCS el tráfico naval jesuita en el golfo de California, pasaremos a 

describir el circuito del abastecimiento comercial a las misiones ca

lifornianas. La insistencia en utilizar el ejemplo de los estableci

mientos peninsulares se debe a que fueron los que animaron el.desarro

llo de la actividad mar!tima en el seno Lauretano, pues todos los esta

blecimientos civiles y religiosos de Sinaloa y Sonora eran abastecidos 

por rutas terrestres y hasta la segunda mitad del siglo XVIII no exis

ti6 un trafico comercial mar!tilllo a lo largo de la ri.bera continental 

del golfo. 

Dentro de la estructura administrativa de la Compañia de JesGs, 

el procurador desempeñaba una importante ·funci6n en las relaciones 

comerciales de cada provincia misional. En el caso de california 

ezisti6 toda una cadena de procuradores que atendieron con eficacia 

los problemas de abastecer una regi6n tan alejada del centro del vi

rreinato. En la ciudad de M&ico exist1a uno de ellos cuyas obliga

ciones eran recibir los s1nodos que daba la corona, cobrar los rdditos 

que produjera el Fondo Piadoso de califomias y recoger todo tipo de 

limosnas y donaciones particulares para efectuar compras _de art!culos 

con los que se abastecSa a 1m misioneros, soldados y marinos de la pe

nínsula. TambiAn debía ocuparse de atender todos los asuntos misiona

les ante el virrey y la audiencia de M&ic:o y, muy especialmente, en

cargarse de la compra, construcci6n y reparaci6n de barcos. 31 Otro 

procurador resid!a en Guadalajara y se ocupaba de atepder el embarque 

de los cargamentos en Nueva Galicia y hacer compras ocasionales en la 
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misma regi6n, si las circunstancias lo requer!an. A causa del necesa

rio abastecimiento de comestibles tambi6n se nombraron otros procura

dores jesuitas en Sonora y Sinaloa.32 

El punto final en la cadena de aprovisionamiento misional era el 

procurador de Loreto, quien pr4cticamente manejaba la vida econ6mica 

de la pen!nsula ya que estaba encargado de la recepci6n y despacho de 

embarcaciones, el almacenamiento y vigilancia de las mercanc!as, la 

administraci6n del sueldo de todos los soldados y marineros, y la dis

tribuci6n de cargamentos a cada una de las misiones. 33 La corona tu

vo que auxiliar a la Compañ!a de Jesds en el sostenimiento de la colo

nizaci6n y por ello se hizo cargo de pagar los sueldos de soldados y 

marineros, como en cualquier otro presidio. Ese pago tambi6n se 

confi6 a los procuradores jesuitas de Ml!xico y Guadalajara, quienes 

convert1an el dinero en ropa y utensilios antes de enviarlos a la pe

n!nsula, donde la moneda habría resultado inGtil, segGn las condicio-

nes de intercambio mercantil que ya hemos comentado sobre Sonora y que 

seg6n parece privaban en gran ·parte del virreinato. Asimismo, los 

procuradores segu!an id6ntico procedimiento con el dinero del Pondo 

Piadoso de Californias destinado a las misiones. 34 
-/ 

/ 

Los abastecimientos de las misiones californianas segufan la 

tradicional ruta de la ciudad de Ml!xico a Guadalajara y de ah! conti

nuaban a Matanchel, en la costa de Nueva Galicia, para ser embarcados 

rumbo a Loreto. El tramo terrestre era especialmente costoso por los 

a1tos fletes de transportaci6n que debfan pagarse a los dueños de re

cuas y a los arrieros. Una vez en Matanchel o en Chacala, donde se 

bac1a la conexi6n con el transporte marftimo, los jesuitas se hacían 

cargo en forma total del manejo de las mercanc!as a trav6s de los ma

rinos y los soldados del presidio de Loreto que estaban a sus 6rdenes. 
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El tramo marltimo de este circuito supuestamente deb.la resultar :)s . 

econ6mico en vista de que no se pagaban fletes ni impuestos, 35 pero 

los costos de mantenimiento naval tallbiGn eran muy elevados. 

Loreto era el centro de distribuci6n de la penlnsula donde se 

provela de diversos artlculos (telas, zapatos, sombreros, mercerla y 

jarcierla, tabaco, azGcar, chocolate, chile, armas, caballos y mulas) 

a los soldados y marinos dél presidio, segGn su salario. 'lodos los 

productos se tasaban al doble de lo que se habla pago en H&ico, para 

compensar los gastos de la transportaci6n terrestre. Del mismo Lorej 

to se enviaban e&rgaMntos a las dem4s misiones .-generalmente en re

cuas, a veces en lancha- con los art!culos necesarios para los misio

neros y para el culto religioso, pero sobre todo telas que servlan p -

ra vestir a los indios.36 El flujo ·de mercanc!as a la inversa, de la 

pen!nsula al continente, fue de muchas menores proporciones y éonsisti6 

en la exportaci6n de productos como vino, piloncillo, higos, carne se .. 

ca, gamuzas y, a veces, caballos y mulas. Bl cargamento se concentra-

ba en Loreto para ser abarcado y las ganancias se abonaban a cada ai- __l 
si6n en la cuenta general de slnodos. Bn ocasiones se acus6 a los je

suitas de haber ·1evantado un emporio vitivinlcola con el que se obte-

n!an enormes ganancias; los cronistas de la orden refutaron en&gica

aente ese rumor37 y en general no parece probable ~e las condiciones 

de cultivo y transporte penaitieran un amplio comercio de este produc-

to. Subregionalmente se produjeron limitados movimientos ae inter-

cambio mercantil como el de las misiones de 'l'odos Santos y Santiago que 

llegaron a vender ganado, ocasionalmente,a los pocos reales mineros 

del sur de la penlnsula. La m1si6n de San JosE del Cabo ten.la la obli

gaci6n de proporcionar bastimentos a los tripulantes del gale6n de Ma

nila cuando haclan escala en San Lucas y fstos, a su vez, generalmen-
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te les obs~quiaban telas o loza. Tambi~n sobre este intercambio de los 

jesuitas con los comerciantes filipinos se produjeron m61tiples rumo

res referentes a una actividad comercial clandestina, rumores que no 

pudieron probarse. 

De cualquier manera, los intercambios comerciales en la pen!nsu

la de california durante el periodo jesu!tico fueron de importancia 

menor y siempre obedecieron a una necesidad de abastecimiento. Aun en 

los casos en que tuvieron relaciones comerciales con el 6nico sector 

civil de California, los mineros del sur, hubo una gran reticencia, 

por parte de los misioneros, para comerciar pues consideraban que la 

presencia de colonos españoles era un obst4culo para lograr la adecua

da evangelizaci6n de los californios. 38 El principal empresario mine

ro de la península en esos tiempos fue Manuel de Ocio, antiguo solda

do presidia! que se hab!a enriquecido con el tráfico de perlas y quien 

despu~s se convirti6 en minero, buscador de perlas y comerciante. va

rios cronistas jesuitas como Del Barco, Baegert y Clavijero dan noti

cia del origen de sus actividades y extsten bastantes documentos rela

tivos a sus relaciones y pleitos con los misioneros. Un buen ejemplo 

lo encontramos en la correspondencia del procurador jesuita en M~xico, 

Juan de Arnesto, quien comentaba, aproxiJnadamente en 1750, que un co

merciante de Guadalajara, Antonio Ignacio de Mena, había presentado 

una solicitud a nombre de Manuel de Ocio para que el real de minas de 

San Antonio fuera declarado villa, que el obispo de Guadalajara nom

brara un capellán para los mineros y que no se le impidiera comprar 

alimentos y bestias ni tampoco fletar barcos, en tanto construía uno 

el mismo Ocio. Arnesto se opuso desde luego a todas las peticiones de 

OCio y describía las dificultades del abastecimiento naval a la pro

vincia,· pero sobre todo se opon!a a que se dejara comprar libremente 

a Ocio porque eso desquiciaría el aprovisionamiento de los presidios. 39 
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A pesar de los alegatos de Arnesto la real Hacienda lleg6 a una deci~ 
\ 

si6n de compromiso en la que se ordenaba que se auxiliara y se le ven\ 

diera lo necesario a Ocio, sin perjudi~ar a las misiones, y que el go-' 

bernador y los aisiOneros protegieran y alentaran la colonizaci6n ci- \ / 

vil, sin descuidar el interds reliqiOoo. Por otro 1-, se le dio-~~ ( 

cencia a Ocio de constru!r un barco de cubierta con prohibici6n 8:'PfJ· 

•• deDe::: :..::::::. decir que -uel de Ocio abri6 un~- 1\ 

vo circuito comercial usando como financiador y abastecedor a Antonio 

de Mena. Este comerciante de Guadalajara.mantuvo largo tiempo sus re

laciones c01118rciales con el minero californiano, las cualeJ incluso se 

afianzaron con lazos familiares, ya que un hijo de Ocio, Antonio,contra

jo matrimonio con una hija de Mena. 41 Otros mineros californianos, como 

Gaspar Pis6n y Eugenio Olachea, siguieron los pasos de Ocio en los 

asuntos comerciales, aunque con menor proporci6n y fortuna. El sist~ 

era el siguiente: ya que en la provincia no exist!a oferta de mercan

c.!as y la moneda era inuy escasa, los dueños de mina,- pagaban a sus 

operarios con comestibles y con art!culos adquiridos en el continente. 

Todo se expend1a en la hacienda minera a precios muy altos, donde se 

abonaba a la cuenta de cada trabajador, quien por lo comtin deb!a ds 
42 • de lo que ganaba. La conexi6n comercial naval a travEs del golfo 

la re~lizaban hombres como Ocio y Pis6n que en sus pequeñas embarca

ciones, usadas tambi6n para el buceo de perlas, acudían a la costa de 

Nueva Galicia para recibir mercancla de sus aviadores a cambio de pla

ta en pasta. 43 En el limitado marco geográfico y poblacional de la 

península californiana se formaron complejas unidades de producci6n, 

en las que la áiner1a era b4sica, pero a la cual estaban integradas 

otras actividades como el rescate de perlas, la ganadería y el com~r 
1 

cio. Dentro de esa estructura econ6mica se fue formando una oligar 
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1/ 1 . / quía empresarial que recurri6 a la actividad comercial como e meJor 

I instrumento para conservar la escasa mano de obra que podía conseguir-

se para California. 

En un plazo m4s o menos largo fue necesario que los empresarios 

californianos recurrieran al apoyo financiero del sector mercantil del 

continente. Por cierto que ese apoyo venía insinuándose con cierto 

matiz regional, ya que comerciantes como Mena, o como Miguel Marín, 

que abasteci6 a Gaspar Pis6n, 44 estaban avecindados en Nueva Galicia 

y parecían tener una actitud relativamente independiente de los comer

ciantes de M~xico. A pesar de todo,el mayor volumen del movimiento 

comercial en el noroeste se efectu6 por circuitos terrestres y estaba 

controlado por los mercaderes de la capital virreinal. Ya hemos seña

lado al principio de este capítulo las razones por las que el consula

do de comerciantes de M&ico logr6 convertirse en una de las mayores 

-si no es que en la más importante- fuerzas econ6micas de Nueva España. 

Toca ahora estudiar su influencia en los circuitos comerciales del 

noroeste, Los grandes almaceneros acaparaban la mayor parte de los 

cargamentos de las flotas, fueran de España o de Filipina, y elimina

ban la competencia de los medianos y pequeños comerciantes que no te

nían la suficiente capacidad monetaria. una vez en posesi6n de las 

mercancías distribu!an buena parte de ellas en las provincias ofre

ciendo cr~ditos a los comerciantes de cada regi6n, lo cual obviamente 

repercutía en los precios a los consumidores. Basados en su liquidez 

monetaria los mercaderes de México también establecieron tiendas su

cursales en los reales mineros del norte, donde los trabajadores ob

tenían altos ingresos y eran conocidos por su inclinaci6n al dispendio 

La miner!a necesitaba asimismo de un amplio financiamiento por el ti

po de materia prima que se requería (hierro, acero, azogue, herramien

tas) y por los elevados salarios de los trabajadores. Aunque seco-
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rr!an algunos riesgos financieros al vender art!culos a cr,dito o hacer 

pr,stamos a los empresarios de una actividad que ten!a inciertas pro

babilidades de ,xito, los comerciantes se las ingeniaban para obtener 

buenas ganancias mediante la plata, que llegaba a sus·manos a precios 
45 mucho ús bajos que los oficiales. 

La influencia del sector comercial capitalino en el norte del vi

rreinato fue de tal magnitud qae inclusive reproduc!a, en menor escala 

por supuesto, la dependencia que se produc!a entre la metr6poli espa

ñola y su colonia novohispana. Las provincias del noroeste como todas 

las de la frontera septentrional, pod!an ofrecer al mercado virreinal 

productos derivados del raaao pecuario y,-antes que nada, plata. A 

cambio, por la falta generalizada de industrias y artesan!aa, tentan 

que adquirir todo tipo de art!culos manufacturados y cierto tipo de 

productos alimenticios que no se produc!an en la regi6n. Si a esto 

añadimos las tremendas distancias que debfan recorrerse-para abastecer 

las provincias norteña~ podremos compr~der la decisiva importancia 

que tentan los•rcaderes en aquellas tierras. 46 El noroeste era tam

bi~ una de las regiones ds castigadas por las incursiones apaches, 

circunstancia que hacia muy dificil el abastecimiento de los reales 

mineros situados en el extremo norte y los hacia adn ús dependientes 

del comercio externo a la regi6n. 47 Las dificultades de comunicaci6n 

y los sistemas centralisados del gobierno y el comercio metropolitanos 

provocaron que las provincias ubicadas a mayor distancia sufrieran 

una &CJUda carest!a y fueran altamente dependientes en su econom!a. 

Respecto a la influencia de los mercaderes en el noroeste exis

·ten numerosos documentos que nos la revelan y de los cuales haremos una 

corta selecci6n. Desde mediados del siglo XVII ya se hab!a hecho pa

tente el conflicto entre los misioneros jesuitas y el sector civil. -16a

se mineros y comerciantes- por el control de la mano de obra ind!gena. 
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Los pleitos y las quejas por el trabajo forzoso que se imponía intermi

tentemente a los indios, de parte de los mineros, así como las recla

maciones por los indios escapados de las misiones y por las diferencias 

en las transacciones comerciales se fueron acentuando. En 1723 el pa

dre Daniel Januske se quejaba de las presiones que sufrían los jesui

tas por parte de los mineros y de los mercaderes; estos últimos acu

saban a los misioneros de impedir el comercio con los indios y Januske 

alegaba que s6lo deseaban impedir el fraude a los indios, quienes cam

biaban sus cosechas por baratijas. 48 El visitador virreinal Rodríguez 

Gallardo elabor6 en 1750 un importante informe -citado ampliamente en 

el capítulo anterior- en el que se puede apreciar el disgusto de este 

funcionario por el papel negativo que desempeñaban los comerciantes en 

el movimiento econ6mico del noroeste novohispano. Señalaba el control 

financiero de los mercaderes sobre los mineros mediante el avío de sa

larios, herramientas y telas, artículos a los que imponían precios 

arbitrarios, Tambi~n los acusaba de usura en los diferentes trueques 

que se realizaban en Sonora y Sinaloa (telas por granos y animales, 

que luego revendían por plata), gracias a los cuales finalmente eran 

los acaparadores de los metales preciosos y la moneda que circulaban 

en la regi6n. 49 Adeds, puso de relieve su mera condici6n de agentes 

o representantes de los almaceneros de México, pues decía que "s6lo 

duran en la provincia lo que en hacer sus barras", 5º A pesar de to

do, Rodríguez Gallardo creía que se podía controlar el círculo vicio

so del comercio si se monetizaban los circuitos comerciales de los 

presidios y de toda la provincia, lo que obligaría a los comerciantes 

a guiarse por cauces más apegados a las reglas econ6micas, 51 Tal 

teoría no parecía corresponder a la realidad del sistema comercial y 

financiero de la Nueva España, siempre agobiado por la escasez cr6ni

ca de moneda y la constante expulsi6n de plata a la metr6µoli. Eran 
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justamente los comerciantes los más interesados en mantener un movi

miento crediticio que les permitiera por otra parte atesorar plata o 

moneda con la que sostenían su liquidez de capitai. 52 

Sin importar todas las opiniones y advertencias en su contra, los 

mer~aderes mantuvieron su control de las relaciones econ6micas en el 

noroeste y ya hacia el final de la tpoca misional jesuítica, 1767, el 

misionero Juan Nentvig opinaba que se deb!a permitir a los misioneros 

obtener su abastecimiento por -medio de w ••• los comerQiantes de Mbico•~3 

Esta declaraci6n l;1 ha de haber hecho muy a su. pesar pues por otra par

te decta que los apuros econ&nicos de las misiones se deb!an a los co

merciantes• ••• porque los frutos de las.Jliisiones se venden al precio 

que quieren los mercaderes, quienes como son dueños del poco oro y 

plata que da la tierra, as! dan la ley a las cosas, y lo que se hacía 

antes con un viaje de harina u otros efectos, ahora ni con tres via-

jes se saca•. 54 En dpocas posteri.ores a la visita de G!lvez a Sonora 

y de todos los decretos que expidi6 para reglamentar el uso de lamo

neda y de los tratos comerciales, persistieron las quejas respecto a 

los abusos de los comerciantes. Eusebio Ventura Beleña, quien bac!a 

un reporte sobre la organizaci6n de la real Bacien4- en Sonora y S1-

naloa, describe c6mo fue que los comerciantes aprovecharon la reduc

ci6n del precio del marco de plata en la 1regi6n para obtener mayores 

ganancias en la venta de telas. Segdn Ventura Beleña la tela llamada 

bayeta costaba tres reales en M&ico y con los costos de alcabala y 

flete deb!a subir a cuatro reales en el noroeste, pero que los merca

deres la vendían a ocho reales en CUliac!n y hacia el norte. Además, 

hasta 1767 s6lo habían pagado el dos por ciento de alcabala y a par

tir de esa fecha el cuatro por ciento, cuando seg1in la ley debta ser 

el seis. En resumen, opinaba que muchas disposiciones hacendarias 

s61o babtan servido para eariquecer a los comerciantes en lugar de be-
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neficiar a los colonos del noroeste.SS 

Con la visita de Gálvez empez6 un cambio paulatino de los circui

tos comerciales en el noroeste, según se iban implantando las reformas 

¡borbónicas en el gobierno y en el sistema hacendario de Sinaloa, Sono

ra y California. Al principio de las reformas los comerciantes postu

laron la posibilidad de una cooperaci6n entre ellos y las autoridades, 

como en el caso del estanco del tabaco, acerca del cual recomendaban 

a las autoridades regionales que se estableciera en la provincia, pero 

manteniéndose la distribuci6n del producto a través de los comercian

tes para evitar gastos a la real Hacienda.s6 De igual manera, entre 

los vecinos de Sonora que mayormente cooperaron para la campaña mili

tar de 1768 se encontraban los comerciantes de San Antonio de la Huerta. 

Resulta evidente la potencia econ6mica de los mercaderes respecto a 

los dem4s vecinos del lugar e igualmente significativo su ntimero 

-quince- e influencia en los asuntos de la provincia.s7 

Los ajustes hacendarios incluyeron la instalaci6n de una aduana 

en Al.amos con la intenci6n de controlar el pago de alcabalas, as! como 

para evitar el contrabando y los fraudes mercantiles en la zona.se 

Por otra parte, Eusebio Ventura Beleña, hombre de confianza del visi

tador G~lvez, realiz6 una curiosa labor como "rescatador" de metales 

preciosos en las poblaciones de Bacubirito y Sinaloa hasta obtener 36 

marcos de oro que envi6 a México con objeto de incorporarlos al fondo 

de la expedicidn. 59 SegGn parece, la excursi6n de Ventura Beleña a 

Bacubirito también tuvo como objetivo indagar las condiciones delco

mercio en ese lugar y estimular el uso de la moneda para las transac

ciones comerciales, ya que el virrey lo felicit6 por haber obligado a 

los mercaderes a hacer sus pagos en moneda. 60 Esta fue una de las ma

yores preocupaciones de Gálvez, repetida una y otra vez en leyes y 

decretos, aunque segGn parece con pobres resultados, pues tanto a me-
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diano -1777- 61 como a largo plazo -1797-62 sigui6 report4ndose al 

trueque como la fotma de intercambio ~omerQial generalizada en la re

gi6n. As! pues, las reformas fiscales patrocinadás por Gnvez en 

nombre de la corona tuvieron, efectos intermitentes o fragmentarios en. 

las relaciones comerciales de las provincias noroccidentales. 

Debemos destacar, sin embargo, que el pensamiento y la persona

lidad de Galvez se manifestaron con mayor fuerza sobre otros aspectos 

del septentri6n novohispano cuando fue n91Dbrado Ministro de Indias en 

1776. Uno de sus primeros actos fue insistir en la creaci6n de un 

organismo de gobierno independiente para el nort& de Nueva España y la 

corona accedi6 al estaplecimiento de la Comandancia General de las 

Provincias Internas. El primer comandante fue el caballero Teodoro de 

Croix, quien, tras muchos trbites y un recorrido de reconocimiento 

por el territorio de las.Provincias Internas, estableci6 la capital de 

las mismas en Arizpe, Sonora. Entre 1~ 'muchos problemas de la Coman

dancia se contaban los del ramo fiscal.y fue necesario intentar una 

reorganizaci6n del sistema de cobro 'a~ aliiabalaa. 63 Esa pol!tica de 

actualizaci6n hacendária produjo varias relaciones documentales refe

rentes al problema del pago de alcabalas en Sonora y Californias, las 

cuales nos permiten profundizar en el conocimiento de la .actividad 

comercial que tenía una relaci'6n con el: tr.ansporte naval en el mar de 

Cortfs y, posiblemente, con la formát:16n de circuitos comerciales re

gionales. 

Dos guías 1118rcantiles de la aduana de Jllamos dieron pie para la 

intervenci6n de las autoridades españolas. La primera fue del 10 de 

noviembre de 1780 en la que el comerciante Jul14n Hidalgo avisaba lle

var tres tercios de gfneros -nde Castilla y de la tierraº- a Califor

nia, con valor de 640 pesos, y se le instruía que debía pagar la alca

bala en California y traer la certificaci6n de regreso a Alamos. 64 
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La segunda fue de octubre de 1781, y por ella se autorizaba a Ram6n 

Aguilera, vecino de Navojoa, para llevar mercancía a California, por 

cuenta de Julián Hidalgo, desde el puerto de "Guirivis" (en la desem

bocadura del río Yaqui) •65 Al mes siguiente de este filtimo caso, el 

teniente de gobernador en Loreto, Joaquín Cañete, se dirigi6 algo

bernador de California, Felipe de Neve, para informar que Julián Hidal

go había pasado en el ºtavequinº desde Sonora con una guia de la adua

na de Alamas, lugar en el que ya había pagado la alcabala. Por tal 

motivo solicitaba instrucciones respecto al cobro de alcabalas en la 

península y al pago de fletes de carga en los barcos del rey. 66 Neve 

contest6 desde la Nueva California remiti,ndose a la autoridad delco

mandante Teodoro de Croix, a quien puso en antecedentes del problema, 

y añadi6 un comentario en el sentido de que el comercio de Santa Ana y 

de todo el Departamento del Sur de la Antigua California aumentaría, 

por lo que había que estar prevenidos. 67 No sabemos si tal comentario 

obedecía al aumento de la actividad comercial en el noroeste o si lo 

pensaba en raz6n del reciente decreto del comercio libre de 1778, que 

podría influir en las transacciones comerciales de todo el imperio, 

pero desde luego es indicativa de una dinamizaci6n en los intercambios 

mercantiles a trav,s del golfo, 

En la Comandancia se encarg6 del caso el asesor de Croix, Pedro 

Galindo Navarro, quien investig6 tanto al administrador de la Aduana 

de Alamas, Pedro de la Sota, como a Joaquín Cañete y a los comercian

tes Julián Hidalgo, Ram6n Aguilera y Rafael Marr6n. El parecer de 

Galindo fue que pagar seis por ciento de alcabala era demasiado alto 

para las condiciones econ6micas de la regi6n, pero que si vecinos y 

mercaderes lo pagaban ºsiempre se podrá bajar", Tambi~n llegaba a la 

conclusi6n de que la alcabala debía pagarse en el lugar donde se intro

ducía la mercancía, para tomar en cuenta los costos del lugar, y pre-
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sentar la constancia del pago en el lugar de procedencia. Respecto a 

los fletes de transporte naval se remit!a a las tarifas establecidas 

en el reglamento impuesto por JosE de Gálvez en 1769, con la aclara

ci6n que s6lo se refer!an a los barcos del rey, ya que los barcos par

ticulares y las canoas de perlas estaban libres de toda contribuci6n. 68 

Durante el curso del mismo año hubo una controversia entre Galindo Na

varro y las autoridades en Múico sobre si pod!a establecerse el ramo 

de alcabalas en California, el primero estuvo en contra y las segun

das a favor. 69 

Sobre este asunto tambiEn externaron su opini6n los misioneros 

dominicos de la pen!nsula ~aunque no a propdsito del mismo caso- desde 

un punto de vista que merece un breve análisis puesto que representa 

los intereses de uno de los grupos peninsul~es que pod!a producir y 

exportar arUculos al continente. El padre dominico Fray Miguel Hidal

go se queja~ ante el gobernador Neve acerca de lo negativo que ser!a 

establecer el cobro de las alcabalas en California, en parte por lo 

que eso significarla de aumento de precio en los art!culos provenien- ) 

tes de la contracosta continental y tambiEn por lo perjudicial que se-

ria en la ventad~ los productos que las misiones californianas comer~ 1 

ciaban en Sonora y Sinaloa; 
¡ 

I 

, •• sumergidos en el mar los efectos vendibles o disipados por 

una injusta acepci6n de los conductores antes de su venta, que~ 

dan afligidas las misiones con un duplicado gravamen, cien 

cuartillos de aguardiente, por ejemplo, transladados a la costa 

opuesta vienen a quedar en setenta y cinco, o menos1 agréguen

se a tan considerable ~ebaja las mermas, y arreglándose el jus

ticia en el cobro de ese impues·to, al corriente establecimiento 

de la Provincia, '7iene a resultar una contribuci6n sobre ter

cios imaginarios. 70 
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como puede verse, la transportaci6n de mercaderías en barco pa• 

recia ser insegura o poco eficaz, y esto venía a dificultar las condi

ciones del comercio naval en el golfo. Otro misionero, el padre Juan 

Cris6stomo G6mez que trabajaba en San Ignacio, pidi6 a Teodoro de Croix 

la exenci6n del pago de alcabalas por diez años o de lo contrario no 

podría concluir la iglesia de su misi6n, El padre G6mez se quejaba 

de que al enviar a Alamos un cargamento de aguardiente, higos y pasas 

tuvo que pagar el seis por ciento de alcabala en Loreto y el cuatro 

por ciento en Alamos, lo que aunado al flete del transporte naval deja

ba sin utilidades a la misi6n, 71 En diciembre de 1782 Croix aprob6 

el dictamen de Galindo Navarro respecto a cobrar la alcabala en el lu

gar de venta y por lo pronto exent6 de ese pago a la misi6n de San Ig

nacio por cuatro años. Tambi~n advertía a Neve que el comercio recí

proco de frutos y efectos entre Sonora y California era libre y s6lo 

debía pagarse la alcabala, 72 Lo que resalta en estos casos es la evi

dencia de que ya existía un intereambio más o menos sostenido entre am

bas riberas del golfo, a pesar de todas las dificultades naturales y 

el desconcierto general de la administraci6n fiscal que se presentaban 

en la regi6n. 

Desde la visita de G4lvez la provincia de California estuvo divi

~ida =n dos departamentos, el del norte con capital en Loreto y el del 

sur con capital en San Ana. En el norte prácticamente no existían 

otros establecimientos que los misionales y ya hemos comentado el li

mitado intercambio comercial que tenían con Sonora. El sur, en cam

bio, había tenido actividad civil desde hacía bastante tiempo debido 

al descubrimiento de minas de plata. En esos reales mineros los em

presarios, como Manuel de Ocio y Gaspar Pis6n, tambi~n funcionaron 

como comerciantes abastecedores de los trabajadores y como marinos 

transportistas en l~s primeros tiempos de la colonizaci6n civil en ca-
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merciantes de Guadalajara, Sinaloa y 

co-\ ~- \ 
'\\ ,!1 

Sonora para financiar los fuerte• 

Años despuEs, hacia 1750, empezaron a relacionarse con 

1 ·. \· / 
costos de la empresa minera, un9 de cuyos principales aspectos era el , \. '\ ,. 

suministro de azogue para •beneficiar" la plata. Durante muchos años \ 

el mercurio o azogue fue distribuido por los comerciantes, como en el 

resto de la Nueva España, mEtodo ilícito dentro del sistema hacendario 

y oneroso para los mineros, pero el dnico que pod1a utilizarse por la 

falta de capitales y canales de distribuci6n. A pesar de todos los 

decretos y disposiciones del visitador Galvez (almacEn real de Santa 

Ana, caja real en JUamos, prohibici6n de traficar con plata en pasta, 

etcEtera), el procedimiento subsistid hasta que en 1781 la corona 

' prohibi6 definitiva y terminantemente que los comerciantes traficaran 

con azogue. El gobierno español debta encargarse de esta función a 

travEs de sus cajas reales con el objeto de controlar la distribuci6n 

y reducir el precio del mercurio en beneficio de la minería y el fis-

co. Estas medidas fueron provechosas en el centro del virreinato, pe

ro las Provincias Internas se vieron seriamente afectadas por la esca-

sa distribuc16n del azogue. Entre 1782 y 1783 todo el noroeste pade-- \ 

ció la escasez; 73 sin embargo, fue en la península donde la situaci6n \\ 

se hizo m!s desesperada en vista de que los mineros californianos de- \ \ 

pendlan del abasto que les daban los mercaderes avecindados en Sonora. J) 

Por esta raz6n dirigieron una representaci6n al teniente de goberna- V 
doren Loreto para suplicar que se permitiera a los comerciantes con

tinuar con el suministro de azogue pues se corrla el riesgo de un co

lapso económico en la Antigua California. 74 

Aunque el problema de la escasez de azoeJUe fue general en todo 

noroeste, se hizo m!s notable en el medio peninsular porque estaba ín 

timamente vinculado con el gremio mercantil y con el escaso transport 
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naval. A trav€s de ese simple hecho se alteraron todas las relaciones 

econ6micas en California porque al verse amenazada la principal acti

vidad productiva, que era la miner!a, tambi€n entraban en crisis las 

actividades agropecuarias de las m:isiones y de los ranchos civiles y, 

. . d d 1 ~ . 1 75 por consiguiente, e to a a econom~a peninsu ar. La soluci6n al 

problema provino por varias v!as, como la de permitir que los comer

ciantes siguieran habilitando temporalmente de azogue a los mineros 

peninsulares o que la caja de Alamos enviara, cuando pudiera, pequeñas 

remesas a Loreto. La medida más significativa fue que California que

d6 incorporada a la jurisdicci6n de la caja real de Rosario, donde se 

pudieron atender mejor las necesidades peninsulares gracias a que 

exist!a una mayor vinculaci6n comercial y naval con la subregi6n si

naloense y donde exist!an más recursos para reforzar el trabajo mine

ro del sur de la,pen!nsula.76 Durante esta crisis se produjo un 

extraño flujo y reflujo de los circuitos comerciales que estuvo deter

minado en gran parte por las condiciones de la comunicaci6n naval entre 

el continente y la pen!nsula. Del control financiero que ejerc1an los 

mercaderes con el habilitamiento de azogue en forma ventajosa y ligado 

a la venta de otros productos, se pas6 a una crisis ocasionada por el 

dislocamiento de ese sistema y por la falta de embarcaciones oficiales 

que sustituyeran a los comerciantes en el abastecimiehto de la pen!n

sula. Aqu! y allá se filtran en los documentos breves menciones de 

un corto tráfico naval realizado por particulares y a trav~s del cual 

se puede apreciar que empezaban a formarse rutas de comunicaci6n mar!

tima regional: el Departamento del Norte ligado a Sonora y el del Sur 

orientado hacia Sinaloa. 

Por lo demás, surgieron variadas opiniones que propon!an una reor

ganizaci6n pol!tica y econ6mica de las Provincias Internas occidenta

les. Entre las m§s destacables, y con cierto matiz regional, fue la 
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proposici6n de! comandante J~cobo de Ugarte para cambiar la capital 

de Sonora, que era Arizpe, a Ores: primero aduc!a razones estratfgi

cas y cli.úticas y luego enfatizaba las circunstancias comerciales 

diciendo que Ores estaba mis cercana a la costa del golfo, lo que per

mitir!a una comunicaci6n más expedita con California y sobre todo 

porque • ••• Aqu! podr!a establecerse con el tiempo una feria anual, ya 

de ganados y efectos de la corona, ya de gfneros ultramarinos a la re

calada de las naos de China por el cabo de San tucas, si su majestad .. 

lo tuviese por conveniente¡ El alegato prosegu!a con un tono 

más optimista y se mencionaban las futuras posibilidades de Ures para 

tener una gran poblaci6n, edificios pdblicos, casa de moneda, catedral, 

real Audiencia y la posibilidad de que todo un sector de comerciantes 

y vecinos ricos vivieran en buenas casas, en lugar de los jacales en 

que viv!an en Arizpe. Las reminiscencias del pensamiento de Gálvez, 

a quien se dirig!a el documento, son evidentes, pero la menci6n de la 

feria y de un sector mercantil residente en la capital regional pare

cen revelar la existencia de intereses econ6micos muy definidos y 

concentrados en la provincia. 

Gálvez dej6 al año siguiente, 1787, el Ministerio de Indias,no 

sin antes contribuir a instaurar el sistema de intendencias en Amfri

ca. A prop6si':to de este acontecimiento Eusebio Ventura Beleña, enton

ces oidor de la audiencia de Múico, elabor6 en 1788 un informe para 

comentar la Ordenanza de Intendentes.78 Uno de sus primeros comenta

rios estuvo dedicado a la intendencia de Sonora, respecto de la cual 

propuso una soluci6n híbrida entre la nueva estructura gubernamental 

y las necesidades de las provincias noroccidentales: que se mantuviera 

un intendente gobernador para Sonora y Sinaloa, con sede en Rosario, 

al mismo tiempo que subsistiera un comandante general en Arizpe con el 

objeto de controlar uno y otro extremo de la provincia. Buena parte 
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de esta idea cristalizó al nombrarse un intendente gobernador para 

Sonora y Sinaloa, pero la decisi6n de mantener la capital en Arizpe 

no fue bien recibida por ser una· población bastante alejada de las 

principales zonas productivas del noroeste. Esto tambi~n frustró el 

intento de acercar los centros administrativos, o al menos vincular

los, a la l!nea costera del golfo. Por consiguiente, el comercio por 

la v!a mar!tima continuó como una opci6n marginal al predominante cir

cuito terrestre de los agentes mercantiles con los almaceneros de M~-

,--~ico.79 En la d~cada de 1790 empezó a cambiar el sistema de tráfico 

comercial en el noroeste, muy posiblemente debido a que empezaron a 

reflejarse con toda su fuerza en la región los decretos del •libre 

comercio", lo que significó el surgimiento de nuevas fuerzas mercanti

les -regionales, intercoloniales y extranjeras- que estudiaremos más 

---,adelante. 

2. Las actividades marítimas en el golfo de California 

La navegación en el océano Pac!ficó durante los siglos XVI y XVII 

casi estuvo monopolizada por la marina española, excepto por las fuga

~es incursiones de los piratas ingleses y holandeses. Como ya hemos 

señalado, una vez que fueron subyugados los pueblos del altiplano 

Hernán Cortés se apresur6 a preparar la exploración de la Mar del Sur 

y en fecha tan temprana como 1522 ya hab!an sido construidos cuatro 

barcos en la desembocadura del r1o Zacatula -Michoacán o Guerrero-. 

Pocos años después, empezaban a ~onstruirse astilleros y barcos en 

Tehuantepec y Acapulco. 80 

Cuando el Perú fue conquistado y los españoles controlaron el 

istmo centroamericano, resultó necesario construir barcos que comuni

caran y realizaran el tráfico comercial entre las nuevas colonias. 

Las regiones donde se facilitó esa empresa de construcción naval fue-
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ron el sur de Máico, Guatemala y Nicaragua, 81 no obstante que exis

tieron graves dificultades como eran la falta de cordajes,. de velas y 

de todo tipo de herramientas, que s6lo se fabricaban en España.82 A 

pesar de estos problemas la construcci6n de barcos en el Pacífico tu

vo un.buen ritmo, sobre todo cuando se abri6 la ruta comercial de Fi

lipinas, en notorio contraste con la nula actividad naval de lasco

lonias del golfo de Máico y ~el caribe, que dependían totalmente de 

España. Andando el tiempo los astilleros novohispanos declinaron en 

su producci6n, en consonancia con el comercio intercolonial novohis

pano, y era ds comdn la presencia de barcos fabricados en Sonsonate y 

Guayaquil, en parte porque tan!an mejores materiales de construcci6n 

en aquellas regiones (maderas, chapopote y breal. Por lo deds, los 

aparejos navales provenían de lo que se desechaba en las flotas del 

At1'ntico y esta pudo haber sido una de las razones por las que los 

barcos construidos en el Pac1fico fueran de menor tamaño, en promedio, 

que los del AtlSntico. 83 

Hacia el norte del litoral pacífico novohispano la construcci6n 

naval se desarroll6 con más lentitud que el avance de la colonizaci6n 

terrestre. Fue hasta fines del siglo XVI, con las expediciones de se

basti4n Vizcaíno, que la construcci6n.de barcos estuvo situada de al

guna forma, en sus preparativos o reparaciones, ·en la costa de Nueva 

Galicia. Bn el siglo XVII varias de las expediciones comerciales de 

pesca de perlas a california fueron realizadas con barcos fabricados 

en el litoral neogallego, pero no fue sino hasta la expedici6n de Isi

dro de Atondo cuando se empezaron a construir embarcaciones de ~alado 

mayor en la costa sinaloense. Atondo tuvo el apoyo de la corona para 

intentar la colonizac16n de California y estableci6 un astillero en N1o, 

poblaci6n a la orilla del río Sinaloa.84 Ahí se construyeron dos fra

gatas y una balandra que fueron usadas con asiduidad para auxiliar a 
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los efímeros puestos coloniales de Atondo en California entre 1683 y 

1685. 

Durante la ~poca misional jesuita en California, iniciada en 1697, 

tuvo un enorme importancia el tránsito de navíos entre el continente y 

la península. Seg6n el padre Venegas, hasta 1740 los misioneros ha

bían manejado dieciseis barcos de todos tamaños y tan s6lo cuatro de 

ellos no fueron costeados por la Compañia de Jes6s, aunque s1 habían 

recibido la ayuda de la corona para repararlos1 por disposición origi-
85 /nal del virrey marqu~s de Casa Fuerte, La idea general de los je-

suitas era mantener un barco grande para la ruta de Acapulco y Matan

chel y una lancha que llevara provisiones de Sonora y Sinaloa. Aun 

esa modesta ambicidn fue dificil de cumplir y los ignacianos tuvieron 

que recurrir a todo tipo de operaciones para mantener el auxilio a ca

lifornia, Casi siempre compraron barcos en Acapulco o en la Nueva Ga

licia que no se caracterizaron por ser de reciente construcci6n o su 

buen estado; en ocasiones se decidieron a pagar la construcci6n de al

gún nav1o, pero tampoco tuvieron suerte o habilidad en esas empresas. 

Juan de Ugarte decidió y pudo llevar a cabo la construcción de un bar

co en la pen!nsula, la balandra El Triunfo de la Santa Cruz, con la 

que en 1720 logr6 explorar el golfo de California hasta su remate nor

teño y que despu~s sirvió en el abastecimiento de las misiones. 86 El 

anterior fue un caso excepcional y los jesuitas siempre estuvieron 

escasos de embarcaciones en su reducida flotilla1como lo demuestra un 

caso de 1745 cuando el procurador jesuita en M~xico, Juan Francisco 

Tompes, solicit6 un barco a la corona para transportar el situado en 

Loreto por no tener la Compañia uno s6lo disponible para esa labor; 

el gobierno trató de requisar un nav1o en Huatulco, Oaxaca, pero el 

maestre del barco solicitado sugiri6 que se formara un convoy de lan

chas de buceo de perlas pues su nav1o, el San Antonio, no estaba en 



139 

condiciones de navegar. Además de su riqueza informativa respecto a 

las caracter!sticas de las embarcaciones, de los cargamentos y de la 

navegaci6n en el golfo de California, estos documentos nos muestran la 

escasez de barcos grandes en el seno calif6rnico a mediados del siglo 

XVIII. 87 Desafortunadamente para nosotros no aparece en el expediente 

la soluci6n que dio el padre Tompes al problema, si es que la hubo, 

pero desde luego no parece haber sido por la v!a ~r!tima. Situacio

nes como la que acabamos de reseñar parece que fueron comunes hasta el 

final de la &poca jesu!tica en California y existi6 además el proble

ma de que las contadas embarcaciones jesu!ticas tuvieron un pobre man

tenimiento, como se aprecia en una relaci'5n que el personal de marina 

de Loreto dirig!a a las autoridades virreinales: "Raz6n de los gastos 

de las carenas de el barquito de estas misiones de California y de la 

lancha nombrada San Joseph que por octubre de 1750 se habilitaron para 

el servicio de estos presidios de california a falta del barco de su 

majestad que Dios guarde". 88 El bareJUito pudo haber sido el bergan• 

t!n Lauretana y la cuenta ascendi6 a casi 300 pesos, pej:o el tono de 

velado reproche que puede percibirse en la redacci6n del documento 

muestr• la dificil situaci6n en que' trabajaban estos hombres. 

Mientras la situaci6n naval en el mar de Cort&s continu6 sin cam• 

bios durante la siguiente dfcada, ascend!6 al trono de España Carlos 

III, quien, en uno de los m6ltiples actos de su activa administraci6n, 

envi6 a Jos& de GSlvez como visitador real a la Nueva España. En el 

capitulo anterior hemos mencionado el porqu& del inter&s que demostr6 

GAlvez hacia el noroeste novohispano y su deseo de impulsar la activi

dad naval en el Pacifico noroccidental. Cuando se preparaba la expe

dici6n militar a Sonora y en las minutas donde el gobierno virreinal 

ped!a todo tipo de inf.ormes al gobernador de Sonora, se inclu!an va

rias preguntas acerca del tipo de embarcaciones que hab!a en las costas 
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del golfo a propósito para el transporte de tropas y v1veres, o si 

habr1a necesidad de construirlas y, en este último caso, quién har1a 

ese trabajo y con qu~ material. Se decía también que esas embarcacio

nes no s6lo estaban concebidas en razón de la expedición sino para que 

"despu~s sirvan para el comercio con la Sonora y fomento de su culti

vo y miner1a, puesto que no pudiendo fabricarse en alguno de los pues

tos referidos me será fácil mandarlos hacer en el de Realejo de lago

bernaci6n de Guatemala 11 • 89 El tono y el inter~s parecen corresponder 

al visitador José de Gálvez, quien, como veremos, fue un decidido impul

sor de la construcción naval en el golfo de California. 

Entre mayo y junio de 1766 Gálvez decidió establecer un astillero 

en la costa de Nueva Galicia y nombró al teniente de navío Alonso de 

Pacheco y Salís comandante del mismo, con el encargo de fabricar "dos 

barcos de vela y remo•. 90 Las instrucciones eran tan precisas como 

para indicar que debían construirse dos bergantines o goletas de 28 

pies de quilla, 10 pies de manga y 15 remos por banda. 91 Pacheco llev6 

consigo maestros constructores, carpinteros y peones en un movimiento 

decisivo para el adelanto de la construcción naval en la regi6n del 

Pacífico noroccidental, donde hasta entonces esa industria había sido 

ocasional y realizada por trabajadores no especializados. Como resul

tado de la decisi6n de Gálvez podemos decir que entre 1767 y 1769 se 

construyeron tres barcos de tamaño mayor -el San Carlos, el Príncipe y 

el San Jos~- a los que se llamaba paquebot, y tres nav1os menores 

-la Sonora, la Sinaloa y la Nuestra Señora de Guadalupe- que eran lla

mados indistintamente goletas o balandras. Tal cantidad de embarca

ciones de importancia fue algo inusitado en el mar de Cortés donde an

tes de la gestión de Gálvez sólo existían dos barcos mayores: la Concep

ción y la Lauretana, navíos jesuíticos cuyo calado era similar al de 

las goletas del rey. Además de los barcos grandes, Gálvez ordenó que 
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se construyeran ocho lanchas de 8 varas de largo y una más grande, de 

42 varas, de las cuales sabemos que se construyeron tres en el curso de 

1769. 92 

La mayorla de estos navlos fueron utilizados tanto en la expe

dici6n de Sonora. como en la expulsi6n de los jesuitas y en las expe

diciones de colonizaci6n a la Nueva california, en un s11bito incremen

to de la actividad naval en el golfo de California y en el Pacifico 

noroccidental. Refirifndonos estrictamente al aspecto ticnico de la 

construcci6n naval hay que decir que durante ese lapso, 1767 a 1770, 

se hicieron milagros de mantenimiento a los buques en diferentes puer

tos del golfo, aun en San Blas, por la falta de trabajadores especia

lizados y de material de construcci6n. Para 1770 se mejoraron las 

instalaciones en San Blas mediante la construcci6n de almacenes y una 

d4rsena donde se complet6 la construcci6n de cuatro lanchas-~ 

Gertrudis, San Juan Repcmuceno, Santa· Luc!a y Nuestra Señora de Loreto

cuyo objetivo principal era el transporte de vlveres. 93 Ahora bien, 

estas canoas no pareclan ser muy adecuadas si atendemos al testimo-

nio de Julián Valenzuela, patr6n de otra de ellas, la San Miguel Ar

c4ngel, quien explic6 sus razones para no llevar a Matlas de Armona a 

ocupar su puesto de gobernador de California. Segdn Valenzuela la ca-
. . 

noa admit1a poca carga y como no ten!a cubierta se hab!a echado a per

der todo el rancho y parte de la carga, por lo que ser!a imposible 

llevar algdn pasajero.94 De cualquier forma, Armona pudo llegar a ca

lifornia empleando los servicios de la goleta Nue·stra Señora de Guada

lupe, que empez6 a ser llamada Sonora, pues la que originalmente lle

v6 este nombre fue enviada a dar servicio en Filipinas, 

En el curso de ese mismo año, 1770, Armona se comunic6 repetidamen

te con el virrey marquAs de Croix para informarle como emple6 los ser-
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vicios de la Sonora y la Concepci6n en el golfo de California, entre 

la península y el continente. 95 Esto viene a colaci6n porque de todos 

los barcos construidos en San Blas s6lo los más viejos o pequeños fue

ron destinados a la navegaci6n del golfo, mientras que los mejores na

víos se asignaron al servicio de los nuevos establecimientos en Alta 

california. Ese fue el caso de la fragata Santiago, la mayor embar

caci6n que se construy6 en San Blas (1773), la cual s6lo se detenta 

ocasionalmente para reparaciones, 96 o el de la fragata Princesa, fa

bricada en 1778, que hizo únicamente dos viajes a Loreto. Lo mismo 

sucedi6 entre 1778 y 1791 con otros barcos importantes construidos en 

~an Blas o venidos de otros astilleros, que ocasionalmente viajaron a 

Loreto para abastecer el presidio pero que no tocaron otros puertos 

del golfo. 97 El problema de la construcci6n naval en la península era 

tan grave que, despu~s de carenarse -reparar- tres lanchas en Loreto, 

el Departamento naval de ese lugar se qued6 sin madera y el virrey 

Bucareli tuvo que ordenar a San Blas el que se enviara madera para 

reparaciones. 98 

Los ocasionales viajes de las fragatas Princesa, Favorita y 

Aranzaz~ a Loreto eran insuficientes y las lanchas no podían cumplir 

el servicio de abastecimiento tanto por su poca capacidad como por su 

mal estado. Francisco Trillo, comisario del Departamento naval de San 

Blas, pidi6 al virrey marqu~s de Mayorga en 1781 que no se desperdi

ciara más dinero en el mantenimiento de las pequeñas embarcaciones y 

que se construyera un paquebot pues no hay en este Departamento 

actualmente embarcaci6n propia para el Golfo California, y que se ne

cesitaba indispensablemente para pasar de Sonora a Loreto v!veres, 

gente, caballer!as y demás cosas, que no pueden pasar allí sin este 

auxilio". 99 Pasaron cuatro años y la intervenci6n de muchas personas 
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-entre ellas el ministro Gálvez y el comandante Teodoro de Croix

hasta que en 1785 se construy6 la goleta Felicidad, la cual se desti

n6 al poco tiempo a Filipinas, en donde fue desechada finalmente en 

1787.100 

Ante este panorama es de llamar la atenci6n la ayuda que pudo 
~ 

proporcionar el departamento naval de Loreto en 1784 al comandan~e de 

las Pr~vincias Internas, Felipe de Neve, Este orden6 que se auxilia

ra, con material de construcci6n naval, a la fabricaci6n de cuatro 

lanchas de buceo de perlas en la •costa del río Yaqui•. CUmplida la 

orden de Neve el depertamento de Loreto pedía urgentemente que se le 

repusiera ese material para atender el mantenimiento a las embarcacio

nes del presidio.101 cartas iban y ven!an sobre la necesidad de cons

truir barcos para el servicio del rey en el mar de Cort,s y hacia el 

fin del siglo XVIII continuaba la discusi6n sobre tipos de navíos y 

material de construcc16n naval. En un largo expediente se agrupan 

documentos con la controversia entre el gobernador de California Jos~ 

Joaqu!n de Arrillaga, los comandantes de San Blas Ram6n saavedra y 

Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, el comisario Francisco Rijosa 

del mismo Departamento, y las autoridades hacendarias del virréinato. 

Arrillaga pedía que se enviaran fragatas en lugar de paquebots y que 

en los situados del presidio se incluyera madera para reparar y cons

truir lanchas, Saavedra, Bodega e Rijosa alegaban estar escasos de bu

ques y no poder reconstruir embarcaciones como pretend!a Arrillaga, 

pero finalmente acataron la orden de enviar cuanta madera fuera nece

saria a Loreto,102 Las disposiciones y buenas intenciones eran una co

sa y la prSctica otra distinta, por lo que la situacicSn no vari6 mu

cho y por casi una d~ada continu6 la discusi6n por correspondencia 

entre las autoridades de California y las de San Blas. Uno de los 
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funcionarios que destac6 fue el incansable _p.rrillaga, quien se neg6 a 
-------- - J 

enviar las lanchas de Loreto a carenar en San Blas por razones de dis
r 
/ tancia, dinero y necesidades del presidio; en cambio, siguió pidiendo 

t 

material de reparación y herramientas y cambió las rutas del correo 

-por Guaymas en lugar de San Blas- para enviar los barquichuelos encar

gados de ese servicio a San Blas, en vista de que los grandes navíos 

que transportaban situados y memorias sólo podían viajar una vez al 

~ 103 ano. 

En medio de este forcejeo legal y escasez generalizada de embar

caciones en el golfo de California se produjo un singular episodio, en 

el renglón de la construcción naval, originado por las nuevas tenden

cias comerciales del virreinato en general y del noroeste en particu

lar. Entre 1793 y 1794 se presentaron varias solicitudes en San Blas 

para construir lanchas o reparar otras embarcaciones con objeto de co

merciar entre el continente y la pentnsula. Antonio Lucero, Antonio 

Pose y Ramón P~rez fueron los solicitantes en cuestión y a quienes las 

autoridades apoyaron con entusiasmo para que pudieran construir o re

parar embarcaciones,104 Aunque no hay constancia de que se hayan 

hecho a la mar, s! sabemos que Lucero quer!a construir una lancha cu

bierta, Pos~ una "lancha realzada armada de goleta" y P~rez pretendía 

reconstruir la lancha inutilizada de la fragata Concepción, Despu~s 

de 1794 hai' pocas noticias de la fabricación de barcos en el golfo de 

California, aunque son abundantes ios reportes de tráfico naval y los 

informes de auxilio a varios barcos, Podemos apreciar esto en el in

forme q~e dirigi6 el gobernador de Californias, Diego Borica, al vi

rrey Revilla Gigedo, en 1794, respecto a los barcos que habían dado ser· 

vicio en el golfo de California y desde Loreto: a) la goleta Saturni

~ estaba en buena condición y venta de San Blas, b) el paquebot 
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Lauretana estaba en mediana condici6n y se le envi6 al Yaqui por ali

mentos, c) el taveque Dichoso, en buen estado, pronto iría en funci6n 

de correo al Yaqui, d) el guayro Asunci6n, en mediana condici6n, esta

ba en Puerto Escondido y debía carenarse. Había tambi,n tres lanchas, 

una de las cuales, La Perla, estaba caren4ndose en Loreto y las dos 

restantes habían sido prestadas a las misiones de Muleg, y de San Jos, 

del Cabó en mediano estado de mantenimiento. Otras dos lanchas esta

ban varadas y desechadas por su antigdedad y mala condici6n.105 Den

tro de la precaria situaci6n general del noroeste había un buen nGme- ~ 

ro de erqbarcaciones en el golfo durante esa ,poca, aunque todas de 

pequeño calado en comparaci6n con los navíos de que se disponía en San 

Blas para el servicio de la Nueva California.106 Hace falta examinar 

minuciosamente los m6ltiples y dispersos reportes de tráfico naval y 

cuentas de mantenimiento de los barcos del rey que dieron servicio en 

el golfo de California hasta el final de la 6poca colonial para darnos 

una idea del ntimero y tamaño de los navtos. Al parecer disminuy6 el 

ritmo de la construcci6n de buques mayores y s6lo se fabricaron navíos 

pequeños a los que se aplicaban, an4rquicamente, los nombres de gole

ta, balandra, bergant1n, taveque y guayro. Esta pobreza en la fabri

caci6n de nav!os obedeci6 probablemente a la difícil situacidn regio

nal que, por otra parte, correspond!a al desquiciamiento del sistema 

imperial español ante la agitada situaci6n política internacional de 

fines del siglo XVIII. Además, empezaron a llegar barcos de otras co

lonias hispanoamericanas, de la misma metr6poli y muchos navíos extran

jeros que vinieron a efectuar los intercambios comerciales de mayor 

importancia en el mar de Cort,s. 

Cuando se estudia el comercio marítimo en el golfo de california 

es evidente que lo precario de la industria de la construcci6n naval 
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durante la ~poca colonial aparece como uno de los factores principales 

que limitaron el desarrollo del tráfico naval mercantil. Las razones 

de esa precariedad son múltiples, ya que incluyen tanto la decaden

cia general de la marina española desde principios del siglo XVII, co

mo las dificultades que se presentaron en la propia región del golfo: 

alejamiento geográfico de los centros navales estrat~gicos del imperio 

español, escasez de poblaci6n, falta de mano de obra especializada, 

falta de material de construcción (telas, cordeler1a, alquitrán y todo 

tipo de herramientas), regiones sin madera (como California) o con es

pecies maderables poco adecuadas (como Nayarit). No es extraño, pues, 

que en el noroeste novohispano no se construyeran muchos nav1os de 

gran calado y que el mantenimiento de todo tipo de embarcaciones fuera 

muy difkil, ya que la misma riqueza biológica del golfo era la cau

sante de la "broma•, o corrosi6n de la madera, provocada por los or

ganismos marinos del mar Bermejo. 

En el siglo XVI, la actividad naval comercial en el litoral no

vohispano del Pac!fico se concentr6 hacia el sur por los contactos con 

Centroamérica y Perú. A finales del mismo siglo, Acapulco se convir

tió en el puerto preponderante del Pac!fico por ser la estaci6n recep

tora del comercio con Filipinas. Durante el ciclo de las primeras . 
expediciones hacia el interior del golfo de California y hacia el Pa-

cifico noroccidental los españoles aprovecharon indistintamente bah1as, 

ensenadas o esteros, Navidad, Salag'lla o Manzanillo, Chacala, Matanchel 

y el mismo Acapulco fueron la base de varias de esas expediciones. Ya 

[en el siglo XVII, con el avance de la colonización terrestre y el in
/ 
\ ter~s por la pesca de perlas, las expediciones partieron de puertos 

situados más al norte, como Chiametla, Mazatlán, el puerto del Marqu~s 

o de Guayabal (cerca de CUliacán), Baibachilato (posiblemente entre la 

desembocadura de los ríos Mocorito y Sinaloa) y el de San Ignacio (en 
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la desembocadura del rlo Fuerte) •107 Todos estos puertos de Nueva 

Galicia y Sinaloa funcionaban mas como bases de los pescadores de pe 

las que como estaciones comerciales, ya que el abastecimiento mercan

til se realizaba por tierra y las provincias situadas en la parte nor 

te del seno calif6rnico no tenlan ni la poblaci6n suficiente ni una 

producci6n econ6mica que propiciaran un tr4fico naval da intenso. 

Al iniciarse el siglo XVIII •pez6 tambiEn la colonizaci6n de la 

pen!nsula de california por loa misioneros jesuitas, quienes tuvieron 

que articular un tr4fico naval de abastecimiento a travEs del golfo pa

ra mantener sus establecimientos peninsulares. Una de las rutas ma

rltimas jesulticas tenla que orientarse hacia Nueva Galicia, porque 

esta regi6n se encontraba en el eje de la ruta comercial al noroeste y 

casi equidistante a la pen!nsula y a la ciudad de M&ico. Entre los 

puertos neogallegos destac6 Matanchel por la tranquilidad de sus aguas 

y su proximidad a Tepic, poblado que por su situaci6n geogr&fica estaba 

en ascenso y que aervla como dep6a1to y distribuidor de mercanclas an

tes de ser embarcadas a California.108 La ruta antes mencionada podrla 

je hacia el litoral de Sonora y Sinaloa, donde las embarcaciones de la 

Collpañla de Jesds acud!an para recibir y transportar todo tipo debas-

aer cónsider- la de •a1-a•, -,, tubib eziaUaa -as de cabota-) 

timentos que eran suministrados por las misionea'continentales. 

mas, puerto del Ya~i, Santa Cruz (.desembocadura del rlo Mayo), Agia

bampo, Santa Narlade Ahome (.desembocadura del rlo Fuer~) y algunds 

otros al sur fueron los embarcaderos utilizados indistintamente por 

los jesuitas, aunque varios de ellos no reuntan las condiciones por

tuarias adecuadas para cargar o descargar mercanclas. La raz6n de este· 

aparente desatino era.que las _~ipulacionea y los barcos que realiza

ban la travesta del golfo necesitaban agua, leña y mano de obra auxi

liar. Debido a esas condiciones, esplhdidos puertos naturales c01DO 
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Topolobampo, Guaymas, La Paz, Puerto Escondido y bahta Concepci6n, que 

carecían de alguno de aquellos recursos, funcionaban casi Gnicamente 

como refugios. 

Por todas estas razones es que Loreto fue, a pesar de todas las 

inconveniencias, el puerto central de la navegaci6n en el mar de Cor

tEs y a eso se debta tambifn que el capit4n del presidio tuviera tan

ta autoridad en tierra como en mar entre sus funciones se contaba la 

superintendencia del buceo de perlas en la penlnsula. El navto prin

cipal del presidio de Loreto tenta titulo y bandera de capitana, lo 

cual lo convert1a en la embarcac16n de mayor rango en el Pacifico 

noroccidental y IMSlo cedta en categor1a ante el gale6n de Filipinas, 

cuando 6ste llegaba a Acapulco.109 Acerca de los dem4s puertos de la 

península es necesario destacar los de San Bernabé (cabo San Lucas) y 

San Josa del cabo, en donde recalaban con regularidad los galeones de 

Filipinas. Con el prop6sito de auxiliar a los tripulantes del gale6n 

se babia fundado una misiOn en San Jos6, pero la rebeliOn indígena de 

1734 oblig6 a crear un puesto-militar en la zona -un segundo presidio 

conocido como la Escuadra del Sur. Una dAcada despu6s las autoridades 

militares y eclesi&sticas de califomia pidieron al gobierno virreinal 

que la cabecera de la Escuac!ra del Sur pap.sara a La Paz, porque San Ber

nal>A y San Jos6 no eran puertos adecuados para recibir el abasteci

miento del continente, lo cual fue concedido, aunque al parecer no lle

g6 a ser ejecutado.110 Hacia el final de la 6poca misional jesu!tica, 

en 1764 1 el pac!re Kentvig opinaba algo similar respecto a los puertos 

sonorensea; deacribla la importancia capital de los puertos del Yaqui 

para el transporte de granos a california y como base naval de los 

pescadores de perlas;111 sin embargo recomendaba que se habilitara la 

bah!a de Guaymas, "··· auy segura, en que se puede abrigar una armada 

entera. Y pocas leguas 1114s al norte /Jst!"/ otro puerto bien capaz y 
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c6modo llamado de San Javier; lo que ofrece, para entablar comercio 

con las Filipinas, Perd, etc,tera, las mayores conveniencias, fortale

ciendo el puerto de loa dos que ae juzgase ds a propdsito, y cegando 

el otro• .112 

Poco tiempo despu,a ae pusieron en marcha los proyectos de 6'1-

vez relativos al noroeste novohiapano y entre los auchoa preparativos 

de la expedici6n militar a Sonora se 1nsiati6 en elegir el puerto ds 

adecuado para servir de base a las operaciones llilitares en la provin

cia. Los ingenieros ~guel constanz6 y !'rancisco Persen recibieron 

una amplia inatrucciéSn virreinal para que anotaran todo lo que juzga .. 

ren conveniente al progreso del• prov:tncia, con el encargo de pres .. 

tar especial atenci6n al aspecto naval,. intentar el reconocimiento de 

la parte norte del golfo y explorar el curso del colorado y del Gila. 

El primer punto de la instrucci&l era una orden para levantar un pla

no del puerto donde desembarcada parte de la ~pa expedicionaria, 

Guayas o Yaqui, porque •ban de su loa dos principales eatableciaien

tos para el trato y comercio de aquellas prov1nc1aa•.113 El puerto 

elegido por sus •joras condiciones renlt6 ser Guayas y esto fue el 

inicio de una pol!tica que G&lvez tabi'n trat6 de implantar en la pe

ntnaula, donde orden6 la instalaci6n de estaciones navales en San Bar

naba .. para auxilio del gale6n filipino- y en La Paz -para el servicio 

de abastecimiento a Santa Ana y el Departuaanto del Sur.114 Por decre

tos posteriores el visitador confinll5 •u preferencia por.La Paz, en el 

sur, y por Puerto Escondido, en el norte, para que fueran los puertos 

autorizados de la penf.naula. Respecto de esta disposiciCSn podemos de

cir que La Paz at logr6 establecerse C0IIO un puerto importante al pa

so del tiempo, mientras qua en el norte del litoral paninaular del 

golfo Loreto conserv6 su preaainencia, ya que en Puerto Bscondido no 
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prosper6 ningún centro de poblaci6n por la falta de agua. 

Es necesario hacer la aclaraci6n de que todas estas noticias y 

estimaciones acerca de los mejores puertos en el golfo de California 

provenian del sector oficial, que era el único que contaba con barcos 

de alto porte, pues el comercio naval realizado por particulares, era 

tan escaso y realizado por naves de pequeño calado que pr&cticamente 

se podla atracar en cualquier punto del enorme litoral noroccidental. 

A fines del siglo XVIII y principios del XIX se acentu6 el problema 

del comercio illcito en el Pacifico lo que provoc6 la inquietud del 

gobierno virreinal por conocer las condiciones de vigilancia marltima 

en el noroeste del virreinato. Existen varios reportes referentes a 

este tema. En uno de ellos, ae 1802, se dejaron de lado los temas 

fiscales y el informante, Pedro de Alcubilla, postul6 la posibilidad 

de que se habilitara con todas las ventajas legales y materiales al 

puerto de Guaymas: lamentaba que un puerto tan hermoso estuviera aban

donado y suger1a que fuera designado sede de un departamento naval 

para atender los asuntos de ~onora y las Californias, ahora que la or

ganizaci6n creada en San Blas habta sido trasladada hasta Acapulco. 

Bac1a notar también que Guaymas tenta la ventaja de estar cerca de 

las ricas tierras del Yaqui, abundantes en granos, y que habla sufi

cientes maderas de buena calidad en Sonora y Sinaloa para impulsar la 

construcci6n de barcos. Describla las favorables condiciones de la 

bah1a, su cercanta a California y el posible control que debla tenerse 

de toda la parte norte del golfo con objeto de someter a los seris y 

vigilar la actividad de nav1os extranjeros.115 Apenas un año despu~s, 

el bar6n de Humboldt inclu!a en su Ensayo varias consideraciones sobre 

el comercio marltimo de la Nueva España y, en lo referente al Pacifico, 

dec!a que su navegaci6n de cabotaje era menos importante que la del 
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golfo de Mxico. Al enumerar los puertos del Pacifico destacaba, des

puAs de Acapulco, varios de Nueva Galicia y los de Mazatlh, Santa Na

da de Ahome, Santa Cruz de Mayo, Guaymas y La !az en el golfo de ca

lifornia. Opinaba tambiAn que eran mejores puertos que loa d.al Atlh

tico, pero que las fuerzas de las corrientes y las sdbitaa tempestades 

hadan muy diffcil el comet:9io martt1mo.116 llucho de cierto habla en ) 

el escrito de Humboldt, aunque tambiAn ea palpable que ya apezaban a 

perfilarse las estaciones navales preferentes en el golfo de califor

nia, el tria.lo Mazatlh-La Paz-Guaymas, puertos de buenas condiciones 

naturales sobre los que se fincarta el desarrollo del canercio urtti-

110 en el golfo de california durante loa siglos XIX y XX. 

Señaladas las principales caracterfsticas de los navtos y los puer

to• del mar de COrtAs, es tiapo de hablar ~obre los haabres que estu

vieron ligados a laa actividades •rttimas del golfo de california, 

eapecialmente loa que tripularon todo tipo ele embarcaciones y con ello 

contribuyeron al desarrollo de la acttvtctad comercial en el a.bito del 

901(0. B1 comarcio naval del PaotUco novohispano, iniciado a mediados 

clel siglo XVJ, tuvo que re,irse por una legislacidn pensada para el 

Atltntico, con la Gnica salvedad de que se exigta un control aGn da 

estricto de urino• y pasajero•, puesto que se auponta al Pactfico ccao 

un mar de absoluto d01111nio español y debtan guardarse celouaante loa 

aecntoa ele nav99acidn referentes a ,1.117 Bate supuesto control se 

relajd al poco ttempo y por la falta de personal tuvieron. que ser con

tratados urinoa de otros paf.aes: portugueses, italiano•, gri990s, 

franceses, de raza negra, indios y mestizos, adn cuando supueatuaente 

eataba prohibida au participacidn en laa empresas navales ele la Mar del 

Sur.118 La gravedad del problaa provoca que inclusiva se emplearan 

ueatrea y pilotos extranjeros en el Pacifico quienea tenfan que pagar 

• 
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una fianza y pedir permisos especiales cuando quisieran regresar a 

Europa.119 Existen pocas notic:as sobre los tripulantes de los barcos 

en que se realizaron las expediciones del siglo XVI en el Pacifico 

noroccidental, aunque es innegable que desde el establecimiento de la 

ruta comexcial de Filipinas empezaron a mencionarse como participantes 

entre las tripulaciones del galedn a muchos ªchinos• o filipinos. Du

rante las empresas de explotaci6n perlera del siglo XVII era común la 
120 ·heterogeneidad de las tripulaciones en barcos de mayor calado, ade-

m4s de que en las canoas pequeñas fueron-imprescindibles los remeros y 

buzos indígenas como los mayos y yaquis. En tiempos de la colonizaci6n 

jesuita sirvieron en los barcos de la C~!a marinos europeos de di

versas nacionalidades, filipinos e !ndigenas, que partioiparon en via

jes de exploraci6n, como el del Triunfo de la Cruz, y en los viajes re

gulares de abastecimiento. 

A lo largo de setenta años el capit4n del presidio de Loreto fue 

la múima autoridad de los asuntos ,.navales en el golfo de california, 

pues no s6lo manejaba lo.referente a las embarcaciones misionales si

no que tambib ejercía control sobre los pescadores de perlas y con 

ello abarcaba casi todas las actividades mar!timas del mar de Cortés. 

Según hemos expresado, los jesuitas no dejaron cie insistir ante las 

autoridades que se brindara la mayor atenci6n y todo el respeto posi

ble al personal de marinerta que estaba a su servicio para que pudiera 

efectuar las operaciones necesarias en el literal continental·. Por lo 

gu.e respecta a los pescadores de perlas, los religiosos de la Compañía 

de Jes4s manifestaron su inconformidad por la actividad que desarrolla

ban en las costas californianas, ya que tal cosa representaba maltra

tos para los indios, problemas de vigilancia para los soldados presi

diales y malgasto de los recursos misionales, que a veces debían em

plearse en socorrer a los n4ufragos de las empresas perleras.121 Jaco-
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bo Baegert hizo una de las descripciones m4s severas, pero segtin pare 

ce ds cercana a la realidad, cuando decía que en el verano llegaban 

pequeñas canoas con una tripulación de seis a doce hombres, la mayoría 

•pobres diablos• que no tenían de que vivir, generalmente soldados ju

bilados de los presidios del noroeste que deseaban hacer fortuna. 122 

A pesar de la tirantez entre misioneros y pescadores de perlas tuvie-

ron que auxiliarse recíprocamente, pues si los misioneros auxiliaron a 

pescadores náufragos tambi6n recibieron la ayuda de armadores como An

drés de Rezábal quien en 1721 facilit6 varias lanchas para llevar bas

timentos de Loreto al sur de la península, cuando empezaban a estable

cerse nuevas misiones en esa zona.123 

Por lo que se infiere de las crónicas, los mayores bajeles de la 

flotilla jesuítica que viajaban a Nueva Galicia o Acapulco tenían una 

tripulaci6n compuesta de por lo menos veinticinco hombres1 en el pre

sidio de Loreto hab!a un grupo de trabajadores dedicados al manteni

miento de las embarcaciones, seis hombres por lo general, quienes tam

bién servían como marinos y soldados cuando la ocasi6n lo requer!a. 

En cuanto a los marinos que serv!an en las lanchas de las misiones, quie

nes lo mismo recorrían el litoral peninsular que cruzaban el golfo a 

Sonora y Sinaloa, existen datos más precisos en la obra de Miguel del 

' Barco: en 1747 una canoa llevaba un cargamento de Santiago a San José 

del Cabo, tripulada por ocho o diez remeros ind!genas, pero en el trans

curso del viaje dos de los indios asesinaron al arr4ez, o patr6n, un 

filipino apellidado Carrera, para robar la carga1 en 1750 hubo un caso 

similar en el que fue asesinado un arrdez indígena venido de Ahorne, 

Vicente, quien mandaba la canoa sanLu·is "que era de una pieza, y la ma

yor en su 11'.nea que ha tenido la California ...... 124 A bordo de esta 

embarcaci6n viajaban diez o doce remeros, lo cual parece ser el mayor 

nbero de tripulantes que se haya empleado en el servici9 de las canoas • 
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misionales, 0 al menos parecido al utilizado en la fundaci6n de las mi

siones norteñas de san Francisco de Borja y Nuestra Señora de los Ange

les, ya en la última década de la empresa misional jesuítica en Cali

fornia. 

con la expulsi6n de los jesuitas y la visita de José de Gálvez em-

pez6 una nueva etapa en la historia de los hombres de mar del golfo de 

California. De la actitud casi familiar de los misioneros respecto a 

los marinos, se pas6 a las disposiciones legales con gran énfasis pro

tocolario del visitador. Lleg6 también un nuevo grupo de oficiales y 

funcionarios que desde San Blas intent6 organizar una nueva estructura 

naval en la que los hombres y los navíos debían desempeñar funciones 

especificas en obediencia a reglamentos y decretos dictados en la me

tr~poli y adoptados en las colonias con pequeñas variantes. Uno de 

los primeros y mejores ejemplos es el reglamento de ranchos para las 

embarcaciones del rey en el golfo de California que dict6 José de Gál

vez en San Lucas. Lo elabor6 de acuerdo a las Ordenanzas de Marina 

con la intenci6n de evitar tanto el desorden en el sistema de navega

ci6n como el despilfarro de los alimentos.125 En el caso de un viaje 

de San Blas a cualquier parte del golfo la raci6n deb!a ser suficiente 

para cuatro meses (hacia Monterrey debta alcanzar para ocho meses): se 

especificaba qué alimentos (galleta, matz, pinole, carne en salmuera, 

pescado salado seco, arroz, frijol, manteca, queso, vinagre, sal, chi

le, agua y leña) y en cu4nta cantidad se debían dar a tripulantes y 

pasajeros: quién y cáno debía encargarse y responsabilizarse del manejo 

del rancho (en orden de jerarquía: capitán del barco, comisario de San 

Blas, despensero y cocinero del barco), y cuánto dinero deb!a darse a 

los oficiales y tripulantes como provisi6n para cada viaje. 

Gálvez se mostr6 Qbmo uno de los funcionarios que mayor observan

cia exigta a las leyes y reglamentos, pero dej6 de utilizar un criterio 
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casu!stico, como en el caso del arráez de la canoa Sacramento, quien 

radicaba en Loreto y al que concedi6 12 pesos de salario mensual, en 

lugar de los 10 que marcaba el ~eglamento de salarios, en atenci6n a 

sus años de servicio y a sus necesidades familiares. 126 La preocupa

ci6n del visitador por formar marineros especializados se manifest6 en 

un proyecto para establecer un colegio de marina en Loreto -ya citado 

en el capitulo I de este trábajo- donde se prepararían niños indígenas 

para servir en los barcos del rey. Aunque el colegio nunca funcion6 

en forma organizada, los indígenas peninsulares emprezaron a partici

par en las empresas navales del gobierno como antes lo habían hecho en 

las de los jesuitas, Durante el mismo año de 1769 dos indígenas viaja

ron a la Nueva California como miembros de la expedici6n colonizadora y 

un tercero, Matías F~lix, fue nombrado arráez de la lancha Guadalupana 

que era usada para el servicio de abastecimiento en el golfo. En el 

periodo 1768-1777 muchos indígenas participaron como marineros en las 

rutas navales de abastecimiento y correos entre la península y las pro

vincias de Sonora y Sinaloa, as! cOlllO én las rutas interpeninsulares 

Loreto-Muleg!, La Paz-San Jos~ del' Cabo y en el acarreo de sal de la 

isla del Carmen a Loreto. Cuando no hab!a suficiente personal de ma

rina en San Blas se solicitaban marineros al Departamento de Marina de 

Loreto y, a pesar de la oposici6n de los'misioneros, varios indígenas 

participaron en las expediciones al Pacifico noroccidental, pero siem

pre en condiciones de inferioridad y sujetos a castigos y malos tra

tos.127 Al dividirse la administraci6n del gobierno de California en 

1777 se design6 cano nueva capital a Monterrey, en Alta California, 

mientras que en Loreto permaneci6 un teniente de gobernador. ·Esto vi

no ·a significar que las rutas navales preferentes cambiaran de Loreto a 

.Monterrey y que la península tuviera que buscar soluciones propias en 

el servicio naval, lo cual se reflej6 en un aumento de personal !ndige-
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na. Las tripulaciones registradas en los docwnentos del Departamento 

Naval de Loreto hasta 1821 promediaron entre catorce y veinticinco hom

bres, de los cuales el 85 por ciento eran indios -yaquis, cochim1es Y 

guaycuras- que se alistaban cada año y entre los cuales hubo pocas de

serciones ya que parecieron gustar del servicio mar1timo, probablemen

te porque ofrecía mejores posibilidades económicas a las que prevale-

128 cian en sus comunidades. 

No obstante la participación de los indígenas, conseguir marine

ros, entrenarlos y disciplinarlos al servicio naval en el golfo de Ca

lifornia resultó algo difícil durante el periodo colonial. Existen va

rios ejemplos de este problema entre los que seleccionamos el de una 

lancha que fue fletada por Alonso Saldúa en San Blas para llevar un car

gamento a Loreto, pero los temporales obligaron a los tripulantes a 

buscar refugio en el litoral sinaloense; ah1 huyeron los marineros y 

Saldúa logró que las autoridades de Mazatlán obligaran a seis mulatos 

a servir como marinos; a la mitad del viaje los mulatos se amotinaron y 

mataron a Saldúa para robar la carga y huir a Sonora. 129 Otro aspecto 

a considerar era la excesiva precaución de algunos oficiales por temor 

a los temporales del golfo y en ocasiones se tuvo que sustituir al pa

trón de alguna embarcación para que se realizaran más viajes de abas

tecimiento a la península. 130 Existían tambi~n problemas de autoridad 

como el sucedido entre el teniente de gobernador, Felipe Barry, y el 

comisario de Loreto, Francisco L6pez de Toledo, pues ~ste se quejaba de 

que a su llegada se le había entregado el almac~n y los asuntos de la 

real Hacienda, pero Barry había retenido el control de las embarcacio

nes y no lo había presentado debidamente al personal de marinería, lo 

que según L6pez de Toledo podía perjudicar su autoridaa. 131 

En fin, que la situación de los hombres de mar del golfo de Cali

fornia, al iniciarse la participación estatal como fuerza impulsora de 
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la actividad naval, fué muy confusa y llena de contradicciones, situa

c16n provocada en gran medida por la ausencia.de una tradici6n mar1tima 

en la regi6n. Los decretos de Gflvez -fueron el inicio de una legis

laci6n en ese sentido y durante algunos años no se aplicaron debidamen

te ·o fueron postergados. Justamente con la welta de GQvez al primer 

plano del poder político se inici6 una 6poca de reorganizaci6n en el De

partamento Naval de San Blas, orgariiBlllo que habta nacido de su inicia

tiva. Como p~illlMa medida se dio una real disposic6n para aumentar el 

personal del Departamento y conceder aumento de salarios en premio del 

hito alcanzado por una expedici6n exploradora a Monterrey; las catego

rías que se mencionan en la relaci6n de personal $rao·las de capitanes 

y tenientes de navlo, capitanes y tenientes de fragata, alfereces de 

navto y de fragata, contadores de nav!o, capellanes, cirujéµlos, pilo

~s, l)ilotines, prácticos de costa y contramaestres. 132 Durante el 

mismo año se estableci6 el ntímero de tripulantes que debla_ llevar cada 

barco del Departamento, de acuerdo a la funci6n que desempeñara: la 

fragata-Santiago emplearla 60 marinos si viajaba conduciendo alimentos 

y·130 si navegaba en misi6n de exploraci6n, el paquebot Príncipe 30 y 

50 tripulantes, respectivamente, en las mismas funciones y el paquebot 

San Carlos 20 y so. Las goletas Concepci6n y Sonora tentan una tripu-
' laci6n fija de 20 y 18 marineros para desempeñar su funci6n de abaste-

cimi.ento de víveres. 133 Por la misma Apoca el virre.y Bucareli exigi6 a·· 

los oficiales del Departamepto que no abusaran de la costumbre de ra

dicar en Tepic durante la época de lluvias, orden que tuvo problemas en 

hacer cwaplir el comisario Francisco Rijosa pues San Blas era y es fa

moso por el calor y las nube·s de mosquitos que provocan las marismas 

cercanas al puerto, es~cialmente durante el verano. 

Al año siguiente se intent6 una medida de mayor trascendencia pa

ra conocer y controlar el gremio de marinos en el territorio pertene-
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ciente a la jurisdicci6n del Departamento de San Blas: elaborar una 

matricula de los marineros que hubiera ºen las dos costas colaterales 

de este Departamentoº, y para facilitar esa labor se proclamaba un ban

do de indulto a los desertores de marina -guerra y mercantil-, que se 

presentaran en un plazo de seis meses a-matricularse. Los castigos pa

ra los que no se matricularan serían que no podrían trabajar, traficar 

o navegar en ninguna embarcaci6n, ni pescar en navíos propios o aje

nos.134 El comisario de San Blas, Francisco Hijosa, acat6 la orden, 

pero pedía el auxilio de la audiencia de Guadalajara, los justicias 

de los pueblos y las autoridades de las Provincias Internas para hacer

la cumplir. Sugería limitar el número de matriculados a dos mil, los 

que consideraba suficientes para mantener las tripulaciones de los bu

ques y el personal encargado de la construcci6n y mantenimiento de los 

barcos, La cifra de marinos matriculados que consideraba Rijosa resul

ta sorprendente si tomamos en cúenta que cinco años despu~s el número 

de los tripulantes de barcos se acercaba a 270 y representaban más de 

la mitad del personal de San Blas, cuyo Departamento, seg6n hemos visto, 

en ocasiones necesit6 reclutar hombres en Loreto. Llama a6n m!s la 

atenci6n que Rijosa propusiera matricular ese número de marineros por

que, seg6n decía, la mayoría eran tributarios y no quería disminuir 

los reales derechos por ese concepto. Es probab~e que en los dos mil 

posibles matriculados estuviera considerando a todo el noroeste. 

Como parte de la reorganizaci6n de San Blas, Jos6 de la Rada rea

liz6 en 1782 un cuadro estadístico de los barcos que babia en el Depar

tamento y el personal que sugería para cada uno, en vista de los viajes 

de exploraci6n que debían hacerse y del abastecimiento a los presidios 

y misiones. Dividía la tripulaci~n de un barco en artilleros, marine

ros, grumetes y pajes. J La fragata Santiago, que era el mayor nav:ío, 

usaría 71 tripulantes, la fragata Favorita 55, la fragata. Princesa SO, 
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el pa-IUebot Prínc-ipe 31, la goleta Sonora 10 y el taveque Dichoso 7, 

mientras que el arsenal elnplearía a 46 hombres. 135 Vale la pena des

tacar de este cuadro que el sector más numeroso era el de los grumetes, 

lo que parece indicar que lo reducido de! grupo de los llamados mari

neros se debía a que estaba constituido por gente especializada o 

experta: el apelativo de artille~o hace pensar en una funci6n militar, 

pero, de acuerdo con los reportes, los barcos del Departam~nto casi 

no tenían armamento y podr!a tratarse de cierto tipo de oficial, por 

lo menos en la Sonora y el Dichoso, que eran los barcos que hac!án el 

servicio de abast~imiento en el golfo y s6lo tenían un artillero. 

Mientras que en San Blas se dio seguridad y or9anizaci6n al per

sonal del Departamento, además de estructurar debidamente las opera

ciones navales, en la otra orilla del golfo la situaci6n del Departa

mento de Marina de Loreto era muy precario. Fue hasta 1786 que el 

gobernador Pedro Fages, desde Monterrey, recogi6 las quejas de lama--; 

riner!a de Loreto cuyos salarios databan de la .Spoca de G4lvez y los 

cuales apenas les alcanzaba para alimentarse, además de encontrarse 

en inferioridad respecto a los · soldados del presidio. Fages abogaba 

tanto por ellos como por obtener .más barcos que servirían para dar 

un servicio efectivo de correo y de abastecimiento a la península • 

. Las autoridades de la real Hacienda en Múico, Rijosa en San Blas y 

Arrillaga en Loreto intervinieron en la discusi6n, donde salid a re- l 
lucir que los marineros de Loreto desempeñaban otras labores (albañi-

les, peones, calafates) y que si se les pagaba bien podr!an dedicarse --

a sus verdaderas funciones.136 La decisi6n sobre estos problemas est4 

expresada en un manifiesto del virrey Revilla Gigedo quien consinti6 

en aumentar los sueldos del personal y crear nuevas plazas hasta lle-

gar a 35 -en lugar de 22-, n1imero que se consideraba necesario para 
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atender óos lanchas, un taveque y una goleta. Estas cuatro embarca

ciones en realidad eran apenas u~ proyecto, pues dnicamente se conta

ba con una sola lancha y se rentaba otra en Sonora como correo, por 

lo que Revilla Gigedo promet!a enviar dos embarcaciones de inmediato 

y empezar la construcci6n de otra. Por dltimo, el virrey proponía 

una serie de aedidas -hacendarias, comerciales y navales- mediante 

las cuales el circuito de abastecimiento a California se encauzar!a 

por Sonora en lugar de San Blas. 137 El teniente de gobernador, José 

Joaqatn de Arrillaga, contest6 pronto desde Loreto conformándose con 

los auaentos de plazas y de salarios, aunque ped!a cierta autonom!a 

para contratar y licenciar marineros, segdn las necesidades del presi

dio y a causa de su lejan!a a otras autoridades. En lo relativo al 

cambio del circuito de abastecimiento se manifestaba contrario al pro

yecte porque significaría mayor gasto y tardanza. Aceptaba que los 

;~ustes de salarios y el situado se pagaran en Sonora, pero prefer!a 

que los asuntos navales y la ruta de abastecimiento continuaran cana

lizbdose a través de San Blas para beneficio del presidio y, sobre 

todo, del Departamento de Marina de Loreto.138 Otro de los asuntos que 

;~ri¡laga tramit6 en nombre de los marinos de Loreto fue que se les in

cluyera en el plan de pensi6n de inválidas, especie de fondo de aho

rro, petición que fue aceptada por las autoridades. 139 

A pesar de todos estos arreglos administrativos en San Blas y Lo

reto los asuntos navales del golfo de California se vieron obstaculi

zados por causa de la crisis marítima general que sufr!a España, pro

vocada en gran parte por los conflictos internacionales. Esa crisis 

se reflejaba en buena medida en la falta de personal capacitado y un 

ejemplo de esto eran los oficiales navales: en 1786, a raíz de la reor

ganización del Departamento de San Blas, se notificaba que había una 
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n&nina de 13 pilotos, incorporados entre 1774 y 1777. Segiin parece, 

por lo menos la mitad de ellos estaban bien· capacitados y ten!an auto

rizaci6n de la marina española.i4o Siete años despu6s, -~l comandante 

de San Blas, Juan Francisco de la Bodega y cuadra, hac!a una solici

tud para que se destinaran cuatro pilotos, si estuvieran disponibles 

en Veracruz o La Habana, con objeto de auxiliar a los fatigados mari

nos de San Blas.141 Esta petici6n estuvo normada por una real orden 

relativa al poco cuidado que se hab!a tenido en la selecci6n del per

sonal naval en San Blas. El documento real estuvo inspirado por una 

recomendaci6n de Prancisco Javier de Winthuysen, jefe de pilotos de la 

Amada española, quien decía que de los 13 pilotos de San Blas s6lo 4 

tentan una capacidad ,leg!tima. A los demb se les pedia que demos-
'\ 

traran sus m6ritos y'Se ordenaba nombrar a un oficial examinador. Por 

otra parte, las autoridades dispusieron que si hacían falta oficiales 

se hiciera la petici6n a La Habana y que si la necesidad obligara a 

emplear particulares fuera a titulo de interinos. Otra disposici6n 

emanada de la real orden era que ningiin oficial permaneciera en San 

Blas mas de nueve años, al cabo de los cuales debía volver a España. 

Una vez citado el mandato del rey, De la Bodega hac!a notar que los 

pilotos hab!an sido admitidos indistintaaente en Veracruz, Lima y San 

Blas sin haberse notificado al capitán General de la Armada.142 Tal 

situaci6n es muy reveladora del papel marginal en que se encontraba 

el Departamento de San Blas respecto de la Armada española en general, 

especialmente en lo que se refería a la presencia de oficiales capa

citados. Adem4s, exist!a una sujeci6n a complicados trámites burocrá

ticos que deb!an tramitarse por lo menos a La Habana y por lo general 

a cadiz. La curiosa culminaci6n de todo el asunto fue que, no obstan

te los tr&ites seguidos, poco tiempo despu6s las autoridades infor

maron a De la Bodega que no había pilotos disponibles y le suger!an 
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convertir a dos oficiales artilleros en pilotos. 

Este incidente fue un fiel reflejo de lo concerniente al perso

nal de marinería en el noroeste durante la ~poca colonial: una gran 

escasez de hombres de mar calificados para cumplir con las funciones 

de comunicaci6n y defensa en el golfo de California. Los sistemas de 

navegaci6n y la cartografía regional funcionaban en el mismo nivel de 

empirismo, basándose en los conocimientos adquiridos penosamente a 

través de dos siglos y muy especialmente durante el periodo jesuítico 

de colonizaci6n en California. A fines del siglo XVIII ya era impera

tivo intentar la modernizaci6n de la cartografía del mar de Cortés. 

Durante la administraci6n del virrey Branciforte se hizo una consulta 

al ingeniero Miguel Constanz6 sobre el particular, tomando en cuenta 

que además de su calidad científica Constanz6 había formado parte de 

las expediciones que el visitador José de Gálvez había organizado a 

Sonora y las californias. La respuesta de Constanz6 fue que se nece

sitaba un mapa más actualizado que el del jesuita Consag (1746), pues

to que •1as navegaciones desde el puerto de San Blas al de Loreto, y 

otros del dicho seno, han sido bastantes frecuentes de 25 años a esta 

parte•. Sugería que se enviaran un par de lanchones en la buena esta

ci6n -marzo hasta agosto, seg11n él- para corregir errores cartográfi

cos acerca de las costas de Nueva Galicia, sonora y California. 143 

Las consultas acerca de c6mo realizar la expedici6n continuaron por 

varios meses y al fin se decidi6 que Gregorio L6pez de Haro capita

neara la balandra Horcasitas con el encargo de levantar un plano del 

golfo. El viaje se inici6 el 26 de mayo de 1795 y los expedicionarios 

recorrieron el litoral californiano hasta Puerto Escondido y Loreto pa

ra después cruzar el golfo a Guayroas y regresar por la costa continen

tal hasta San Blas a donde llegaron el 1 de noviembre del mismo año. 144 
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La expedici6n tuvo poco ,xito científico por lo que hubo muchas difi

cultades por los temporales. En 1802 se revivi6 el proyecto para re

conocer el litoral del Pacífico de San Diego a cabo San Lucas, despu,s 

hacia el norte, hasta el Colorado, y finalmente hacia el sur hasta 

San Blas. Otra vez se design6 a L6pez de Baro y a la Borcasitas para 

la empresa y otra vez se presentaron fuertes vientos que limitaron el 

·reconocimiento al tramo San Diego-babia Magdalena. Los expediciona

rios se refugiaron en La Paz y de ah! regresaron a San Blas, donde 

concluy6 el viaje, efectuado entre abril y octubre de 1803. Tres años 

despu,s L6pez de Baro escribi6 al virrey Iturrigaray para hacer una 

historia de las exploraciones y reclamar los mapas elaborados por ,1, 

·los cuales fueron extraviados por funcionarios de San Blas.145 Como 

quiera que haya sido las dos expediciones fueron un fracaso, tanto 

porque no se recorri6 el golfo en toda su extensi6n, como porque los 

planos de L6pez de Baro se extraviaron. Basta e~ final del ·periodo de 

dominaci6n española se continuaron usando planos anticuados o con se

rios errores, de ah! que ·1a experiencia. tradicional de los hombres de 

mar, lograda en el curso de muchos años de navegaci6n, fue el mejor 

átodo de orientarse en el mar de Cort,s. El Bar6n de Humboldt reco

gi~ en 1803 los aspectos mas importantes de esa informaci6n tradicio

nal y decía que Acapulco y San Blas eran puertos-muy peligrosos pues 

de mayo a diciembre se daba la estaci6n de lluvias en todo el litoral 

del Pacifico, y entre julio y septiembre se formaban huracanes en las 

costas de Centroam,rica y Nueva España. Segttn ,1, esto hacia irregu

lar la navegaci6n y si adem.ts se añadía el problema de la mala cali

dad de los barqos en el Pac.1'.fico era entendible que no hubiera mucha 

actividad navai.146 Sus estimaciones acerca de las mejores ,pocas de 

travesta naval, en ambos sentidos del_golfo, eran las ya conocidas 

por los marinos de la regi6n: de noroeste a sureste entre diciembre y 
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abril, y de sureste a noroeste entre mayo y diciembre, temporadas en 

las que pod!an reducirse los recorridos hasta en un setenta y cinco 

por ciento. 147 

Dos cosas resultaban evidentes al final de la ~poca colonial en 

la situaci6n de los hombres de mar del golfo de California. Una,era 

la decadencia en el ni1mero del personal de marina en Loreto, el puerto 

de mayor tradici6n en el golfo, y otra, la presencia de marinos y bar

cos extranjeros en la regi6n. Lo primero se advierte en los extrac

tos de revista de personal que efectu6 Jos~ Joaqu!n de Arrillaga en Lo

reto a principios del siglo XIX. Arrillaga divid!a al personal de ma

rina en lascategor!as de maestranza y tripulaci6n, con un promedio to

tal de 25 hombres entre 1800 y 1805, qui6nes recibían "paga, prest y 

gratificaci6n". El personal de maestranza lo compon!an 1 carpintero, 

1 calafate y 1 herrero, mientras que el de tripulaci6n lo formaban 1 

patr6n, 2 arráeces, 1 guardián y 20 6 21 marineros. 148 Tales cifras 

indicaban una reducci6n de casi la mitad del personal de tierra, res

pecto a la 6poca inmediatamente posterior a las reformas de Gálvez, y 

que la marinería estaba pensada para formar tres tripulaciones de lan

cha o una de embarcaci6n mediana, lo cual tambi~n implicaba una reduc

ci6n en relaci6n a las reformas de 1786. En 1806 el comandantes del 

presidio de Loreto, Jos6 P~rez, hizo una sombr!a descripci6n de la si

tuaci6n cuando dec!a que se le llamaba Departamento de Marina al de 

Loreto porque as! lo pedta el reglamento, pero que no exist!an archi

vos, ni ordenanzas, ni instrucciones de marina de ning11n tipo. Acerca 

de los marineros que manejaban las embarcaciones decía: " ••• son unos 

pobres arráeces, legos, ascendidos de las mismas tripulaciones (que 

son de indios y otras castas, así del país como de las costas de So

nora), que por [sey más prácticos en llevar y traer las embarcaciones 
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con cuidado son ascendidos a tales, y ni unos ni otros saben siquiera 

_;..,.J.aer•. continuaba Pfrez diciendo que no servían tiempo fijo Y se li1 
~ cuando quertan, proc~imiento que siempre se había seguido 

en Loreto y por el cual siempre faltaba personal.149 La gravedad de 

la-sitwic~n pareci6 acentuarse durante la guerra de independencia 

en el centro del virreinato, cuando se rompi6 temporalmente la rela

ci~n con San Blas. Despuds se inici6 toda una nueva ,~ de rela

ciones marítimas, debida a factores externos a la regi6n, que conti

nutS hasta que se produjo la separac;:i6n de IIGxico respecto a la metr6-

poli. 

Por las lliamas fechas del infome da P,rez, 1806 y 1807, se die

roli··.a CODóOer JIIUObaa nól:icias de barcos -'exttanj.eros que se acercaron 

-~• las costa.a californianas en viajes de pesca de nutrias, de lobos m 

r~o de ~enas. o:., explioaremos con. amplitud en el p~:lmo 

cepltulo de este trabajo, algunos de estos·barcoa· se dedicaban tambiAn 

a las prlcticas comerciales y penetraron tan al norte del golfo de ca
!ifornia COlli0 Guaymas. La .aayoda ~e los navtos extran.jeros recalA-\ 

ban. en San Francisco o en San Diego, C0110 parte de un cucuito comer- \ 

c.ial y de peaeá que incluía las ao~t:as,· asilticas, y las islas ~andwich \ 
. ' 

' o Bawai. Bub,9 casos cano el del barco nortemaer:iaano Maryland que so-

licit6 y obtuvo ayuda en.san Jo~ del ca!bo y del cual desértuon un .~- . . / 
I ! 

urino franc,s y un norteamericano que se quedaron a radicar en cali-/;' 
! ' fo:r;nia para trabajar como artesanos; de las- fragatas boston~as · 1 

JIW:lip~ y 'l'omis tambiln desertaron nueve marineros, entre san Josf 

'~ cabo y Cabo San Lucas, hall4ndose entre ellos un español y un na J..-· 
tivo de las Sandwich. Los dos 1Utimos decidieron quedarse en Nueva 

España. Exlsten otros reportes sobre cuatro diferentes barcos extran

;Jeroi a los que se les decomisaron pieles o arrestaron marineros que 
150 desputis fueron deportados a sus lugares de origen. A partir de 
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esa época la historia de la marineria en el golfo de California se vio 

acrecentada con la intervenci6n de numerosos marinos y barcos ingle

ses, norteamericanos, centroamericanos, guayaquileños, peruanos Y de 

otras nacionalidades, quienes realizaron gran parte de los intercam

bios mercantiles por v1a naval en la regi6n y en cierta forma vinieron 

a desplazar al reducido nwnero de hombres de mar que desempeñaban esa 

labor en el noroeste de la Nueva España. 

Además de los servicios de abastecimiento al presidio y las mi

siones de California, efectuados por marinos y barcos del rey, debe

mos señalar cuáles fueron las actividades marítimas más destacadas en 

el golfo de California. Las perlas significaron, desde el siglo XVI, 

uno de los mayores incentivos para las empresas navales en el seno 

Calif6rnico: Fort6n Jiménez, Cortés, Vizca!no, los empresarios perle

ros del siglo XVII y, con un matiz de tipo colonizador, Aton~o, estu

vieron motivados por la riqueza perl1fera existente en el litoral pe

ninsular. Por otra parte, la llamada •pesca de perlas• se convirti6 

en una actividad de temporada para grupos de aventureros que cruzaban 

el golfo en pequeñas embarcaciones desde el continente y quienes fue

ron los m.ts constantes navegantes del mar de Cortés durante todo el pe

riodo colonial. Cuando los misioneros de la compañia de Jes6s pasaron 

a la península pronto dieron noticia de la presencia de los pescadores 

de perlas, aunque siempre en un tono critico porque consideraban que 

sus actividades interfer!n con la evangelizaci6n de los californios. 

Los padres Piccolo y Salvatierra citaban los diferentes casos en que 

los misioneros auxiliaron a buscadores de perlas náufragos; Venegas 

insisti6 en destacar los problemas que tenia que afrontar el capitán 

del presidio de Loreto para controlar no s6lo a los pescadores que ve

nían del continente, sijo también a los soldados y marinos del presi

dio; Baegert describ!a a los hombres que realizaban la pesca -•pobres 
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diablos•, soldados jubilados con tripulaciones de indios del continen

te que eran los buzos- y cCSmo se obtenía la perla, pero comentaba que 

apenas se recuperaban los gastos y s6lo sab!a de dos que se hubieran 

enriquecido. 151 

La mejor y m4s extensa relaci6n sobre la b6squeda y extracci6n de 

perlas la proporcion6 el misionero jesuita Miguel del Barco, quien in

fo:nalS acerca de las zonas perl!feras del golfo (de San Lucas a Mule

gE) y de donde procedlan loa pesc~rea; quG tipo de barcos, de vive

res y de instrumentos.usaban los •armadores• o patrones; cCSmo pagaban 

a sus buzos, bien fuera con parte de la pesca o con ropas; cu.fndo era 

la temporada de pesca (julio-aeptiabre) y cu4ntas horas se buceaba 

(cinco, aproximadalllente)J que ofrec!an los armadores a los indios de 

la pen1nsula en trueque por perlas (cuchillos y, en forma excepcional, 

canoas); c6mo desempeñaba sus funciones de administrador del quinto de 

perlas el capit:4n de Loreto y, f:Jn•J:eente, el esi;ado de agotamiento en 

que-se hallaban los placeres tras d~s siglos de explotaci6n.152 Los 

aparentemente huidizos y en realidad recurrentes placeres de perlas 

siguieron jugando un papel illportante C0IIIO motivadores de algunas em

presas arlti.Ma en el aar de Cortds hasta el final de la epoca colo

nial y a11n hasta el siglo XX. Bn todos los proyectos de reorganiza

c16n de las provincias noroccidentales, postulad~s a ~iados del si

glo XVIII, se :eencionaba esta actividad como una de las primordiales 

en el golfo y al sobrevenir la expulsi6n de los jesuitas y la visita 

de Jo8' de G4lvez se reaviv6 el inter,s por la explot¡acid'n de los pla

ceres perleros. Un ejemplo de ello fue la opini6n de Joaquln Vel4z

quez de Le6n, importante asesor de Galvez, quien reportaba el &ito 

de una canoa perlera en la bahla de La Paz y decla que el ramo volve

rla a su antiguo credit, con el concurso de los buzos indlgenas de Si-
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naloa y sonora. 153 El visitador Gálvez siempre incluy6 en sus decre

tos dictados en el noroeste disposiciones relativas a la pesca de per

las.entre las que se inclu!an el nombramiento de un juez y una deta

+lada instrucci6n para el manejo del ramo (licencias, distribuci6n de 

canoas, cobro de los derechos, relaci6n con el comisario de Loreto y 

remisi6n de fondos a Guadalajara). No contento con eso tambi~n orde

n6 matricular a los hombres y canoas que estuvieran dedicados a esa 

actividad en el continente. Con ese fin, conced!a amplia autoridad al 

juez del ramo de perlas para efectuar cuanto considerara necesario pa

ra restablecer la prosperidad de esa actividad,154 

Seg6n parece, los decretos de Gálvez se cumplieron s6lo parcial

mente, pues la mayor dificultad estribaba en la vigilancia de cada 

una de las canoas y, tan tard!amente como 1794, los ·funcionarios espa~ 

ñoles en California llamaban la ·atenci6n del gobierno virreinal sobre 

el problema. El gobernador Diego da Borica informaba el primero de 

junio de 1794 haber encontrado en Loreto 23 onzas y 10 adarmes de 

perlas por lo que ped!a instrucciones acerca de qui bac~r con ellas. 

El 10 de junio ampliaba la informaci6n comentiindo que la pesca de- ,per

las hab1a tomado nueva fuerza con la exenci6n del pago ~e quinto que 

se hab!a hecho a los armadores por un año; describía la forma en que 

operaban los pescadores (tripulaciones compuestas por el armador, el 

arráez y 20 a 30 buzos), cada canoa en un placer, separadas entre s1 

15 o más leguas; tambi~n reseñaba como _.al final del d!a se reun!an 

todas las conchas e iban separando 2 para el armador, 2 para el buzo 

y i para el quinto real, tras lo cual se abr!an y la parte del rey se 

entregaba en Loretor hac!a notar que cada armador era el juez de quin

tos, por la imposib$lidad de que hubiera uno solo en tan extensa re

gi6n, Finalizaba preguntando qu~ hacer con las perlas que ya estaban 

depositadas en Loreto y las que producir1a ese año el quinto reai. 155 
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El asunto pas6 por los escritorios de la Intendencia de Sonora, la co

mandancia de Provincias Internas y las autoridades virreinales y se 

extendi6 hasta noviembre de 1797'cuando JosE Joaquln de Arrillaga in

fOEalS haber enviado en la goleta Valdez la remesa que mencion6 Borica 

en 1794 y otra mis de 3 libras, 9 onzas y 5 adarmes.156 Resulta ne

cesario comentar los informes del presidio de Loreto acerca de las ca

noas de buceo de perlas que se registraron en 1796 y 1797 puesto que en 

esos documentos aparecen los nombres de los dueños de las embarcacio

nes y la cantidad que apor~on por concepto del quinto real. El 2 

de enero de 1797 se reportaba que el verano anterior hablan acudido 

cuatro lanchas: una de la misi6n de San JosE del cabo, una de la mi

si&i de llulegd, una del bachiller Josa Hicol&s de Mesa (ministro doc

trinero del rlo Yaqui) y una de Antonio Garcta Herreros (vecino de 

Buenavista. Sonora) , quienes en total pagaron 6 onzas y 13 adarmes de 

perlas sin que,se decta, hubi~ra ninguna de buena calidad.157 otra 

n&o:lna es de octubre del mi11110 año donde se reportaban cinco lanchas: 

una de la misi6n de MulegG, una de la misi6n de San JosE del cabo, 

una de Hicol&a Jllvarez y una de Antonio GastGlum, los dos reinos de 

MulegE, y una de Manuel Padilla (vecino del rlo Mayo), quienes en to

tal pagaron 14 onzas y 4 adarmes.158 COmo puede verse, el sistema 
• 

utilizado era pr&cticamente el mismo que regia durante la Apoca je-

su!tica, lo cual significa que el sistema de vigilancia y pago previo 

de derechos que habla pensado G4lvez no tuvo validez o aplicaci6n 

pr4ctica por las dif!ciles condiciones geogr4ficas y de personal en la 

pen!nsula. 

En cambio, los asuntos perleros en •1a otra banda" del mar Berme

jo tuvieron un cariz diferente, tal vez a causa del control m4s estric

to que podian ejercer las autoridades españolas en Sonora. Hacia 1773, 

muy cerca en el tiempo a la visita de JosE de Gálvez, los funcionarios 
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españoles en la regi6n lograron persuadir a la corona para que financia

ra una expedici6n perlera a la zona de Tepoca, costa sonorense al norte 

del golfo, y a la península de California. Con ese prop6sito se reclu

taron lanchas, marinos y buzos en la zona del Yaqui, punto donde se 

preparaban algunos pescadores particulares¡ el recorrido hacia el norte 

fue poco fruct1fero y como se preveía mal tiempo (octubre de 1774), la 

canoa del rey desistid de pasar a California. De los pescadores de per

las particulares que se aventuraron a la travesía no volvi6 a saberse 

nada y la suposici6n fue que naufragaron.159 La embarcaci6n del rey era 

la San Pedro y el patr6n de ella, Antonio Romero, recibi6 una prolija 

instrucci6n del intendente Pedro Corbal4n, documento del que vale la pe

na entresacar algunos puntos: las conchas no fueron separadas en forma 

individual sino en cinco porciones (2 para la canoa, 2 para los buzos y 

1 para la real Hacienda) que se abrir1an en un lugar prefijado de antema

no¡ Romero y un cabo militar llevar1an el producto en talegos separados, 

los que se guardarían en una caja con dos llaves; se ordenaba llevar 

una estricta contabilidad y prevenir los fraudes; se permitir1a a los 

~q,;os trabajar en domingo, pero pagarían el quinto si sacaran perlas y 

~l patr6n debía buscar la forma de canjeárselas; al acabar la temporada 

se transportarta la caja por tierra y no se abrir1a hasta que Romero lle

gara por mar; si se quisiera pasar a California'deb1a solicitarse permi

so tanto al gobernador de California como al de Sonora.160 Para lo que 

,se acostwobraba en el medio de los buscadores de perlas .del golfo, ~ste 

'era un inusitado trámite burocr4tico al que no estaban acostumbrados y 

que por otra parte parecía perfectamente normal a los ojos de los fun

cionarios entrenados en el estilo borb6nico de gobierno. Aunque la em

presa fue un fracaso económico no dej6 de tener algunas ventajas, pues 

la ~autela para cuidar los bienes de la corona impidió que la San Pedro 
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se perdiera junto con las dem4s. Dos años despuEs Corbalán y Romero 

volvieron a insistir para que la corona financiera otra expedici6n 

·perlera, esta vez a California directamente, pero como era necesario 

mandar construir dos canoas a San Blas, porque ni. en el Yaqui ni en 

Guaymas las hab!a adecuadas, una junta de la real Hacienda resolvi6 

que era mejor arrendar el ramo del quinto de perlas a personas solven

tes.161 

La pol!tica gubernamental respecto a la forma de manejar el quin

to de perlas en el noroeste tuvo varios vaivenes despuEs de la fallida 

empresa de la s·an Pedro. Al parecer no se arrend6 el ramo a ninguna 

persona, pero ante la imposibilidad de controlar a los pescadores de 

perlas los oficiales fiscales en San Blas propusieron que se cobrara 

una cantidad fija por adelantado a cada lancha; la respuesta del go

bierno virreinal fue negativa por considerar que los pescadores po

drían defraudar en mayor escala al fisco y se recomendaba extremar la 

vigilancia para que la corona obtuvier~ lo que le correspond!a.162 

Poco despuEa, el gobernador de california, Felipe de .. ll!lve, dispuso que -, 
los •armadores de canoas• pagaran una cantidad por adelantado al quin-

to real en vista de la dificultad para· vigilar cada canoa.163 ~al /~ 
1 

disposici6n contribuy6, aparentemente junto con un deca!m.iento de los 

placeres, a reducir las expediciones. Bcirica mencion6 esta circuns

tancia en 1794, cuando aumentes la actividad perlera en la pen1nsula 

a ra1z de una petici6n hecha en Sonora alrededor de 1790. La real 

Hacienda orden6 yolver al antilJUO sistema y en 1792 se aument6 la 

concesi6n al srrado de exentar, por una sola vez, del pago de quinto a 

los pescadores de perlas.164 Uno de los armadores pretendi6 incluso 

reviYir la práctica del repartimiento al solicitar que se le presta

ran soldados para obligar a trabajar a los indios,165 petici6n que 
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denegaron las autoridades. Despu6s de este episodio la pesca de per-
166 

las en el mar de Cort6s continu6 por los cauces acostumbrados has-

ta el final de la dominaci6n española, pero yn un tono general de aba

timiento. La legendaria riqueza perl!fera del litoral californiano si

gui6 vigente en la esperanza de los buscadores a lo largo del siglo 

xrx167 y principios del XX y es uno de los aspectos marítimos del gol-

-..___ fo de California que merecería un estudio singular como fen&neno so

cial y econ6mico muy propio de la historia regional del noroeste mexi

cano. 

La actividad marítima que sigui6 en importancia a la pesca de per

las en el mar de Cort6s, durante la 6poca colonial, fue la extracci6n 

de sal. Aunque el trabajo en las salinas no tuvo el caracter de aven

tura de la b6squeda de perlas, en cambio si cumpli6 una labor práctica 

e importante en todo el 4mbito regional del golfo por su utilidad pa

ra la minería y otras actividades. Ya desde fines del siglo XVI las 

salinas de Sinaloa eran explotadas con objeto de abastecer a los rea

les mineros de Nueva Galicia, la misma Sinaloa e incluso de Nueva Viz

caya. Las salinas de Chiametla, Piaxtla, Mazatl4n, Culiac4n y las del 

río Fuerte fueron las más afamadas y productivas en el litoral conti

nental,168 mientras que en California cobr6 fama por su calidad la 

salina de la isla del carmen, acerca de la cual Píccolo dec!a que "re

meda los visos del cristal y es tan dura que algunas veces es necesa

ria la ayuda de la barra", Era tambi6n la sal una de las pocas cosas 

californianas que elogiaba Baegert y Del Barco hizo una descripci6n 

compelta de la isla y sus salinas, afirmando que era una de las mejo

res del mundo y que se podrían llenar treinta barcos de sal cada se

mana.169 En el transcurso de la empresa evangelizadora jesuita las 

misiones usaron ocasiolalmente las varias salinas de la península, 

especialmente la de isla del Carmen, para su reducido consumo dom6s-
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tico. Aunque sdlo hay menciones vagas y generales respecto al uso qu~ 

hicieron de la sal los mineros del sur de la pen!nsula, es 16gico su-
1 
1 

poner que utilizaban esa materia prima, indispensable para la limpie-/ 
/ 

za de metales preciososf 

Basta la visita de Jos6 de Galvez el ramo de las salinas en Nue-

va Galicia, Sinaloa, Sonora y california hab1.a rendido pocas utilida

dea a la corona por la desordenada adlllinistracidn regional. La impo

sibilidad de vigilar aquellos extensos territorios y la corrupci6n en. 

el man•jo de las m4s ricas o accesibles hab1.an provocado que la sal sé 

extrajera il1.citamente o que hubiera abusos 1m su comercializaci6n. 

Durante su estancia en san Bla:s, G4lvez dict6 un reglamento para el 

manejo de las salinas en toda la regidn del golfo de California~ con 

instrucciones referent~ al funcionamiento de las autoridades admi

nistrativas, licencias, precios y 11aites jurisdiccionales.170 Dentro 

del mi81110 decreto se establee!& que en San Blas estar1.a la cabecera 

de un distrito de adminiatracidn salinera que abarcaba de colima a Ma

zatlh y las utilidacles de algunas de estas salinas estuvieron desti

nadas a sostener el recidn creado Departamento de Marina de San Blas. 

cuando lleg6 a california, el visitador confirm6, entre otros muchos 

asuntos, la reorganizaci6n del ramo de la sal y nombr6 juez administra• 

tivo del mismo a Manuel Garc!a Morales. Dio a este funcionario todo 

tipo de instrucciones relativas al transporte, sistema de pesas y me

didas y expendio de la sal, con las diferencias que implicaban los cri

ferentes lugares en que se vender!a y al tipo de personas que la ad

quir1an (misiones, mineros, pescadores y uso dom6stico) Gllvez dedic6 

despu6s otro decreto a confirmar el nombramiento de Garc1a Morales y 

a insistir en que siempre hubier4 reservas para las necesidades de 1~ 

pen!nsula y para que los barcos del virrey regresaran lastrados con 

sal a San Blas.171 Esta tiltima rec0lDendaci6n pareci6 responder a una 
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emergencia que se present6 en San Blas, cuando las salinas de esa re

gi6n no tuvieron su producci6n acostumbrada y hacía falta una reserva 

para las necesidades de los pescadores, mineros y comerciantes de Na

ya~it y Sinaloa; California cump!i6 una buena labor de relevo y en 

septiembre de 1769 empezaron a llegar a San Bias las remesas de sal de 

isla del Carmen. 172 Con ese circuito de la sal pudo Jos~ de G!lvez 

hacer cumplir, al menos en ese aspecto y por algt1n tiempo, uno de sus 

mdltiples proyectos: incorporar a la pen!nsula de California, por me

dio del tráfico marítimo, a la actividad econ6mica de las provincias 

continentales haciendo uso racional de los recursos a su alcance. 

Explotar las salinas era una actividad tan inestable como la mi

nería y en 1770 no se pudo extraer sal porque un huracán había anega

do las salinas de! norte del golfo, sobre todo la de isla del carmen.173 

Al año siguiente, sin embargo, el paquebot Lauretana estaba listo a 

zarpar de San Blas para llevar a Mazatlán casi 3~000 arrobas de sal 

que hab!an llegado en el paquebot Príncipe, la gran mayoría de la isla 

del Carmen y s6lo 750 de Monterrey.174 No deja de llamar la atenci6n 

que se decidiera hacer ese viaje,muy corto en proporci6n a los dem&s 

del golfo, y las posibles explicaciones son que tal cantidad de arro

bas era preferible transportarlas en barco.o que en los reales mineros 

de las cercanías de Rosario hubiera una gran demanda. Preocupado 

por continuar con la política de Gálvez, el gobernador de California, 

Felipe Barry, sigui6 enviando cuanta sal se pudiera a San Blas -uno 

de los barcos se detuvo en Mazatlán a dejar una carga- que en el ca-

so de las balandras llegaba a ser de 1,250 arrobas y en los paquebo

tes- 2,Soo.175 Esos tres o cuatro envíos, segan parece, agotaron la 

capacidad de almacenamiento o asimilaci6n en ~an Blas y el virrey or

den6 a Barry, en octubre de 1772, que suspendiera el envío de sal. 176 

Con esta disposici6n se cerr6 un ciclo en lo referente al manejo de 
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la sal en California y fue hasta 1774, cuando se present6 un proyecto 

a las autoridades virreinales para impulsar la econom1a de la pen1nsu

la en el que se auger1a reordenar la explotaci6n de las salinas de is

la ~el carmen con objeto de comercializar la sal en Sonora y en cual

quiera otra parte.177 Bl gobierno virreinal ae aboc6 a investigar el 

estado de la administraci6n salinera en california y solicit6 infor

•• tanto al nuevo gobernador, Felipe de Neve, como a su predecesor, 

Felipe Barry, sobre el precio de la sal. Loa dos se remitieron a las 

disposiciones de G&lvez y coincidieron;en afirmar que se vencUa a dos 

reales la arroba, precio rebajado en ~elaci6n a lo dispuesto por G41-

vez, por la dificultad de mantener la vigilancia d~ las salinas.178 

De ah1 en adelante, la administraci6n de las salinas californianas 

aparece tratada intenaitentemente por las autoridades, algunas veces 

en relaci6n a otros asuntos, como la matanza y comercializa~i6n de 

ganado en las misiones de caUfornia, y otras ocasiones cuando se pen

s6 en volver a efectuar la maniobra de que los barcos del rey regre

saron con aal a San Blas, debido a. la irregular producai6n de las sa

linas nayaritas.179 'l'rasluce en esos documentos que la sal era muy 

importante para las actividades mineras y para la conservaci6n de car

ne de rea y de pescado, pero la foz:ma de aplicar la legislaci6n dicta-• 
da por G&lvez aiaapre se hizo en fonia muy confusa y llena de modifi

caciones, obli,adaa estas dltimas por las costumbres y las necesidades 

de la aoc1•d regional. Loa precios. de la sal son un buen ejemplo· de 

la foma en que tuvo que alterarse el criterio ante el movimiento del 

mercado peninaular1 ya que habla un precio para loa colonos, que por lo 

general se mantuvo abajo cie lo estipulado, y, por otra parte, tanto l.-

las misiones éomo loa indios ten1an derechos a reducciones y exencio

nes de pago en la adquisici6n de la sal. Ocasionalmente asalta la du-,,... 

da de si la explotaci6n salinera ea una·actividad mar1tima, ,puesto que 
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más bien se efectúa en tierra, pero además de su origen oceánico siem

pr# estuvo relacionada !ntimamente a la navegaci6n en el mar Bermejo 

'- -basta con ver la amplia n6mina de barcos que se dedicaron a su trans

portaci6n- y fue uno de los factores que contribuyeron a dinamizar 

otros renglones econ6micos en la regi6n1 tales como la miner!a, la ga

nader!a y, en nenor grado, la comercializaci6n del pescado. 

La pesca, por cierto, fue una de las actividades marítimas que 

tuvo un car&cter marginal durante la época de dominaci6n española en 

el noroeste de México. Debemos consignar que, extrañamente, la acti

vidad pesquera en los inicios de la colonizaci6n se llevaba a cabo en 

la misma ribera del litoral continental, pues bastaba con esperar el 

flujo de la marea en las bocas de los r!os para hacer un gran acopio 

de peces. 180 Además, las mismas caracter!sticas del litoral continen

tal y del golfo en general -pr6digo en especies marinas y donde abun

dan las r!as, las albuferas y los esteros- provocaron que no fuera ne

cesario alejarse de la l!nea costera para obtener una buena pesca. 

Muy rara vez se hace menci6n en los documentos de alguna empresa na

val dedicada especialmente a la pesca (.Vizcaíno fue el único que pro

puso a la corona oonercializarla riqueza pesquera del golfo a fines del 

siglo XVI) y se tiene la idea de que fue un recurso de subsistencia, 

porque no se aprecia en las cr6nicas y descripciones que fuera una 

parte importante en las costumbres regionales y en la dieta del colo-

no. 

Entre las pocas menciones que hay al respecto debemos citar algún 

elogio que hizo el padre Kino en sus cr6nicas misionales y la opini6n 

de Joaquín Velázquez de Le6n, científico que acompañ6 a Gálvez en su 

visita californiana y quien nos da una visi6n significativa de lo que 

era la actividad pesquera en la península: 

El mar es igualmente fecundo en todo gfnero de peces y otras 
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producciones que suelen coger uno y otro Lcolono e iDiJ.icjJ con 

la fisga; pero por lo regular no saben pescar ni se ejercitan 

en ello ni hay una red en toda la california, cuando pudieran 

aprovecharse mucho de este ramo, ya para su propio sustento, 

ya para comerciar con la otra banda algunas especies bien ex_gpi

sitas.181 

Como ya hemos visto al mencionar las actividades en las que era 

necesario el uso de la sal, despuis de la visita de 6'lvez se apreci6 

un incremento en la industrializaci6n de la riqueza pesquera y en las 

·provincias situadas al norte del_golfo se salaba el pescado con objeto 

de conservarlo .como alimento. La zona de los alrededores de San Blas 

y el sur de Sinaloa se caracteriz6 por comercializar la pesca, dada 

la facilidad de captura y de estar mas cercana a mayores e importan

tes mercados de consumo, c~o la Nueva Galicia.182 

un comentario final acerca de lo poco aprovechada que fue la ri

queza pesquera del. golfo de California lo hizo el bar6n de Bmaboldt, 

quien, en .1803, informaba que ·1a zona comprendida entre cabo San Lu·

cas y las islas Martas era famosa por la abundancia de cachalotes y 

ballenas. Dec!a tambiin que las ballenas se adentraban en el mar de 

CortEs y representaban una fuente de explotaci6n ecomSaica que iapul

saba a los ·ingleses y norteamericanos a recorrer todo el amulo en su 

bdsqueda, mientras que los novohispanos, situados a acSlo dos dlas de 

recorrido marltimo -partiendo de San Blas o de San Lucas- _desprecia

ban la oportunidad.183 Las consideraciones del sabio alealn tienen 

tanto fundamento que invitan a la realizaci6n.-de un profundo estudio 

respecto al porquA nó se desarrollaron actividades marltiaas cea, la 

caza de la ballena en el mundo hisp4nico en general y el novohiapano 

en particular. 
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como dltima parte de este capitulo haremos una breve descripción 

de algunos casos de comercio naval en el golfo de California con ob

jeto de completar el análisis del proceso que ya hemos descrito par

cialmente en el apartado titulado "Los circuitos comerciales". El co

mercio con el gale6n de Filipinas tuvo una gran importancia para la 

subregión del sur de la península californiana desde la época jesuíti

ca y anteriormente hemos consignado como se llegó a acusar a los mi

sioneros de haber efectuado operaciones mercantiles con los comercian

tes filipinos aprovechando la escala que hacía el galeón en cabo San 

Lucas o en San Jos6. En realidad, todo se redujo a un intercambio de 

proporciones menores (telas y loza por víveres frescos) en el que tam

,bi6n llegaron a participar los colonos de los reales mineros de Santa 

Ana y San Antonio y de los ranchos aledaños. Cuando sobrevino la 

expulsi6n de los jesuitas y enseguida la multicitada visita de Jos6 

ae Gálvez, este infatigable funcionario emiti6 un decreto en 1768 que 

prohib.!a a los vecinos españoles y a los indios del sur de la penín

sula acercarse a las playas cuando atracara el gale6n. La vigilancia 

era siempre el gran problema en California y aunque se suponía que el 

personal de las misiones de San Jos6 y Santiago deb!a ser quien auxi

liara a los tripulantes del galeón y que 6stos a su vez deb!an pagar 

los víveres con dinero, tal cosa no sucedía. En 1772 las autoridades 

virreinales ordenaban al gobernador Felipe Barry que exigiera al capi

tán del gale6n el pago en efectivo de los v!veres, 184 Barry por su 

,parte exig!a a Joaquín Cañete, oficial de la Escuadra del Sur, que 

vigilara tanto el suministro de víveres a la tripulación como el 

desembarco de enfermos y el posible y prohibido tráfico comercial. 185 

Felipe de Neve reemplaz6 a Barry en la gubernatura a fines de 1775 y 

dio 6rdenes precisas a Cañete acerca de c6mo efectuar la vigilancia a 

la llegada del gale6n. El San Jos6 lleg6 en diciembre y a cambio de 
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alimentos (carnes de res y de ganado menor, gallinas, ma!z, verduras, 

huevos y queso) los tripulantes pagaron con telas (paños, lani°lla, man

ta, cambayas), pimienta, clavo, tabaco, loza fina y corriente, y cho

colate. cañete sigui6 al pie de la letra las 6rdenes de Neve y reco

gi6 la mercancía a los misioneros, iniciándose una larga pol~ica que 

se prolong6 hasta 1782 y en la que intervinieron autoridades del vi

rre~to, de la comandancia de Provincia~ Internas, de california y de 

la real Hacienda. La conclusi6n fue que las misiones deb!an declarar 

ante el fisco lo que recibieran y pagar los derechos correspondientes; 

las autoridades fiscales reconocían que esto perjudicaba a las misio

nes porque los filipinos casi nunca tratan dinero en efectivo, pero 

se dec!a que la medida era necesaria para evitar un trafico comercial 

ilícito que en la Nueva California ya alcanzaba un gran volumen. 1!6 

Mientras se ventilaba el caso de 1775 se produjeron otras irregu

laridades en el comercio con la nao, segdn sabemos por las noticias. 

del sargento de la Escuadra del Sur, Gabriel Salgado, contenidas en 

una relaci6n del teniente de gobernador, Fernando de Rivera y Moneada. 

Bl gale6n San Josl! lleg6 en octubre de 1777 y en cuanto se supo eso 

un sirviente de la misi6n de San Jos6 del Cabo dio aviso al empresario 

minero Antonio de Ocio, en Santa Ana, quien pretext6 ir a visitar 

unas minas para acudir a la playa; el sa~(Jento Salgado se enter6 pos·

teriormente de la llegada del gale6n y cuando lleg6 a San Jos6 del 

cabo el nav!o ya hab!a zarpado. Tanto Ocio como el misionero dijeron 

no haber hecho comercio, el primero "porque los chinos ventan muy ca

ros" (cambiaban una manta por trece gallinas), y el segundo porque 

los filipinos no tenían hambre y s6lo hab!a obtenido dos docenas de 

platos y unas cuantas telas por diez pesos. Salgado comentaba que 

despu6s averigu6 el hecho de que Ocio compr6 mercanc!as por valor de 

680 pesos que se hab!an quedado como limosna en la misi6n de San Jo-

.¡' 
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s~; Rivera y Moneada tambi~n citaba una carta de Joaquín Cañete que 

confirma las noticias acerca de Ocio, 187 No existen noticias de que 

se hubiera castigado a Ocio y al misionero, aunque sí hay evidencia 

de que la comandancia de las Provincias Internas pidi6 una vigilancia 

estricta de las escalas que hacía el gale6n y mayores informes rela

tivos a ese problema. 

Al respecto hay un interesante informe de Jos& Joaquín de Arrilla

ga, en respuesta a un reporte que solicit6 el comandante de Provincias 

Internas, Jacobo de Ugarte, sobre el beneficio o el perjuicio de le

vantar la prohibici6n de comprar al gale6n de Manila, Arrillaga hizo 

un vehemente alegato para que se levantara la prohibici6n de comerciar 

con la nao en el sur de la península por las siguientes razones: 

a) el gale6n se detenía bien en Monterrey o bien en San Lucas y no 

había relaci6n entre ambos puertos, b) el volumen de ventas a los par

ticulares podrta fijarse en un máximo de 1,000 pesos anuales y adem4s 

las misiones estartan bien abastecidas, c) los artículos chinos no te

ntan mercado en Nueva California y eran más apropiados para el sur de 

California [sief/, d) decta que las misiones y los reales mineros del 

sur habtan sido perjudicados por la ausencia del gale6n, especialmen

te los colonos pobres, y habían catdo en manos de uno o dos mercaderes 

voraces, El teniente de gobernador daba despuAs pna lista completa 

de las telas que usaban o compraban los colonos de california y aun

que reconocía que si era permitida la venta de artículos asiáticos se 

provocar1a la fuga de plata en pasta, proponía como soluci6n que el 

gale6n se detuviera un año en la Nueva California y otro en la penín

sula y que se efectuaran estrictos controles fiscales que permitieran 

asegurar el quinto real de plata acostumbrado. Por Gltimo, Arrillaga 

aseguraba que el comercio con el gale6n beneficiaria a las Californias 

y que no habria posibilidad de que el tr4fico se extendiera a la con-



- 182 

tracosta continental, ya que las tln_icas embarcaciones existentes en la 

península (dos) eran las de"l· re!, pues no·había canoas de comercian:.. 

tes como en ~tro ·tiempo y si las hubiera de nuevo serian fácilmente 

controladas. 188 Despuds ~e estos casos·dislilinuyeron·1os reportes so

bie el comercio ó"on el ga1e~n de Filipinas, debido sobre todo a que 

los tripulantes parecieron preferir hacer su escala de refresco en 

\ (/ 
\ 
\. 

l ¡ 
f 

Nueva California. Desde luego, la corona no modific6 la política fis- / 
·~· ' ~- ..... ·· -· ' "': 

cal y ~QJDercial de mant~er a Acapulco como el tlnico puerto a~t~riza- I 
do para recibir al_gaie6n de ~!~a, pol!tica que tuvo c_¡ue alteraráe J 
for•o.damente .al es.tallar la perra de independencia y' que obl:tgc5. ·a · 1a 

ñao a fon!lea~:-~~--·.af~os puft'i:~~- del golfó, es~eéialmente en Sán Blas. 
. . ,.. •.. . . . . ,. . . 

Respecto al comer9io naval'gue 'poclr;JaJáos llamar de cabotaj~, 
... 7·'=' • 

~~tre ~s orillas del_JJOlfo, ei- evtd~te que e-1 ~r peso dei mismo, 
·?':"i• . 

¡··partir de 17 69, lo" lÍevaron las embarcaciones del rey, mf"hs que 

--·'.trfllap>rtabim .,1Qk!,iltuados ,para el pres'idio de Loreto y J:os slnodds 

para las misiones californianas. -,.Existen numerosos dl'.'~ntos con 

ror:,-i1dos .y-,.as n~s~~e ·c~g~ &>riele aparec:{911· bon pe1;sis~cia el 
,l, - , 

m1aii«; tipo-~ ob.jetos: telas .de todo tipo, art19Ulos de •ere~rfa y 

papeler!a, instrumentos domdstiaos Y.par~ IIK.)ntar, zapatos y sombreros~ 

.... ~- ~p:t~ tipo.a. ~~toe <maíz, frijc,f¡ az1icar,~~oco~~. ha .. 

rina, chile, jabc5n, manteca,. etcatera) • Peric5dic'•énte, aeg1ln se pr9-

duc1an sequías u otras circanatanc1aa de ese tipo en la pen!nsula, te-
~;.:.,_·:_ ~ .. ' 

td._,.p recurrirse al apoyo. de las provincias. continentales Y, era fre-

cuente la comunl~acic5n nav;ál para tr~spox:_tar ganado y verduras, prin .. 

cipalaente • ..... Aunc¡ue ·as~ era una na~aci~n de abastecimiento, forzo-

-~te .~uvo una influencia coarcial entre la reducida poblaci6n pe-
~·: ~'. --~ ;..; . ... . . 

··n::tn,auíar y fue la m4s c;:onstante hasta la conaumaci6n "de la independen-

c1a. Ocasionaláente se us_.,a la v!a marítima entre San Blaa. y algu-
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nos puertos continentales, como Mazatlán Y Guaymas, para transportar 

productos que importaban mucho a la real Hacienda: azogue Y tabaco, 

algunas veces por necesidad y otras, según parece, con el ánimo de 

cumplir con la política naval ..iniciada por Gálvez. 

En cambio, la documentaci6n referente a los comerciantes civiles 

que efectuaban sus operaciones mercantiles por la vía marítima es re

lativamente escasa y ya hemos citado los casos en que se describen 

sus actividades en el golfo de California, casi siempre en conexi6n 

con otros asuntos, tales como el cobro de alcabalas en Sonora y Cali

fornia (1780-1782), los suministros de azogue ligados al de las mer

cancías en la península (1782-1789) y las solicitudes de permisos pa

ra construir embarcaciones en San alas que servirían para el comercio 

con California (.1793-1794). De cualquier forma, puede apreciarse que 

tras la implantaci6n de las reformas borb6nicas en el noroeste -de 

M~xico se hizo más evidente la presencia de los mercaderes en el trá

fico naval entre el continente y la península, generalmente en un to

no menor porque el mercado en la península californiana no tuvo un 

gran crecimiento y las provincias continentales continuaron abaste

ciéndose por vías terrestres, excepto por unas cuantas misiones ofi

ciales efectuadas desde San Blas. Como ya se ha mencionado más de 

una vez, en la última década del siglo XVIII hicieron su aparici6n 

muchos navíos extranjeros que participaron en la actividad naval y co

mercial del mar de Cortés; un claro ejemplo de esto ocurri6 en 1799 

cuando las autoridades del Departamento de San Blas tuvieron que fle

tar un barco angloamericano, el Garland, con objeto de cumplir una 

misi6n militar contra los seris de isla Tibur6n y después llevar el 

situado a Loreto. 189 A medida que transcurrieron los primeros años 

del siglo XIX y el periodo de la guerra de independencia en México, 

se produjo un dislocamiento del sistema mercantil español y una inten-
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\ sificaci6n del comercio regional por la vía marítima en el J6roeste, 1 
fen6meno provocado tanto por factores econ6micos como políticos. / 
3. Importancia de la creaci6n del puerto de San Blas. 

El puerto de San Blas fue la piedra angular para el desarrollo 

de la actividad naval en el golfo de California durante la segunda mi

tad del siglo XVIII. Desde que empezaron los trabajos de construcci6n 

de barcos, en 1766, y hasta el final de la guerra de independencia, en 

1821-, San Blas funcion6 como el centro de controí marítimo para todo 

el Pacífico noroccidental, incluido desde luego el mar de Cort6s. 

Los inicios del Departamento de Marina de San Blas son un poco 

confusos, en gran medida porque el visitador Jos6 de G4lvez orden6 su 

creaci6n a ____ ;arga distancia gui&ndose por recomendaciones y sin que 

tuviera una idea fija del lugar en que se ubicaría. Inicialmente, la 

idea era establecer. un astillero en las cercan!as de Matanchel para 

fabricar los barcos que apoyar!an la expedici6n militar a Sonora y el 

comercio mar!timo en el golfo de california. El primer comandante de 

ese astillero fue Alonso de Pacheco, quien muri6 al poco tiempo de 

llegar a la costa, lo sustituy6 Manuel Rivero, el que segtln parece 

era comerciante y fue quien decidi6 trasladar el astillero a un este

ro cercano a la desembocadura del r!o Santiago, paraje que serta co

nocido en el futuro como San Blas. 190 

Continu6 la construcci6n de los barcos del rey, tan deseados por 

G!lvez, desde fines de 1766 y a lo largo de 1767. Durante ese lapso 

se produjo la orden real que expulsaba a los jesuitas del imperio es

pañol y, al principiar 1768, los misioneros que hab!an trabajado en 

California llegaron custodiados al antiguo desembarcadero de Matanchel, 

Uno de los ignacianos, Benno Ducrue, relat6 que hab!an visto c6mo se 

constru!a un nuevo puerto y astillero, a una legua de distancia de 
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Matanchel, con el prop6sito de que el gale6n de Filipinas llegara ahí 
. 191 

en lugar de Acapulco y para que diera servicio a todo el noroeste. 

Obviamente, Ducrue estuvo mai informado en lo referente al gale6n de 

Manila, pero m4s cerca de la verdad en su otra aseveraci6n. Otro en

gañado fue GUvez, quien se dej6 guiar por Riv~r<? en la elecci6n ·de 

la sede del Departantento naval y a quien otorg6 los contratos de cons

trucci6n de todas las obras portuarias; el visitador lleg6 en mayo de 

1768 a San Blas y fue recibido con una tomenta de quejas acerca de 

lo inc6modo del puerto (fondo bajo y con arena movible, poco lugar 

~a muelles, clima extremoso, abundancia.de insectos), pero en vista 

de la urgencia por apoyar la expedici6n militar de Sonora ·e iniciar 

:las expediciones colonizadoras a la Nueva california, Gálvez decidi6 
1 • 

apoyar firmemente a San Blas c,omo base naval de wf movimiento expan

.sionista al norte. 192 Ese apoyo incluy6 el control monop6lico -estan

co.- de todas las salinas costeras entre Colima y Mazatlln, además de 

las de las islas Martas, para solventar los gastos de San Blas. De 

cualquier forma, para mayo de 1768 ya había una flota de siete barcos, 

entre los construidos y los confiscados a los jesuitas, que partieron 

de San Blas a diferentes puertos del mar Bermejo, de la Nueva califor

nia y de Filipinas, en un vigo~oso esfuerzo por expandir el daninio 

español en todo el Pacifico norte y oponer un dique al avance de otras 

potencias extranjeras en esa regi6n. 

El Departamento de Marina de San Blas era una base naval que de

pendfa directamente del Ministerio de Marina español. Su organizaci6n 

era esencialmente militar y tenía como autoridad superior inmediata la 

del virrey, por lo que no estaba sujeto a la autoridad de la audien

cia de Guadalajara., en cuya jurtsdicci6n territorial se alojaba, y 

s6lo se dirig!a a ella para consultas judiciales. Existfa un coman-
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dante que era la autoridad suprema del Departamento, ya fuera en tie

rra o en los nav!os, jefe de la oficialidad (capitanes, tenientes, al

fEreces, pilotos, pilotines, capellanes y cirujanos) y bajo su respon

sabilidad directa se .efectuaban los trabajos portuarios. Le asist!an 

en la administraci6n del Departamento un comisario y dos ministros de 

la real Hacienda que manejaban las cuentas y los pagos del personal, la 

reaau<1aC'16B .. de impuestos sobre el tr4fico de mercanc!as particulares 

que entraran o salieran del puerto, los permisos para la pesca de per

las y el cobro del quinto·de ese ramo, los situados para californias que 

enviaba un oficial habilitado desde Ml!xico Ya finalmente, las salinas~ 

provetan fondos al presupuesto del Departamento. Desde luego, la ad

ainiátraci6n de San Blas deb!a encargarse de mantener las finanzas al 

corriente, vigilar el adecuado funcionamiento del almacEn y atender a 

todas las necesidades de los nav!os.193 

·Ejecutar estas funciones en·el medio ambiente geogr4fico y social 

de la costa neogallega no era empresa f4cil. El clima era, y es, ca

luroso y hdmedo, la teaporada de lluvias muy larga y el suelo panta

noso. Bxist!a gran cantidad de insectos y, por consecuencia, de en

fermedades. El r!o y los esteros se azolvaban continuamente, lo que 

provocaba inundaciones; la madera de los bosques cercanos no pareci6 

ser la mejor para la construcc16n naval y la actividad agr!cola era 

escasa en la zona. Por todas estas razones fue dif!cil atraer pobla

dores al puerto y era comdn que se utilizaran delincuentes para reali

zar el servicio portuario y marino, lo que implic6 una gran inquietud 

y movilidad social en San Blas. Tampoco result6 sencillo incorporar 

personal de marina especializado, pues si en las rutas atl4nticas y 

de Filipinas existía escasez, el problema se agudizaba en San Blas. 

El puerto en s! era inseguro porque las avenidas del rto azolvaban la 

rada y el estero con grandes bancos de arena y fango, especialmente 
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en la temporada de lluvias, lo que impedta la entrada de barcos 

grandes. Tal situaci6n provocaba también que los habitantes del 

puerto emigraran a Tepic dura~te el periodo julio-noviembre. 194 

Ya hemos señalado que el inicio de las actividades en el De

partamento de San Blas se caracteriz6 por una gran confusi6n orga

nizativa, debida en gran parte al rápido encadenamiento de aconte

cimientos poco usuales: la expedici6n militar a Sonora, la expul

si6n de los misioneros jesuitas radicados en el noroeste novohispa

no y la preparaci6n de las expediciones colonizadoras a Nueva Cali

fornia. El estilo legislativo de Gá~vez, prolífico emisor de bandos 

y decretos, sirvi6 de ejemplo a los funcionarios del Departamento 

de Marina, quienes trataron de seguir las instrucciones del visita

dor y establecer una organizaci6n alrededor del puerto, como por 

ejemplo la matriculaci6n de los marinos y las embarcaciones que se 

encontraran en las cercantas de San Blas; el establecimiento ·en 

el puerto de un "tianguis feria" los dtas festivos; el arrendamien

to y cobro de impuestos en las salinas, y ·la proM.bici6n de quemar 

pastos o hacer mal uso de las tierras de labranza aledañas.195 De 

todas esas disposiciones s6lo la referente a las salinas tuvo al

g1ln efecto y en el desorden pudieron influir circunstancias impre

vistas como fueron las muertes casi inmediatas de los comandantes 

Manuel Rivero y Francisco Ley, ast como la enfermedad de Jos~ de 

Gálvez en Sonora, todo lo cual debilit6 la estructura y la organi

zaci6n del Departamento de San Blas. Entre 1770 y 1772 parece ha
ber habido gran desorden en los trabajos y servicios del Departa

mento de Marina, seg1ln se puede apreciar en las quejas del goberna

dor de California, Felipe Barry, acerca del mal estado de los ali

mentos procedentes de San Blas. 196 Lo mismo se aprecia en una ins

trucci6n provisional del comisario de San Blas, Francisco Trillo, 
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para establecer un mEtodo de trabajo en el astillero, almacEn, ar

senal, contaduría y barcos del rey, as! como en la misma poblaci6n!97 

Uno de los mayores problemas era el transporte de los víveres a 

Loreto y en 1773 el comisario de San Blas, JosE del Campo Viergol, 

daba 6rdenes muy precisas en ese sentido al contramaestre del~

cepci6n, Joaquín Robles, para que tuviera buena.-cuenta. del matz que 

transportaba y de la raci6n de la tripulaci6n hasta Loreto. Exigía 

Del Campo sobre todo que el barco no hiciera escalas nfrtvolas" ni 

se traficara con los víveres o se impondría un castigo de dos a~is 

de trabajos forzados y la pErdida de mando para cualquier oficia1.198 

Como quiera que haya sido, la situaci6n en San Blas era tan 

confusa y el funcionamiento del Departamento tan ineficaz, que el 

virrey Bucareli ll~g6 a proponer su desaparici6n en vista de las 

mGltiples quejas de marinos, funcionarios y misioneros. Sin embar

go, la alternativa era enviar los abastecimientos por la vta te

rrestre a Sonora y despuEs, seg1in el caso, continuar por la vía ma

rítima del_golfo a la Antigua California y por tierra a la Hueva 

california. Bl proyecto encontr6 muchos enemigos, fray Junípero 

Serra entre otros, y en mayo de 1773 una Junta de gobierno virrei

nal decidi6 intentar la reorganizaci6n de San Blas. Se encarg6 la 

elaboraci6n de un r~glamento provisional a Jua.,n JosE de Echeveste 

cuyas pr:i.ncipales sugerencias fueron que el Departamento de San 

Blas se atuviera a los recursos existentes y que el movimiento de 

situados y sínodos se efectuara conforme a·pedidos y presupuestos 

controlados por adelantado, niediante la administraci6n de diversas 

autoridades en las californias, San Blas y M6xico. Se aprob6 el 

proyecto de Echeveste y otras medidas, como deshacerse de barcos 

~11tiles, elaborar ulll tabulador de salarios y reorganizar la estruc

tura del Departamento en tres secciones: comisaria, arsenal y flota. 
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La fecha con la que se inici6 la aplicaci6n de ese reglamento provi

sional ft'.e el primero de enero de 1774 y podemos decir que perdur6 has

ta el momento de iniciarse la guerra de independencia. 199 

Todavía al año siguiente, 1774, surgi6 otra crítica contra San 

alas, ahora por razones t~cnicas. Cuando se iniciaron las expedicio

nes llamadas "de altura" a las costas de Canadá y Alaska, fueron em

pleados buques de mayor tamaño que dif1cilmente pod1an maniobrar en 

San Blas. El comisario Francisco de Hijosa pidi6 que se buscara otro 

puerto y al no hallarse uno adecuado en las cercan!as propuso que el 

Departamento fuera trasladado a la Nueva California. Existieron mu

chas opiniones en pro y en contra, pero una Real Orden de enero 9 de 

1777 dispuso que se siguiera utilizando el puerto de San Blas en tanto 

no se inutilizara por completo. 200 Las consideraciones para buscar 

una sede del Departamento naval tenían que incluir la posibilidad de 

tener abundancia de agua, leña, madera y buenas vías de comunicaci6n, 

lo que elimin6 de entrada a Guaymas y a los puertos peninsulares. No 

deja de extrañar que nunca se haya mencionado a Mazatlán, puerto que 

reunía muchas de esas cualidades, como una posibilidad de convertirse 

en la base de las expediciones al Pacifico noroccidental y al mar de 

Cort~s. 

Despu~s de esos intentos fallidos por mudar de San Blas la sede 

del Departamento de Marina 81J1pez6 una 6poca de regularidad en su fun

cionamiento, aunque se orient6 la mayor parte de su esfuerzo al servi

cio de la Nueva California. Los barcos del rey que cubr1an el servicio 

a los puertos del golfo de California casi siempre eran de proporciones 

menores y por lo general recorr1an la ruta San Blas-Loreto y viceversa. 

Algunas veces se transportaban cargamentos de azogue a Guaymas e isla 

de Lobos lregi6n del Yaqui) para llevarlos despu~s a Alamos. La falta 

de barcos destinados a la península provoc6 inclusive serias crisis 
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en la minería californiana y en el abastecimiento de alimentos duran-/ 

te la d,cada de 1780.201 Un caso particular de aut,ntico comercio, 

ef~tuado por la v!a marítima en los barcos del rey, se produjo en 

1791 cuando el comerciante Jos6.L6pez solicit6 en San Blas al comi

sario Rijosa que le diera un registro para embarcar SO fardos con 

•efectos de castilla y de la tierra• en la fragata.Princesa para ven

derlas en california y Sonora, pagando su pasaje desde luego y los 

fletes del cargamento. L6pez realiz6 esta operaci6n amparado en una 

Real Orden de 11 de febrero de 1786 -la cual había entrado en efecto 

desde septiembre de ese mismo año- que daba franquicia y libertad de 

derechos por cinco años al comercio entre San Blas y las Californias. 

Bijosa consult6 con l~s autoridades fiscales del virreinato quienes. / 

dieron la autorizaci6n a L6pez en agosto de 17 91 • Adem4s de los td~ 

m.ites efectuados resulta muy ilustrativo este documento porque está 

acompañado de la guia comerciai donde se especifica el peso del car -

mento (.352 arrobas, 8 libras) y el flete a pagar (88 pesos y fracci6n, 

ds 25 pesos de pasaje). 16 fardos ventan desde M,xico y contenían 

telas, chocolate, acero, fierro, vino, sombreros y mercería¡ los 34 

fardos restantes los compon1an'mercader1as compradas en San Blas como 

telas, rebozos, papel, camisas, medias, cacao de Guayaquil, jab6n, 

az1icar, loza de Puebla, vidrio y garbanzo. 202 Llama la atenci6n en ¡ 

este caso el volumen de mercancías, bastante alto para el nivel regio-\\ 

nal, y la posibilidad de comprar mercancías en San Blas, lo que parece ¡\ \ 
indicar que ya venia form!ndose ah1 un centro comercial con el concur- l/ ) 
so del transporte marítimo, debido, creemos, a las leyes del comercio~ 

libre puestas en efecto durante la ddcada anterior. No es remoto que l\ 
l ! 

la experiencia de Jos6 L6pez haya sido la provocadora del inter~s que 

se despert6 por pedir licencias de construcci6n de barcos en 

en los tres años siguientes para comerciar con la.península, 

/ 
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todo al ofrecimiento gubernamental de cobrar sólo la mitad de los im

puestos al comercio. 

San Blas, pues, continuó siendo el punto clave para las activida

des marítimas en todo el Pacífico norte por su abastecimiento a los 

presidios y misiones de las Californias, por ser la base de las explo

raciones a Nutka (Canadá y Alaska) y por constituir el incipiente nú

cleo de un centro comercial en la costa neogallega. A causa de todo 

ello llegó a haber una buena protección militar en el propio puerto, 

además de compañías de vigilancia costera en Huaynamota y Cuyutlán 

(lugares cercanos a San Blas). Había asimismo una comunicaci6n cons

tante con el destacamento militar de Mazatlán. 203 Las actividades del 

Departamento de Marina de San Blas provocaron la formaci6n de una zo

na de influencia econ6mica alrededor del puerto. Además de las sali

nas integradas a su administraci6n, en Sentispac la comunidad dependía 

en gran parte de San Blas, pues estaba encargada, entre otras cosas, 

de efectuar el corte de árboles y enviar la madera que servía para la 

construcción de barcos, usando para ese fin la corriente del río San

tiago. Tepic se convirtió en la población más importante de la subre

gión costera neogallega, en parte porque el cuerpo de oficiales del 

Departamento residía ahí gran parte del ~ño y también porque, siendo 

el centro de la administración fiscal en la zona, aglutin6 a todo un 

núcleo de comerciantes, artesanos y bur6cratas. En Huaristemba exis

tió una comunidad indígena a la que oficialmente se le encargaba el 

trabajo de vigilancia costera y estaba sujeta igualmente al Departamen

to de San Blas. 204 Además, la producción agrícola regional era adqui

rida en buena parte por las autoridades navales con el objeto de abas

tecer a los presidios y misiones de California, especialmente de maíz, 

que era más barato en Nueva Galicia que en el noroeste. 

Mientras tanto, la Comandancia General de las Provincias Inter-
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nas, que hab!a nacido con el prop6sito de unificar el gobierno del 

septentri6n novohispano en 1776 y para ello hab!a sufrido en el curso 

de los años varias modificaciones en su estructura gubernativa y ju~ 

risdiccional, fue unificada en 1792 bajo el mando de Pedro de Nava 

con el fin aparente de custodiar una frontera trazada del golfo de 

M6xico al de California. La imposibilidad de 

con Nueva California provoc6 que se decidiera 

comunicarse por tierra....l 

dejar el gobierno de 

1 las dos Californias en manos de los virreyes y esto dej6 a San Blas 
1 

como el dnico lazo de comunicaci6n con las Californias. 205 ) 

Sin importar esto, San Blas segu!a presentando graves problemas 

de orden t6cnico y se formaron dos bandos entre los funcionarios -vi

rreinales, navales y religiosos~ que buscaban uno, conservar la sede 

ah! mismo, y el otro, trasladarla a Acapulco. Francisco de la Bodega 

y Cuadra invocaba las mejores condiciones portuarias de Acapulco; el 

superior franciscano, Carcava, alegaba que si el socorro tardaba tanto 

en llegar de San Blas a las misiones, más tardar!a en llegar desde 

Acapulco; otros funcionarios de la real Hacienda se mostraban preocu

pados por las consecuencias ne9ativas que el cambio tendr!a para Tepic 

y la zona costera, as! como por los costos de los productos, que eran 

mis baratos en Nueva Galicia. La discusi6n continu6 hasta 1796 con 

la participaci6n del virrey Branciforte, el ministro Godoy y varios 

funcionarios navales en España para concluir con ·1a decisi6n -el 24 

de septiembre de 1796- de que el Departamento pasara a Acapulco y el 

astillero a Filipinas, con lo que San Blas qued6 6nicaaente como un 

apostadero naval encargado del socorro a las Californias y Sonora. 206 

Desde ese momento exist16 una gran confusi6n sobre la categor!a admi

nistrativa del Apostadero, al que muchos continuaron llamando Depar

tamento, e inclusive apareci6 por primera vez como parte integrante de 

la intendencia de Guadalajara. 207 

Ahora bien, a pesar de todas las disposiciones legales o adminis-
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trativas del gobierno español, es innegable que San Blas no s6lo conser

v6 su im?Ortancia como centro marítimo abastecedor de las Californias, 

sino que en el arranque del siglo ~IX se convirti6 en un importante cen

tro de comercio marítimo -regional e internacional- para el golfo de 

California, el noroeste de México y la Nueva Galicia. Basta con revi

sar las cr6nicas de insurgentes y realistas del mes de diciembre de 

1810 para percatarse de que había por lo menos cinco embarcaciones del 

rey y dos particulares, una buena cantidad de alimentos almacenados 

(harina, queso, maíz, ganado), una respetable remesa de marcos de oro 

y plata, y algunos miles de pobladores, 208 El fugaz dominio del insur

gente Jos~ María Mercado sobre San Blas le permiti6 apoderarse de los 

navíos y cargamentos que venían de Nueva California, de Guaymas, de 

Loreto y de algunos puertos extranjeros. Esta circunstancia disloc6 

moment&neamente el comercio naval y explica el inter~s de los españoles 

por recuperar el puerto. En los años subsiguientes a 1811 y hasta des

pu~s del final de la guerra de independencia, San Blas alcanz6 su 

apogeo comercial y fuhcion6 como la puerta internacional de 1a Nueva 

Galicia e incluso de Nueva España, fen6meno en el que intervinieron 

mOltiples factores y que estudiaremos en el siguiente capitulo, Las 

circunstancias de la política novohispana y mundial se conjugaron para 
• 

convertir a San Blas en un elemento dinamizador de la economía y la so-

ciedad del noroeste mexicano. 
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4. 

100) carta de Francisco Mourelle, comandante de San Blas, al regente Ja

cobo de Villaurrutia, San Blas, mayo 19 de 1785, AGNM, Californias 

78, f. 53 - 53 v, en f. 60 -·61 v se encuentra la cuenta de la 

construcci6n y en f. 68 - 108 el relato de su destino final. 

101) Carta de Jos6 Joaqu1n de Arrillaga, teniente de gobernador, al 
j 

virrey Mat1as de Gálvez, Loreto, octubre 28 de 1784, AGHM, Cali-

fornias 56, f. 456 - 457 v. La petici6n inclu1a estopa, clavos, 

fierro, alquitr4n, palos para remos y barriles. 

102) Esta abundante correspondencia abarc6 los años de 1792 y 1793 y 

se encuentra en AGNM, Provincias Internas 153, f. 367 - 382. 
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103) Es un expediente dedicado a este problema que abarca de 1793 a 

1798 y en el que participan autoridades de Ldreto, San Blas y 

México, AGNM, Californias 65, exp. 1, f. 1 - 74, 

104) Estos casos se encuentran recopilados en varios vol1imenes del 

ramo Provincias Internas del AGNM y nos ocuparemos de ellos más 

adelante, 

105) Carta de Diego Borica al virrey Revilla Gigedo, Loreto, julio 15 

v de 1794, AGNM, Historia 528, f. 171 - 173. 

106) Relaci6n de Francisco de Elisa, comandante de San Blas, San Blas, 

diciembre 4 de 1794, AGNM, Provincias Internas 33, f, 340 - 341, 

enumera los buques que había en el puerto y sus respectivos pilo

tos, por lo menos nueve embarcaciones de calado mayor o al menos 

igual. 

107) Navarro García, Sonora y,,., p. 23 - 25, 

108) ,Cárdenas de la Peña, op, cit., p. 7 - 8, según Baegert, las opera

ciones jesuíticas en Matanchel se realizaban en abril, pero en rea

lidad todo dependía de las necesidades de la península y las condi

ciones meteorol6gicas. 

109) Venegas, op. cit., t. II, p. 168. 

110) Petici6n del capitán Bernardo Rodríguez Lorenzo y del padre provin

cial de California, Miguel del Barco, en Loret~, presentada por el 

padre procurador en México, Juan de Arnesto1 el auditor de guerra 

marqués de Altamira, estuvo de acuerdo con la idea y el virrey 

Juan Francisco de Gdemes y Horcasitas dio el permiso el 15 de enero 

de 1750, AGNM, Californias 80, exp. 51, f. 419 - 423 v. 
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111) Nentvig, op. cit., p. 60 - 61-t/ 

112) Ibid., p. 158. 

113) Instrucci6n del virrey marqu,s de Croix a los subtenientes ingenie

ros Miguel Constanz6 y Francisco Fersen, M6xico, mayo 18 de 1767, 

AGNM, Provincias Internas 49, f. 8 - 15 v, en el mismo ramo y vo

lumen, f. 72 - 74, se encuentra una instrucci6n casi id6ntica di

rigida a Francisco Javier Estorga y Gallegos, comandante de marina 

de la expedici6n a Sonora. 

114)Priestley,. op. ·dit., p. 60 - 61. 

115) Carta de Pedro de Alcubilla al virrey F6lix Berenguer, Real de Pe

ña Blanca /_Sonor!], diciembre 27 de 1802, AGNM, Historia 49, f. 

298 - 301. 

116) Humboldt, op. cit., p. 493. 

117) Borah, op. cit., p. 190 - 191. 

118) Ibid., p. 135 - 138. 

119) Haring, op. cit., p. 325, critico severo, Baring atribuye buena 

parte de los desastres navales y naufragios a la pobre tecnología 

naval y mucha codicia de los españoles, as! como a la inexperien

cia de marinos y pilotos, p. 370. 

120) Un buen ejemplo fue la gente que compuso la expedici6n de Francis

co de Ortega en 1632: un portugu6s, un italiano y tres negros, en 

un grupo de 22 personas, Le6n-Portilla, loe. cit., nota 38 de la 

Introducci6n. 
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121) Kino, venegas, Baegert y Del Earco mencionan varios casos en los 

que los misioneros auxiliaron a buscadores de perlas, cuyo nwnero 

era muy variable. 

122) Baegert, op. cit., p. 59. 

123) Venegas, op. cit., t. II, p. 239 - 241. 

124) Del Barco, op. cit., p. 316 - 318. 

125) Reglamento sobre distribuci6n de ranchos en los barcos del rey, dic

tado por Jos6 de G!lvez, cabo San Lucas, marzo 2 de 1769, AGNM, 

Provincias Internas 166, f. 159 - 163, eran once artículos en total. 

126) Petici6n de Pedro Regalado a Jos6 de G!lvez y consentimiento de 

6ste, Loreto, abril 30 de 1769, AGNM, Provincias Internas 166, f. 

182 - 182 v. 

127) Michael Mathes, •tos indígenas bajacalifornianos ••• •, p. 36 - 37. 

128) Ibid., p. 38. 

129) Carta de Felipe de Barry al virrey marqu~s de Croix, Loreto, sep-. 
tiembre 30 de 1771, AGNM, Californias 66, f. 238 - 239, logr6 sal-

varse el arráez de la canoa, llamada Santa Luisa, y fue el que in

form6 del suceso. 

130) carta de Felipe Barry al virrey Bucareli, Loreto, julio 11 de 1772, 

AGNM, Californias 66, f. 311 - 311 v. 

131) Carta del comisario de Loreto, Francisco L6pez de Toledo al virrey 

Bucareli, Loreto, junio 16 de 1773, AGNM, Californias 76, f. 374 -

375. 
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132) Real disposici6n comunicada a través de José de G!lvez y el vi

rrey Bucare"ii, Madrid, febrero 28 de 1776 y México, septiembre 

19 de 1776, AGNM, Californias 25, f. 110 - 114, los oficiales men

cionados para ascenso, por orden de categor!a, fueron Bruno de 

Ezeta, Juan Manuel de Ayala y Francisco de la Bodega y Cuadra, y 

Juan Pérez. 

133) C!rdenas, op. cit., p. 102 - 104, reproduce instrucciones del vi

rrey Bucareli de mayo de 1776. 

134) carta de Francisco de :: ·Bijosa, comisario de San Blas, al virrey 

Bucareli, San Blas, abril 20 de 1777, AGNM, Provincias Internas 

10, f. 242 - 248 v, en ese documento cita y reproduce partes de 

una carta e instrucci6n del virrey de marzo 12 del mismo año. 

135) Ckdenas, op. cit., p. 109, es una contestaci6n a cierta represen

taci6n sobre la necesidad de reorganizar el Departamento y est4-

fechada en México el 23 de abril de 1782; el autor lo cita del 

AGNM, Marina 34, f. 157 - 178. 

136) Se trata de un amplio expediente donde se agrupan cartas, represen-

¡ taciones e instrucciones que abarcan los años 1786-1789, AGNM, 

Californias 46, exp. 22, f. 411 - 449. 

137) Manifiesto del virrey Revilla Giged~,¡México, febrero.3 de 1790, 

AGHM, Californias 41, f. 465 - 468. í/ 

138) Relaci6n de José Joaqu!n de Arrillaga al virrey Revilla Gigedo, Lo

reto, abril 13 de 1790, AGNM, Californias 46, f. 484 - 486. 

139) Carta de José Joaquín de Arrillaga ·al virrey Revilla Gigedo, Loreto 
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abril 15 de 1790, AGNM, Californias 70, f. 31 - 31 v. 

140) Cárdenas, op. cit., p. 113. 

141) Solicitud de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra al virrey Revilla 

Gigedo, Tepic, febrero 23 de 1793, AGNM, Provincias Internas 3, 

f. 308. 

142) Informe del comandante de San Blas, Juan Francisco de la Bodega y 

Cuadra, al virrey Revilla Gigedo, Tepic, marzo 1 de 1793, AGNM, 

Provincias Internas 3, f. 311 - 314. 

143) Carta de Miguel Constanz6 al virrey Branciforte, Mhico, septiembre 

14 de 1794, AGNM, Historia 528, ¿E. 175.- 175 '!], la elaboración 

del mapa aparentemente fue iniciativa del gobernador de California, 

Diego Borica, quien lo sugiri6 al virrey Revilla Gigedo en julio de 

1794, AGNM, Historia 528 (J.. 171 - 17,Y, este volumen no tiene una 

foliaci6n corrida y a veces está formado por largos expedientes con 

bastantes irregularidades, por lo que la numeraci6n se da aproxima

damente y con reservas. 

144) Relaci6n de Gregorio L6pez de Haro al. virrey Branciforte, Ml§xico, 

mayo 11 de 1798, AGNM, Historia 528, (J.. 187 - 21g, están incluidas 

varias comunicaciones del propio virrey, de Francisco Elisa, comi

sario de San Blas, y de Francisco Montes, castellano de Acapulco. 

L6pez de Haro se perdía en quejas y terminaba preguntando al virrey 

si tenía alguna noticia de los planos que había realizado del golfo 

en general y de varios puertos. 

145) Es un largo expediente en el que figuran varios comandantes y comi

sarios de San Blas, además de L6pez de Haro y el virrey. La fecha 
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más antigua es la de octubre de 1802 y la m4s moderna de febrero 12 

de 1809 donde L6pez de Baro hace un informe complementario al diario 

de exploraci6n, AGNM, Historia 528, [f. 70 - 179}. 

146) Humboldt, op. cit., p. 484 - 485. 

147) Ibid., p. 486. 

148) Extractos de revistas del personal de marina de Loreto, por el co

mandante Jos6 ~oagu!n de Arrillaga, Loreto, AGNM, Californias 22, 

el primer extracto en el volumen es de abril 1 de 1802 y correspon

de al año 1801, f. 140 - 141; el de 1804 en f. 170 - 1711 el de 

1805 en f. 191 - 192 y el de 1803 en f. 290 - 291. 

149) Informe del comandante JosE PArez a:l auditor JosA del Cristo, Lo

reto, marzo 17 de 1806, AGNM, Californias SO, f. 254 - 254 v. 

150) Todos estos informes estan reunidos en el volumen 18 del ramo 

Provincias Internas del AGNM, entre las f. 1 - 138 y 232 - 399; 

en éllos intervienen autoridades como los gobernadores de Califor

nias (Arrillaga, Goycoechea, De la Toba), los comisarios de San 

Blas, fiscales de la real Hacienda y el virrey Itur;igaray. 

151) Las noticias de P!ccolo y Salvatierra est4n en cartas citadas por 

Kino, op. cit., p. 209 - 210 y 233; Venegas, op. cit., t. II, p. 

90 - 91 y 172 - 181; Baegert, op. cit., p. 59 - 60. 

152) Del Barco, op. cit., p. 136 - 143, entre otras cosas citaba el caso 

particular de Manuel de Ocio quien entre 1740 y 1744 obtuvo grandes 

ganancias, lo cual provoc6 una arribada de pescadores que no tuvie

ron tanta fortuna, mientras que Ocio aprovech6 la ocasi6n para ini

ciarse como mercader. 
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153) Velázquez de Le6n, op. cit., p. 45. 

154) Bandos y decretos de Jos~ de Gálvez, La Paz, abril 5 de 1769, f. 

164 - 166 v y abril 12 de 1769, f. 185 - 185 v, AGNM, Provincias 

Internas 166. 

155) Carta de Diego Borica, teniente de gobernador, al virrey Revilla 

Gigedo, Loreto, junio 10 de 1794, AGNM, Californias 41, f. 269 -

270. 

156) Diversas comunicaciones fechadas en Loreto, Arizpe y M!xico entre 

1794 y 1798, AGNM, Californias 41, f. 265 v - 266 v, la dltima es

tá fechada en la capital del virreinato, marzo 20, ordenando que 

las perlas sean enviadas a España para valuarse. 

157) Informe de Francisco Roa [J.armadorfl, Loreto, enero 2 de 1792, AGNM, 

californias 41, f. 284. 

158) Informe de Jos4 Joaqu1n de Arrillaga, teniente de gobernador, Loreto, 

octubre 30 de 1797, AGNM, Californias 41, f. 305. 

159) Correspondencia entre el intendente Pedro Corbalán y el gobernador 

Francisco Antonio Crespo Cambos de Sonory, e~ un expediente muy 

irregular, aparentemente una copia, con algunos documentos fechados 

y otros no1 el lugar más citado es Alamos y las fechas comprenden 

de 1773 a 1776, AGNM, Provincias Internas 247, f. 153 - 158. 

160) Instrucci6n de Pedro Corbalán, Álamos, junio 4 de 1774, seguida de 

un juicio del fiscal Areche, en agosto 23, y el permiso del virrey 

Bucareli, en agosto 30 del mismo año en M~xico, AGNM, Provincias 

Internas 247, f. 153 - 158. 
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161) Resoluci6n de Junta de Real Hacienda, Mfxico, noviembre 16 de 1776, 

AGNM, Provincias Internas 246, f. 325 v - 329, firman el virrey Bu

careli, el auditor de guerra V~lc~rcel y varios oidores, fiscales y 

contadores, pues en esa Junta se dictaminaba sobre otros asuntos. 

162) Comunicaci6n del vi"rrey Bucareli al comisario interino· de· San Blas 

LJosfJ Faustino Ruiy,_ Mixico, marzo 12 de 1778, AGNM, Provint:ias In

ternas 33, f. 50 - 50 v. 

163) Carta de Felipe Ne'Ve al virrey Bucareli, Loreto, diciembre 30 de 

1775, AGNM, californias 72, f. 302 - 303 v. V 
164) En el expediente 6 del volumen 41, ramo Califoni'ias del AGNM, f. 263 -

265, est4n contenidas las sugerencias de la Intendencia de Sonora y 

las resoluciones de la real Hacienda, en un periodo que va de n9-

viembre de 1790 a enero de 1793. 

165) Carta de Alonso Tresierra y cano, intendente interino de Sonor..!.,....!! J 
virrey Revilla Gigedo,Arizpe, mayo 4 de -1793, ABH, Intendenci~ 

leg. 1038, exp. 8. 

166) Un caso excepcional sucedi6 entre los años de 1800 y 1809 cuando una 

aparente disposici6n real para recolectar muestras biol6gicas del . . 
golfo de California con prop6sitos cientificos, deriv6 en una cace

ría de perlas para satisfacer los deseos de la reina Maria Luisa. 

En el AGNM, Californias 61, exp. 25, f. 196 - 356 y en Misiones 7, 

f. 5 - 43, se encuentra toda la relaci6n del caso que involucr6 a 

muchas autoridades del virreinato, incluido Iturrigaray, y afect6 la 

:marcha de los asuntos navales en San Blas y en todo el golfo hasta 

lograr reunir cerca de mil perlas, entre las cuales se seleccionaron 

las mejores para enviarlas a España, mientras que las defectuosas, 

la mayoria, se remataron en Mfxico. 
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167) V~ase el libro de Jos~ Mar!a Esteva et al, Las perlas de Baja Cali

fornia, M~xico, Departamento de Pesca, 1977, 93 p., mapa. 

168) Navarro Garc!a, Sonora y ••• , p. 29 - 37, la más renombrada y pro

ductiva fue la de Chiametla que lleg6 a producir 15,000 fanegas 

anuales. 

169) La descripci6n de P!ccolo se encuentra en Kino, op. cit., p. 209 -

210; Baegert, op. cit., p. 63 y Del Barco, op. cit., p. 159. 

170) El documento está fechado en San Blas el 24 de mayo de 1768 y se 

encuentra en Fabi!n de Fonseca y Carlos de Urrutia, Historia Gene

ral de la Real Hacienda, 6 vols., M~xico, Imprenta de Vicente G. 

Torres, 1845 (reimpresi6n facsimilar de 1978 por la Secretaria de 

Hacienda y Cr~dito PGblico); t. IV, p. 78 - 79. 

171) Loe. cit., en notas del capitulo I, decretos fechados en La Paz el 

9 y 12 de abril de 1769; en ellos tambi~n se encarga a Garc!a Mo

rales vigilar salinas de la contracosta, suponemos que de Sonora. 

172) Cartas del comandante Jos~ Maria Lasso al virrey margu~s de Croix, 

San Blas, julio 27 y septiembre 1 de 1769, AGNM, Californias 79, f. 

43 - 44 V y 85 - 86. 

173) Carta del gobernador de California, Mat!as de Armona, al virrey mar

qu~s de Croix, Santa Ana, octubre 13 de 1770, AGNM, Californias 76, 

f. 240 - 241; en otra relaci6n explicaba que las noticias las reci

bi6 del comisario de Loreto, Antonio L6pez de Toledo, y del padre 

Francisco Palou. 

174) Comunicados del contramaestre Mateo V~lez y del comisario de San 
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Blas, Francisco Trillo, San Blas, agosto 17 de 1771, AGNM, M_isiones 

23, f. 337 - 338 v, Trillo recomendaba hacer el viaje pronto para 

evitar el •equinoccialª de septiembre. 

175) Son tres cartas de Felipe Barry al virrey Bucareli, fechadas en 

Loreto, que se encuentran en AGNM, Californias 66, f. 265 - 265 v 

(enero 4, 1772), f, 269 (enero 9, 1772) y f, 294 - 295 (mayo 1 de 

1772). 

176) Orden del ~irrey LJucarel17 al gobernador Felipe Barry, MExico, 

octubre 13 de 1772, AGNM, Californias 66, f. 282. 

177) Proyecto del contador de a:tmada, Manuel Fernando de Soto, MExico, 

julio 12 de 1774, AGNM, Provincias Internas 179, f. 25 - 49, este 

documento est! dedicado a las dos Californias y trata todo tipo 

de asuntos. 

178) Carta de Felipe de Neve al virrey Bucareli, Loreto, enero 2 de 1776 

y Carta de Felipe Barry al virrey Bucareli, MExico, febrero 17 de 

1776, AGNM, Californias 72, fojas trastocadas de las dos cartas 

320 - 324 v. 

179) En relaci6n al problema de la carne se trata de las opiniones de 

varios oficiales de la real Hacienda, fechada en MExico el 1 de 

abril de 1777, AGNM, Califomias 36, f. 301 - 3081 respecto a los 

barcos cargados de sal es el expediente 2, f. 225 - 265 ven el 

ramo Misiones del AGNM, donde intervienen autoridades de MExico, 

San Blas y Loreto. 

180) Navarro García, Sonora y ••• , p. 28 - ·29,cita el Caso para el río 

Chametla y en general para toda la zona hasta Mazatl4n y Culiac4n. 
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l~ll Velázquez de Léon, oo. cit., p. 24. 

182) Navarro Garc1a, Sonora y ,,,, p. 29 - 37 y loe. cit., nota 172, 

:o3) Humboldt, op. cit., p. 311 - 315. 

:S41 Orden i.del virrey Bucarely a Felipe Barry, México, agosto 5 de 

1772, AGNM, Californias 66, f. 281. 

185; Cartas de Felipe Barry a Joaqu1n Cañete, Loreto, enero 11 - agosto 

16 de 1775, AGNM, Californias 75, f. 215 - 217 v. 

186) Los documentos abarcan un periodo de siete años y se encuentran en 

AGNM, Californias 33, exp. 18, f. 120 - 132. 

187) Relaci6n de Fernando Rivera y Moneada, La Pur1sima, enero 2 de 1778, 

AGNM, Californias 16, f, 180 - 182. 

1981 Carta de José Joaqu1n de Arrillaga a Jacobo de Ugarte, Loreto, octu

bre 17 de 1786, AGNM, Californias 75, f. 191 - 192. 

189) La noticia se encuentra en AGNM, Californias 22, exp. 91, donde es

tán recopilados muchos documentos fechados en San Blas, Guaymas y 

Loreto entre abril y septiembre de 1799. El cargamento inclu!a ma

dera, loza,arroz, chile, panocha, sillas, ma1z, equipales, chiqui

huites, miel, etc. 

190) Cárdenas, op. cit., t. I, p. 191 - 192. 

191) Ducrue's Account of the Expulsion of the Jesuits from Lower Cali

fornia, intrcduction and edition by Ernest J. Burrus, Roma-St. 

Louis, Mo., Jesuit Historical Institute, 1967, VIII - 213 p., ills., 

maps (Sources and Studies for the History of the Americas, II), 

p. 76. 
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192) C4rdenas, op. cit., t. I, p. 34 - 35r Priestley, op. cit., p. 247r 

Navarro Garc1a, Jos6 de G4lvez y la ••• , p., 163 - 164. 

193) C4rdenas, op. cit., t. I, p. 58 - 59. 

194) Ibid., t. I, p. 42 - 43. 

195) Ibid., t. II, p. 18 - 21, los bandos los firm6 el comandante del 

puerto, Francisco Jos, Ley, entre diciembre de 1768 y febrero de 

1'169. 

196) Carta de Felipe Barry al virrey Buc·areli, Loreto, junio ·8 de 1772, 

AGNM, Calife>rnias 66, f. 297 - 298. 

197) La instrucci6n est4 reproducida en C4rdenas, op. cit., t. II, p. 

30 - 34, pero no se indica el lugar y la fecha1 suponemos que sea 

San Blas y en los años 1770 o 1771. 

198) Orden de Jos6 del Campe Viergol a Joaguin Robles, San Blas, febrero 

16 de 1773, AGNM, Californias 72, f.174 y 176. 

199) C4rdenas, op. cit., t. I, p. 66r los documentos acerca de este 

asunto, y otros mas referentes al problema se encuentran en dos ra

mos del AGNM, Marina 34, f. 340 - 370 y Californias 66, f. 74 - 88, 

as1 como en AHH, Tempcralidades 281, leg. 14. 

200) C4rdenas, op. cit., t. I, p. 93 - 98. 

201) Existen muchos datos e informes en los ramos del AGNM, Provincias 

{ Internas (vols. 10, 33, 101, 110, y 214) y Californias (27, 31, 71), 

acerca de movimientos de barcos, cargamentos, naufragios, etc6tera. 

uia mercantil de Jos, L6 ez, San Blas, julio 22 de 
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1791, se incluyen en el expediente las comunicaciones entre Hijosa 

(22 de julio) y la respuesta de M~xico (agosto 24), AGNM, Califor

nias 79, f. 233 - 240 v. 

203) C&rdenas, op. cit., p. 225 - 226; Jos~ Men~ndez Valdez, Descripción 

y censo general de la Intendencia de Guadalaiara, 1789-1793, est. 

prel. de Ramón Serrera, Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 1980, 161 

p., cuadros, mapas (Colección Historia, Serie de Estad1sticas B&

sicas, 1), p. 82. 

204) Men~ndez, op. cit., p. 80 - 84. 

205) Navarro Garc1a, Jos~ de G4lvez y ... , p. 486 - 487. 

206) c&rdenas, op. cit., t. I, p. 180 - 182, 188. 

207) Humboldt, op. cit., p. 169, el sabio y viajero alem4n dio en 1803 

una información muy confusa de San Blas, al que llamó Departamento, 

y opinaba que en Acapulco debía concentrarse todo el poder adminis

trativo de la marina española en el Pacifico; dec1a tambi~n que la 

discusión acerca de si San Blas o Acapulco deb1an ser sede del 

Departamento naval ya duraba diez años y ubicaba a San Blas como 

parte de la Intendencia de Guadalajara. 

208) c&rdenas, op. cit., p. 209 - 210 y 215 - 216. 
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III. EL SISTEMA NAVAL Y MERCANTIL EN EL GOLFO DE CALIFORNIA EN LAS 

POSTRIMERlAS DE LA COLONIA. 

1. UflPMcia de1 sPJPerGiP illRfto en; 11 esoumnfa Ael ngroeste-

En el transcurso de dos siglos y medio, computados desde el esta

blecimiento del sistema de flotas hasta el inicio del siglo XIX, uno 

de los mayores problemas en el sistema comercial del imperio español 

fue el. del comercio il!cito o contrabando. La dif1cil tarea de abas

tecer el vasto territorio colonial americano y los mdltiples proble

mas que afront6 España durante el siglo XVI propiciaron el estableci

miento de un r6gimen mercantil monopolista que estuvo-ademSs recarga

do por fuertes cargas tributarias. Si a esto añadimos la pr&ctica de 

ventajosas maniobras por parte de los mercaderes sevillanos, como 

era el retraso intencional de las flotas para asegurar~e las ventas 

en el mercado americano, as! como.la progresiva decadencia de la in

dustria y la marina españolas, podr&n entenderse la~ causas por las 

que el contrabando realizado por otras potencias europeas fue aumen

tando constantemente durante la 6poca colonial. 1 

El intercambio comercial entre España y sus colonias se realiza

ba a trav6s de dos o tres puertos peninsulares y americanos, pero, 

tanto los largos periodos que habta entre la llegada de cada flota 

como la imposibilidad de vigilar los extensos litorales de Hispanoam6-

rica favorecieron la actividad de los contrabandistas, que tentan 

muchos m6todos de venta clandestina. Los intercambios fraudulentos 

contaban por lo general con el encubrimiento de los colonos, ya que 

estos obten!an un beneficio momentaneo en raz6n de la mejor calidad 

de los productos y de los precios reducidos que ofrectan los extran

jeros. El comercio il1cito se realiz6 en todo el úibito del imperio 

español, bien fuera por el medio directo, pero desde luego furtivo, de 

los propios contrabandistas, o por una especie de reventa intercolo-
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nial a cargo de los propios barcos españoles que, cargados con produc

tos de otros pa!ses o de las propias colonias hisp4nicas, alegaban 

descomposturas y atracaban en puertos no autorizados para el comercio 

"exterior". En gran medida se contaba con la complicidad de las auto

ridades, no s6lo en forma de sobornos, sino que algunas veces tambi~n 

participaban en los tratos mercantiles clandestinos mientras se efec

tuaba la "reparaci6n" o el abastecimiento del nav!o. 

Hubo ocasiones en que la r!gida estructura del sistema mercantil 

español tuvo que alterarse por los serios problemas de abastecimiento 

naval o por las circunstancias polfticas, y en algunos momentos, como 

a finales del siglo XVII, la corona lleg6 a intentar tolerar el inter

cambio de productos coloniales y •aan el tr4fico de mercanc!as chinas, 

antes de prohibir del todo el intercambio mercantn•. 2 Esta referen

cia al comercio de Filipinas nos remite a recordar c6mo se hab!a prohi

bido que el gale6n de Manila comerciara por otro conducto que no fuera 

el puerto de Acapulco, medida que segdn parece no impidi6 una pequeña 

corriente de comercio il!cito intercolonial en las costas de Hueva Ga

licia y Nueva España desde fines del siglo XVI. Tambih existieron 

ciertas sospechas de que el gale6n tuviera intercambios prohibidos 

con las misiones jesufticas de California en la primera mitad del siglo 

XVIII, siendo estos casos los 1ínicos antecedentes de contrabando en el 

Pacffico noroccidental. Si durante el periodo de la dinast!a Habsbur

go el comercio illcito fue una preocupaci6n obsesiva_y se le combati6 

indtilmente, cuando la familia Borb6n lleg6 al trono español y empren

di6 la tarea de reorganizar el imperio surgid la preocupaci6n de los 

funcionarios y los economistas españoles por estudiar las causas del 

contrabando y la manera de eliminarlo, llegandose a una idea generali

zada de que era necesario impulsar en forma preferente el trafico mer

cantil y la actividad naval de la propia metr6poli española con sus 
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colonias. 3 

Al darse los decretos del •comercio libre", dentro de las refor

mas borb6nicas, la corona logr6 aumentar los intercambios entre la me

tr6poli y las colonias, con especial beneficio para la recaudaci6n 

fiscal. Esto, desde luego, no fue suficiente para erradicar el con

trabando que inclusive cont6 con otro tipo de facilidades, gracias a 

los menos estrictos ~todos aduanales y a la apertura de nuevos puer

tos. La naci6n que logr6 mayores ventajas en ese proceso fue Inglate

rra que, apoyada en su poder!o naval y en las posiciones ganadas en 

sus ,importantes triunfos militares durante la primera mitad de siglo 
.,. 

XVII!, impuso a España condiciones mercantiles mediante las cuales 

pudo participar ocasionalmente en un OÓID.ercio legal con las colonias 

hispanoamericanas. Desde luego, el eontrabando realizado tanto por 

Inglaterra como por los Estados Unidos de N~teamfrica, cuando este 

dltimo país logr6 su independencia, aument6 a fines del siglo XVIII y 

principios del XIX, fpoca en la que éQllbas naciones aprovecharon la com

plicada situaci6n política internacional para incrementar sus contactos 

comerciales con las colonias españolas, especialmente con el rico vi

rreinato de la Nueva España del que obtuvieron fuertes ganancias. 4 

La regi6n del golfo de california había sido una zona marginal 

dentro del tr4fico marítimo y comercial del imperio español a lo largo 

de la fpoca colonial, pues, como ya hemos mencionado, s6lo participaba 

fugazmente en la ruta del gale6n de Filipinas cuando éste hacia una 

escala en el extremo sur de la península de California. Las provin

cias ribereñas del mar de Cortfs eran proveidas comercialmente a tra

v&s de rutas terrestres, pero, a medida que la colonizaci6n avanz6 

rumbo al norte y la l!nea de abastecimiento se hizo m4s frágil, sur

gieron varios proyectos que postulaban la necesidad de impulsar el co

mercio mar!timo en la regi6n, en contraposici6n al lento y oneroso 
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transporte terrestre. ~in embargo, todos los intentos de establecer 

el tráfico mercantil marítimo, oficiales y particulares, fracasaron 

casi por completo y a fines del siglo XVIII tanto Sonora como Sinaloa 

seguían dependiendo del escaso comercio terrestre que perjudicaba a 

los habitantes de esa reg16n por sus precios excesivamente altos. 

Mientras tanto, la expansi6n naval de Inglaterra y los Estados 

Unidos ya se manifestaba en el Pacífico con la presencia de muchos na

víos, especialmente los balleneros cuyas rutas de cacería los llevaban 

a las costas de California. Además, la penetraci6n inglesa en Canadá 

alcanz6 el litoral del Pacífico y fue necesario llegar a un acuerdo 

sobre la línea fronteriza que debía separar las posesiones coloniales 

de España e Inglaterra. A causa de esa situaci6n, en 1790 se firm6 un 

tratado por el que España restituía la oahla de Nutka a los ingleses y 

entre sus art!culos destacan los siguientes, relativos a la pesca, la 

navegac16n y el comercio: en el articulo n~ero tres se establecía 

que no serian molestados los s1íbditos de ambos pa!ses que pescaran o 

navegaran en el Pacífico y que podrían hacer comercio en parajes que 

no estuvieran ocupados por otra naci6n: en el art!culo n1Imero cuatro 

Inglaterra se compromet!a a que las actividades navales de sus s6bdi

tos no servir!an de pretexto al comercio ilícito ni sus barcos se 

aproximarían a una distancia menor de diez leguas marítimas de cualquier 

costa española para pescar o transitar, en el articulo n1Imero seis se 

concedlan permisos temporales a navegantes de las dos naciones para 

desembarcar en territorio de cualquiera de las dos por objetivos de 

pesca o para refugiarse en caso de temporales o de aver!as. 5 

Aunque aparentemente resultaba un convenio equitativo entre los 

dos países, en realidad result6 ventajoso para Inglaterra por suma

yor capacidad naval y ~orque los nav!os británicos tenlan algunos años 

realizando este tipo de actividades que el tratado vino a legalizar 
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en forma parcial. Tambi,n signific6 este arreglo un pretexto para la 

paulatina aproximaci6n de !os barcos ingleses a las costas de la Nue-

va california, primero, y de la Antigua California despu,s, ya que a 

partir de ese momento fueron comunes las notificaciones y las alarmas 

respecto a los buques britlnicos que se presentaban en Monterrey y 

San Diego sobre todo, pero tambi,n en la penlnsula y en el interior 

del golfo. 6 Lleg6 a ser tan continua la presencia de los barcos ba

lleneros de palses anglosajones que en 1794 las autoridades fiscales ·~ 

de Nueva España, al dictar una resoluci6n sobre licencias comerciales 

y de construcci6n naval concedidas a dos mercaderes de San Blas, re~ 

~aban tener cuidado con los posibles fraudes, pues por las noti

cias que proporcionaron los marinos de la expedici6n de l!mites a Nut~ 

lea sab!an que en aquellos lugares hab!a •velas extranjeras~ que eran 

atraldas por el comercio de pieles de nutrias y aprovechaban la oca-

si6n para introducir mercanclas ilegales en territorio español. Tam

bidn se suger!a al virrey dar 6rdenes precisas al comisario de San 

Blas, al comandante de Loreto y al gobernador de californias de vigi-

lar si todos los buques que llegaban a sus.puertos efectivamente lle

vaban manufacturas coloniales o españolas, ya que las mercanc!as extran

jeras s6lo deb!an ser aceptadas si ten!an registro o si iban dirigidas 

con.memorias a los oficiales habilitados, pues en caso contrario deb!an 

ser decomisadas. 7 

Entretanto las noticias y las prevenciones referentes a navegantes 

extranjeros continuaron, como por ejemplo cuando Jos, Joaqu!n de Arri-
. 

llaga, comandante de Loreto, infoE!llaba c6mo se habla auxiliado en San 

Josd del Cabo a la tripulaci6n del ballenero ingl,s Resolution. que 

antes habla recalado en la Ensenada de Todos Santos,8 o la suspensi6n 

del envlo de caudales de Guadalajara a la caja real de Rosario por te-
• 9 nerse noticias de que en el golfo se hablan avistado barcos ingleses, 
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o el rumor acerca de que varios navíos británicos remontaron el golfo 

hasta la ~oca del Colorado.10 Existieron muchos otros reportes que 

resumiremos recurriendo a un dictamen del fiscal de lo civil de la 

audiencia de MAxico, quien respondía a una consulta de Arrillaga sobre 

qu6 hacer si entre los mucha& barcos extranjeros vistos en los puertos 

y radas del Pacífico y del golfo de California se ocultaran navíos in

gleses ostentándose como norteamericanos -estos 6ltimos tenían cierta 

"txcusa de acercarse debiclo al Tratado de Amistad, Límites y Navega-

ci6n celebrado entre España y Estados Unidos e! 27 de octubre de 1795-. 

El fiscal Borb6n decía a Arrillaga que había terminado el estado de 

guerra con Inglaterra y que bastaba con apegarse a las precauciones 

normales de v~gilancia.11 Las precauciones a que se refería el fis

cal hab!an sido fijadas por una orden del ministro Pedro Cevallos al 

virrey Berenguer en los siguientes t6rminos: 

Habiendo llamado la justa atenci6n del rey los frecuentes exce

sos_cometidos en la Mar del Sur por naves extranjeras que so 

color de la pesca de ballena ~cen un crecido contr~do por 

aquellas costas en los dominios de su majestad con presencia 

de todas las atenciones políticas, ha resuelto su majestad que 

por los empleados en dichas costas se impida a loa extranjeros 
·' ··f 

el que aporten a ellas, arregl&ndose a las antiguas y repetidas 

6rdenes que rigen inconcusamente en la materia, siendo este 

punto conveni4o entre todas las potencias que tienen colonias, 

y que los buques detenidos en aquellas costas como los nombra

dos Clothier y Pegaso, aprehendidos haciendo el contrabando se 

confisquen con arreglo a las instrucciones de la materia. Con 

esta t~ha participo esta real determinaci6n al ministro del 

rey en los Estados Unidos de Am'rtca para que se prevenga a 

aquel_ gobierno que se procederá a v!as de hecho contra los que 
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aportaren a nuestras colonias en otros casos que los exceptua-
12 dos de la regla general por el derecho de gentes ••• 

Como puede advertirse, la presencia de buques ingleses y nortea~ G ,l/ 
ricanos en el Pacífico noroccidental, a partir de 1790, se hab!a he- ,~,\.__}JI~-/~! 
cho tan amplia y frecuente que las altas autoridades españolas mostra-/ (;YJV~. 1 

1 ' 
1 

ron su preocupaci6n por los acontecimientos, aunque existen puntos 
(. ,('t 
t J.-, oscuros acerca de la forma en que se manej6 el problema por los fun- ,j ,'i)] -~ 

cionarios menores, algunos de los cuales propablemente cooperaban con e~ J 
' "\\ ,v \.' 

los contrabandistas o al menos no opon!an gran resistencia a sus ac:-__ · i ~ ..... \ 1:S-;. 1 
"-! ,\_; •/ tividades. 1 1 r. 

v \ v 
En el interior del golfo de California se produjeron varios actos X: 

de contrabando, como el que denunci6 en octubre de 1802 el comercian-

te Pedro de Alcubilla, quien inform6 sobre la llegada de un barco 

extranjero a Guaymas que hab!a vendido arttculos por valor de 300 000 

pesos. Al mes siguiente el comandante general de las Provincias In

ternas, Nemesio Salcedo, comunic6 que el gobernador intendente de So

nora, Alejo Garcta Conde, efectivamente habta reportado la llegada a 

Guayma.s, el 10 de agosto de 1802, de un navto angloamericano que soli

citaba vtveres. Por tanto, Garcta Conde habta ordenado al capitán 

del presidio de Pitic que vigilara la venta de alimentos y previniera 

la posibilidad de un comercio clandestino. Salcedo añad!a que no ha-

b!a recibido otro reporte de Garcta Conde y que le enviaba 6rdenes 

para que informara del asunto cuanto antes, aunque dudaba_que el con

trabando, si se habta efectuado, hubiera alcanzado la suma que estima-

ba Alcubilla. Otro comentario de Salcedo era que la gran extensi6n 

del litoral sonorense imped!a un efectivo resguardo, por lo que suge-

rta que el Departamento de Marina de San Blas enviara un buque durante 

la temporada de abril a junio, la mejor para navegar el golfo segiin 

su juicio, con el encargo de vigilar la entrada del.seno calif6rnico y 
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de evitar el contrabando. Añadía un comentario acerca de que en la 

regi6n no se hab1a efectuado antes el comercio iUcito, pero que aho

ra s1 parec1a haberse realizado y existía el peligro de que pudiera 

repetirse. 13 

Desde Loreto, Jos~ Joaquín de Arrillaga complet6 los informes 

acerca del caso de Guaymas con otros detalles, como el de que previa

mente el barco extranjero había fondeado en los placeres de San Loren

zo, cerca de La Paz, donde unos "armadores" o pescadores de perlas su

bieron a bordo de ese nav1o para hacer compras. Arrillaga decía tam

bi4n que el barco sigui6 viaje a Guaymas, donde, segdn informes de un 

vecino del lugar a un arráez de Loreto, lleg6 con el pretexto de com

prar harina y vendi6 productos a cambio de oro, plata y moneda con va

lor de 60 a 80,000 pesos. De acuerdo con el mismo informante de Guay

mas, el navío extranjero traía efectos de Asia y Europa y permaneci6 en 

el puerto hasta el 28 de septiembre de 1802, cuando ya le quedaba po-

ca mercancía. Dijo tambi4n el testigo que los tripulantes de aquel 

barco anunciaron su posible regreso en un plazo aproximado de dos años:4 

Este caso provoc6 que el fiscal Borb6n y un funcionario del Depar

tamento de Marina de San Blas, Salvador Hidalgo, hicieran varias re

comendaciones acerca de la manera de prevcmir las actividades comer

ciales de otros barcos extranjeros. Borb6n pidi6 mayor vigilancia al 

Departamento de Marina de San Blas, aunque sin olvidar las reglas de 

hospitalidad naval incluidas en la real orden de enero 20 de 1784, mien

tras qua Hidalgo proporcion6 informes sobre las condiciones navales en 

el Pacífico y las rutas hacia la Nueva y la Antigua California. En 

esos informes Hidalgo incluía la recomendaci6n de que los navíos des

tinados a Loreto, los cuales fondeaban entre julio y octUbre de cada 

año en Puerto Escondido, bien podían patrullar el golfo en esa tempo

rada con objeto de ahuyentar a los contrabandistas sin causar mayores 
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gastos a la real hacienda. 15 

Varios casos m4s de contrabando en el golfo de California fueron 

denunciados en la primera d6cada del siglo XIX, pero ninguno resulta 

tan ilustrativo como el de la fragata norteamericana~, que atraed 

en Guaymas durante el mes de septiembre de 1808 y ~eci6 en la re

gi6n del golfo hasta enero de 1809. Debido a lo prolongado de su es

tadla y al volumen de su cargamento, el tr&fico •rcantil del~ 

levant6 un coro de denuncias y lamentos por parte de los mercaderes 

del noroeste, quienes recurrieron ·a1 auxilio de los comerciantes de 

la ciudad de Mhico con los que ten!an relaciones mercantiles. Bsos 

almaceneros capitalinos se quejaron a su vez ante su cuerpo colegiado, 

el influyente consulado de comerciantes de la ciudad de Mhico, para 

que Este ejerciera presi6n sobre las autoridades virreinales. 'l'odos 

los informes de los comerciantes radicados en Sonora, as1 como los 

trSmitea ante las autoridades virreinales y las disposiciones de la 

Comandancia General de las Provincias Internas respecto al caso, se 

recopilaron en los archivos del consulado de Mhico y constituyen un 

rico testimonio de la pr,ctica mercantil en el noroeste novohispano y 

de la influencia que ejerced.a el cqmercio 111cito en la econom!a re

gional desde fines del siglo XVIII. 

La mayor parte de los informes fueron dirigidos a un mercader de 

la ciudad de Mhico, Luis de Bscobar, del cual es posible apreciar los 

fuertes intereses que tenia en Sonora y Sinaloa, y quien, junto con 

Pablo Tr!as, Francisco Espinosa y severino de Legarreta, present6 su 

queja al consulado para exigir la atenci6n de las autoridades españo

l.as respecto al peligro del contrabando en al mar de COrt,s. Los in

formantes radicados en Sonora eran en su mayor!a agentes comerciales, 

excepto en los casos del administrador de _rentas de Arizpe y el del 

cura de Rosario. Dentro del mismo expediente están incluidas las 
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intervenciones del virrey Lizana, del comandante general de las Pro

vincias Internas, Nemesio Salcedo, del intendente gobernador de Sono

ra, Alejo García Conde, y de los funcionarios de los consulados de Mé

xico y Veracruz, personas y entidades que participaron en el caso del 

Dromo.16 

Angel San Martín, comerciante de La Cieneguilla, fue el primero 

en denunciar el hecho al escribir a Pablo Trías, su proveedor en Mé-

xico: 

Los angloamericanos, cebados quizás de la regular venta que 

experimentaron de sus efectos cuando su arribo a Guaymas, la 

vez pasada hace cosa de siete años (como usted sabe), han vuel

to y se ,halla en aquel puerto una fragata de ellos, como de 

quince días a esta parte, que aseguran viene abarrotada de 

efectos hasta la cUlUerta y pretende del gobierno licencia para 

su expendio1 si lo logran, que no es dudable, o a lo menos una 

disimulada condescendencia, no es cre:lble el daño que nos harán 

con sus baratos efectos.17 

Con estos conceptos San Martín demostraba su temor a la desigual 

competencia que representaba la fragata norteamericana y aseguraba que 

si no se tomaban medidas los comerciantes• establecidos se verían obli

gados a proveer ~los tristes y áridos efectos de Puebla", con excepci6n 

de mercaderes menos escrupulosos que aprovecharían la ocasi6n para 

surtir sus tiendas, 

El administrador de rentas de Arizpe, José Pérez, inform6 a Luis 

de Escobar que la fragata era •bostonesa• y que había pedido licencia 

de vender sus productos, la cual se le había concedido, por lo que el 

mismo P&rez viajaría a Guaymas para supervisar las operaciones y espe

raba estar de welta a principios de noviembre. 18 Resalta desde lue-
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go el hecho de que las autoridades españolas de la regi6n concedieran 

permiso de expender sus productos a los norteamericanos, probablemen

te justific4ndose por el escaso abastecimiento comercial de la provin

cia y amparándose en los permisos ·especiales que hablan sido extendi

dos a comerciantes de Estados Unidos, aunque no serla aventurado su

poner que tambifn habrla alguna ganancia adicional para los funciona

rios en la concesi6n del permiso. Tambi6n llama la atenci6n que P&ez 

escribiera a Escobar porque esto sugiere una estrecha relaci6n de al

gunos empleados de la real hacienda Qon los clrculos mercantiles. 

Más adelante están agrupadas en el mismo expediente varias cartas 

escritas a Luis de Escobar por algunos comerciantes de Sonora, quie

nes le exponen sus razonamientos sobre el contrabando y las dificulta

des comerciales en la provincia. Victorino Gil, comerciante de Teso

paco, confirmaba la presencia de una fragata extranjera en Guaymas, 

la que gozaba de licencia comercial concedida por la Comandancia de 
• las Provincias Internas; expresaba Gil su preocupaci6n por la salida 

de moneda y metales preciosos, lo cual, dec!a, obligarla a buscar ma

yor financiamiento y a vender con gran riesgo los artlculos venidos 

de México, que tenlan precios ús elevados.19 Bruno de Palacio, co

merciante de JUamos, informaba sobre la gran afluencia de compradores 

a Guaymas, atraldos por los bajos precios, y dec!a: •se ha despobla

do desde este real hasta lo dltimo de Sonora y Chihuahua, comerciantes 

y demls pudientes y pobres, a emplear en dicho barco•. Daba noticia 

de las telas que tratan los extranjeros y sus respectivos precios, a 

la vez que expresaba su temor por las ventas del año siguiente, ya 

que todo mundo se pertrechaba para largo tiempo y con ello el comercio 

establecido se ver!a perjudicado en la venta de gAneros finos. Sin 

importar todas estas consideraciones sobre el daño que sufrirla el co

mercio llcito, De Palacio avisaba a Escobar que habla decidido enviar 
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a su ahijado, Manuel de ~a Brena, con cuatro barras de plata para com

prar algo en Guaymas y con la venta de esos productos lograr cierta 

utilidad para bajar los precios de las mercanc1as que ten!a y de las 

que ventan en camino, medida que tomaba para recuperar algo de lo ya 

invertido 

y as!, no entienda usted que en este asunto llevo intenci6n 

alguna de progresar, pues con la protecci6n de usted me sobra 

para mantenerme con bastante desahogo, y as!, no es ds mi in

tenci6n ni he llevado otro fin, que el ver si de este modo pue

do salir y vender todo en el entrante año sin gravarme ni per

der nada,,,, y comunicarlo a usted para que no entienda otra 

cosa, 20 

Este escrito de Bruno de Palacio muestra v!vidamente la relaci6n 

de dependencia que exist!a entre los comerciantes de Sonora y los al

maceneros de Mhico y, sin embargo, la necesidad que ten!an de parti

cipar en el comercio il!cito por razones pr4cticas, en vista de que 

el abastecimiento tardaba tanto en llegar desde .Mhico y con precios 

demasiado elevados para competir con los extranjeros, En la misma 

fecha otro comerciante de Alamos, Juan Manuel de Ortiz, completaba el 

reporte de Palacio e insist!a en que •hasta los pobres pelados han ido 

cual con 20, otros con 50 y 100 pesos, de suerte que all1 es como el 

baratillo que llaman en esa ciudad /_M.6xic<j/,el que va atrasando el 

comercio de estas provincias, pues aan los marchantes que le deben 
21 han ido a comprar all1 dichos g,neros sin pagar lo que adeudan•, 

De acuerdo con este informe resulta parad6jico el hecho de que despu,s 

de treinta años al fin se llev6 a cabo el proyecto del visitador José 

de G4lvez respecto a la celebraci6n de una feria comercial en Guaymas, 

aunque no con nav!os ni comerciantes españoles, 
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Victorea Aguilar, mercader de San Miguel de Hórcasitas, inform6 

a Escobar haber comprado art1culos ingleses y norteamericanos (panas, 

puntiv!es y acolchados) puesto que los extranjeros no tra!an telas 

de Cant6n, de donde se dec!a que venia el barco, y comentaba que, 

aunque estaba enterado .de una baja en los precios, no pensaba volver 

"··· porque primero es pagar. Ellos se llevaran 200 000 pesos y es 

regular que a todos nos alcance el rayo con la falta de abonos, y si 

para lo sucesivo welven, ser4 preciso acortar el giro, porque no se-

r4 posible vender•. 22 Bruno de Palacio volvi6 a escribir el ~1 de 

noviembre para informar que su ahijado no emple6 las cuatro barras de 

plata previstas porque ya no hab!a precios bajos ni surtido, pero que 

otros comprador.es de Al'.:izpe, Chihuahua y tierra adentro hab!an inver-

tido ús de 200 000 pesos, mientras que otros ús que iban de Rosario 

y Cosalá se encontrar1an con la sorpresa de que el 12 de noviembre el 

barco saldr1a a Mazatlán y Acapulco para continuar en esos puertos sus 

operaciones, una vez completado su comercio en Guaymas. 23 Tales noti-

cias fueron confirmadas por el cura de Rosario, Jos6Mada de la Rada y 

Riva, quien report6 que el~ lleg6 a Mazatlán con licencia par 

vender y que hab!an acudido compradores de toda la provincia y de Du 

rango. En una segunda carta, De la Rada informaba que el barco bos

toniano segu!a fondeado, con ampliaci6n de licen7ia 

huahua, y que no dejaría dinero en la provincia por 

mercanc!as. 24 

A pesar de las posibles y explicables exageraciones·de los infor

mantes con respecto al volumen de las ventas del~. puede ~rci- ) 

birse en los reportes el fuerte impacto que signifi~ la activiaad del 
1 ' 

nav!o norteamericano en el sistema mercantil del noroeste novo,ispano, 

en parte por su larga 4'Stad!a en dos de los principales puerto~ del 

golfo, reveladora del beneplácito con el que las autorid~des ~rmitie-
1 
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ron su comercio, y en parte por el gran nfimero de compradores que se 

presentaron, inclusive de Chihuahua y Durango. La participaci6n de 

los mercaderes sonorenses en el comercio ilícito fue forzada por la 

cantidad de mercancías que introdujo la fragata norteamericana y los 

bajos precios a que eran expendidas, todo lo cual amenazaba con des

truir los circuitos tradicionales del comercio regional y afectar los 

intereses creados de !os mercaderes que los manejaban. Puesto que no 

conocemos los registros mercantiles de aquellos navíos extranjeros 

que recorrieron el golfo de California, s6lo podemos consignar las 

consideraciones de uno de los bandos interesados, e! sector comercial 

novohispano, a trav6s de una representaci6n que dirigieron al consula

do de Mhico los almaceneros Luis de Escobar, Francisco de Espinosa, 

Pablo Tr!as y Severino de Legarreta. Se presentaban como "individuos 

de esta vecindad /J46xic~ y comercio de las provincias internas de So

nora" para quejarse del contrabando efectuado por el~ en Guaymas 

y Mazatlán, con permiso del comandante general de las Provincias Inter

nas, Nemesio Salcedo, haciendo la advertencia de que no era su inten

ci6n censurar los actos del gobierno, pero que se veían obligados a 

denunciar el problema, que en mucho les hab!a afectado por las rela

ciones comerciales que ten1an establecidas con Sonora • . 
Como primer punto insist!an en los ya añejos comentarios acerca 

de la escasez de moneda en el noroeste y del consiguiente tr&fico de 

oro y plata en pasta en perjuicio de la real hacienda y beneficio de 

los contrabandistas. Hacían un cllculo, aparentemente exagerado, de 

que las ventas ilegales del~ eran superiores a! mill6n de pesos, 

lo cual dec1an que perjudicaba no s6lo al comercio de Sonora, sino 

tambi6n al de M6xico, Puebla, Guadalajara y Veracruz, que lo habili

taban. Afirmaban tambi6n que todos los otros ramos de la economía so

norense se entorpecerían "por ser el comerciante por necesidad del 
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pats al mismo tiempo minero, aviador, labrador y fabricante•. Mencio

naban asimismo la competencia injusta entre las mercanctas del rtran

jero y las españolas, pues estas 6ltimas tenían precios muy altqs por 

la guerra "y sin el arbitrio de abarat~ que tienen los extranjeros 

viniendo en derechura de .sus puertos, sin los rodeos, cost:C)s y dere

chos de nuestros efectos". Preventan ademas contra otro tipo de pro

blemas que podrían presentarse posteriormente, tales CClll0 el de la 

despoblaci6n de la provincia por un colapso··eeon&aico o el peligro ~e 

revelar la configuraci6n del litroal a comerciantes de pa1ses con los 

qu~ se tentan ddbiles alianzas. Terminaban la representaci6n pidien

do a las autoridades que se .negaran permisos comerciales a extranje

ros por los perjuicios que cau~aban a toda la estruc:tura econc5mica 

del imperio. 25 El alegato de los comerciantes novohispanos fue elabo

rado con la intenci6n de defender intereses particulares ~ien defini

dos, que poco habtan contribuido al mejoramiento de la regi6n1 pero 

contiene acertados-razonamientos sobre el daño que provocaría el con

trabando en los litorales del. golfo de California a todo el virreina

to y muy especialmente a las provincias norteñas. A la larga, el con

trabando fue efectivamente una prlctica comGn en el septentri6n de la 

Nueva España. 

El consulado de Mhico tomC5 conocimiento d~ la denuncia y a su 

vez se dirigi6 al virrey Lizana con objeto de que fuera el conducto de 

su queja ante la Suprema Junta central, en la invadida aetr6poli, y an

te la Junta Superior de la real Hacienda en el virreinato. Adeals de 

repetir los conceptos de los mercaderes quejosos, el consulado se apo

yaba en las disposiciones de la corona referentes al trafico c.aaercial 

madtimo, c0110 por ejemplo la real Orden. de abril 20 ele 1799 qae prohi

bía el comercio de extranjeros en todos los puertos clel iaperio. Loa 

dirigentes del consulado reconocían la existencia 4e otras reales 6r-
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denes posteriores, de diciembre de 1804 y marzo de 1805, en las que se 

conced!an pemisos a casas comerciales de Filadelfia, Nueva York, Bos

ton y Baltimore para enviar buques con pabellón neutral y todo tipo de 

carga a puertos españoles, pero alegaban que estas disposiciones sólo 

se refer1an a la Mar del Norte, o Atl4ntico, y no eran válidos en el 

Pac!fico, 26 El virrey Lizana estuvo de acuerdo con los puntos de vista 

~el consulado y contestó que ya hab!a dado órdenes al comandante Sal

cedo y a la Junta Superior de real Hacienda para que regularizaran 

todos los tr&mites fiscales, 27 

Una vez que el virrey decidió apoyar la posición del consulado de

M~xico se inici6 una cadena de acontecimientos que provocaron conmo

ci6n en los c!rculos mercantiles de Sonora, y probablemente en toda 

la provincia, cuando Salcedo retransmiti6 la orden virreinal con carác

ter de terminante al intendente Garc!a Conde, Este, a su vez, orden6 

al oficial de la caja real de Arizpe, Ignacio Bustamante, cobrar los 

derechos que dej6 de pagar el capitán del~ -calculados en 14 483 

pesos sobre los 180 148 de la venta total-1 prorrateándolos entre los 

mercaderes compradores segtln el volumen de su compra. El 23 de enero 

de 1810 Bustamante comunic6 esa decisión a los comerciantes de Arizpe 

y Tucson, quienes protestaron y presentaron una apelaci6n a las auto

ridades fiscales, con lo que se inic16 un fuerte conflicto entre los 

mercaderes y Garc!a Conde, El alegato fue subiendo de tono hasta que 

los comerciantes amenazaron con entregar las llaves de sus estableci

mientos mercantiles y responsabilizar al gobierno del movimiento co

mercial y de la quietud ptiblica, chantaje por el que Garc!a Cond~ deci

dió suspender el trámite y enterar al comandante salcedo del problema, 28 

Mientras tanto, los comerciantes de Arizpe tambi6n dirigieron una re

presentación al virrey Lizana en la que inclu!an una relación de los 

acontecimientos, aonde se mencionaba al capitán del~, Davia Bordaw, 
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y en la que hactan resaltar el hecho de que toda la operaci6n se llev6 

a cabo 90n permi.so de la Comandancia de Provincias Internas y en pre

sencia de Bustamante, por lo que una vez concluidas las compras presen

taron sus gutas y facturas en las aduanas respectivas y pagaron la al

cabala correspondiente. Continuaban su exposici6n diciendo que tras 

casi año y medio de comercio normal, en cuyo lapso vendieron casi todo 

lo comprado al Dromo, recibieron la orden de pagar aproximadamente otro 

ocho por ciento sobre la transacci6n, que era lo que debla baber pagado 

Bordaw y que no se cobr6 por negligencia de las autoridades, razones 

por las que se negaban a pagar hasta no recibir una orden escrita. Co

mo tambi6n se les amenazaba con embargar sus bienes, ofrectan entregar 

sus negocios, pero responsabilizaban a las autoridades respecto d~l 

"giro" comercial y de la tranquilidad de la provincia. 29 

El tono general de la representaci6n de los sonorenses es de re

sentimiento y critica al .comandante Salcedo, quien fue calificado 001110 

una persona de genio violento y de actitud negligente, y al que se se

ñal6 como el culpable de las irregularidades en el caso del~· 

Tambien esta presente en el documento la tesis de que era imposible e 

injusto hacer retroactivo el cobro de los derechos, pues con esa arbi

trariedad se intentaban cubrir los errores de las autoridades regiona

les. Aparentemente sin saber quiEn habta iniciado 1A denuncia y los 

tramites fiscales, el mismo grupo de comerciantes de Arizi¡,e cU.rigi6 un 

oficio al consulado de Kbico pidiendo su ayuda para no pagar el ocho 

por ciento de la cantidad que se llevaron los contrabandistas, y el 

consulado capitalino respondi6 en estos tibios tGrminoss 

••• no pudiendo este tribunal ver con indiferencia el trastor

no que han causado a ese comercio aquellas prov.id~ciaa pfrece

mos desde luego auxiliar la solicitud de vuestras señorlas sima

pre que se nos presente ocas16n oportuna para verifi~lo. 
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Tal declaraci6n resultaba un tanto ir6nica, puesto que fue el 

propio consulado el que present6 la denuncia ante las autoridades vi

rreinales y con ello desat6 la acci6n judicial y fiscal contra los co

merciantes sonorenses que ahora solicitaban su ayuda. Cierto es que 

el consulado no se compromet16 a defender los intereses de los merca

deres afectados, pero al menos les deJ:lía la aclaraci6n de su postura 

en el caso. Por otra parte, esta divergencia de intereses revelaba 

una escisi6n en el gremio mercantil, ya que si por un lado un grupo 

de agentes comerciales en Sonora inform6 del asunto a sus proveedores 

capitalistas y estos ejercieron presi6n a trav~s del consulado de M~

xico1por el otro se advierte la existencia de .un sector de comercian

tes sonorenses que estaba dispuesto a tomar partido de las ocasiones 

seg1ln se presentaran. 

Desde luego es evidente que el comercio ilícito desempeñ6 un im

portante papel en las relaciones econ6micas del noroeste novohispano, 

puesto que la lejanía de esta regi6n respecto al centro geogrlfico y 

comercial del virreinato limitaba y encarec!a su abastecimiento. Ade

más, los litorales de Sonora, Sinaloa y California, extensos y poco 

vigilados, invitaban a los mercaderes y marinos de otros países a ex

pender sus productos sin grandes riesgos,y con la expectativa de ob

tener fuertes beneficios, si se toma en cuenta que el entorno del gol

fo de California se caracterizaba por el predominio de la actividad 

minera, lo cual garantizaba pronto pago y liquidez en los intercambios 

mercantiles. La situac16n interna de las provincias del noroeste, 

con escasa poblaci6n y casi nula actividad artesanal, favorec!a que 

tanto los habitantes como las autoridades recibieran con cierta com

placencia el comercio clandestino que les garantizaba un abastecimien

to relativamente barato a los primeros y ganancias fáciles a los se

gundos. En cambio, el sector mercantil tradicional, respaldado y ma-
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nejado desde la capital del virreinato, ve!a c6mo a trav!s del contra

bando se 1~ pod!a escapar de las manos el control econ6mico de la re

gi6n y la posibilidad de que surgiera un grupo rival de comerciantes 

ligados al comercio extranjero • 

. Desafortunada:mente no fue posible localizar documentos que nos in~ 

diquen como concluy6 el caso de contrabando efectuado por el Dromo, 

aunque lo ús probable fue que los comerc~~ntes de sonora tuvieran que 

pagar. los derechos de extracci6n de moneda y metales, pues los consula

dos de :Mbico y Veracruz, inst1tuci6n esta dltima que respald6 al de 

la capital., aGn conservaron su influencia por algdn tiempo, pr4cticamen

te el mismc),.que dur6 la monarqu1a española en AmArica. El consulado 

de Guadalajara no aparece mencionado en este expediente, no sabemos 

si por una omisi6n involuntaria o parque no quiso opinar en un asunto 

que ten!a peligrosas coincidencias .. con el tr4fico mercantil que se rea

lizaba por San Blas y que le reportaba pingGes beneficios al comercio 

de Nueva Galicia. De cualquier manera, el comercio il!cito realizado. 

por el ~. en ·sonora y Sinaloa fue un excel~e ~icT de los 

intereses que ya se manifestaban en el noroeste de la Mueva España al 

final de la 6~ CQlonial, tanto de personas e instituciones queae 

aferraban al pasado, como los de los nuevos grupos que surg!an como 

P1trte integrante de una sociedad re.!jio~1 c.on nuevos y definidos raa

gos. 

2. Los nuevols 5ronsulados y el ampento del comex-cio inter·cO'loJiial 

Mucho se ha eltbudiado el impox-tante papel de los gremios de mer

caderes en las relaciones econ6m.icas del imperio español. Desde el 

siglo XVI los consulados de Sevill-.l1 Mhico y Lima hab1an controlado 

el tr4fico comercial hisp4nico mediante asa restrJ.ngido abastecimiento 

de mercancias. El abastecimiento se canaliz6 a travlis de un sistema 
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monop6lico -con tres o cuatro puertos privilegiados y el sistema de 

flotas- en el cual exist!a un entendimiento de consulado a consulado 

para imponer determinado volumen de mercaderías y establecer precios 

a su voluntad. Los mercaderes sevillanos canalizaban los productos 

españoles y europeos, y los comerciantes m&s ricos de Múico y Lima 

compraban el grueso del cargamento de las flotas para distribuirlo 

despuAs en los dos grandes virreinatos. Basados en este monopolio 

mercantil los consulados coloniales extendieron sus actividades al 

financiamiento de la minerla y la agricultura, y tomaron en arriendo 

la administrac16n de algunos ramos fiscales, como la alcabala y la 

averla. De esta .manera, en el curso del siglo XVII, los consulados 

coloniales aumentaron su poder y se convirtieron en los árbitros de 

la vida comercial hispanoamericana.31 

Al iniciarse el siglo XVIII, el consulado de Mbico llegO al apo

geo de su poder, que se manifestaba en una cadena de agentes e inter~ 

mediarios, quienes, diseminados en todo el territorio novohispano, 

manipulaban las actividades de los reales mineros, las haciendas y de 

muchas comunidades indígenas a trav6s de! financiamiento. Adem&s, los 

almaceneros de M~xico controlaban tambiGn el tráfico .mercantil con 

Filipinas, todo lo cual les permiti6 acumular un enorme capitai mone~ 

tario.32 Con el siglo XVIXI tambiGn llegaron los Borbones al trono 

eapañol y con ellos una nueva concepci6n del gobierno y del manejo de 

la economla. 33 Nuevos sistemas y funcionarios alteraron la estructu

ra del imperio español; en e! caso del comercio se instauraron ferias 

comerciales en Jalapa y en Acapulco, que fueron los primeros pasos de 

amplias y futuras reformas. Los mercaderes novohispanos aprovecharon 

el sistema de ferias para confrontar fuerzas con sus colegas españoles 

y salieron triunfantes de la empresa logrando imponer sus condiciones 

econ6micas, al iniciarse el sistema entre 1720 y 1736. Gracias a este 
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acontecimiento los pequeños comerciantes y los mercaderes provincia

nos consiguieron participar por primera vez en los movimientos impor-
34 tantes de compra y venta. 

Como parte de su política para adueñarse del poder econ6mico y 

administrativo que los Babsburgo habtan abandonado en manos de diferen

tes corporaciones -iglesia y consulados sobre todo-, los·sorbones pu

sieron en pr4ctica una serie de refomas a mediados del siglo XVIII. 

Las que afectaron particularmente a loa gremios de comerciantes fueron 

las siguientes: en 1754 la cororia.retir6 al consulado la concesi6n de 

administrar las alcabalas·· de la ciudad de K~ico7 en 1765 se dio la 

primera ley del •1ibre·comerc.:1o• que autorizaba a-las islas del caribe 

a comerciar entres! y con Bspaña; ese mismo año empez6 su labor en 

Nueva España el visitador JosS de Galvez, quien tuvo como primera preo

cupaci6n acabar con la corrupci6n y sellar las fugas fiscales en Ve

racruz y Jalapa e impuso controles. aduaneros como 1&8 gu!as, torna

gutas y el marchamo; tanbién se impusieron monopolios sobre el tabaco, 

la p6lvora y los naipes, y se form6 una burocracia que at~iera "todo 

eso; en 1770 se extendi6 el permiso de·comercio naval a Yucat&n y~'.'.'. 

peche; en 1774 se pemiti6 un comercio limitado entre la Nueva EspaAA 0 ;) 

y los virreinatos de Nueva Granada y PerG; en 1778 se dict6 un Re0g}¡~V') 

mento de Comercio Libre que, aunque na se referta especfficamente a 

Nueva Bspaña, aliger6 los tr&ttes de transportaci6n naval y comercia

lizaci6n en todo el imperio; en 1782 se dio peniliso a todas las colo

nias para comerciar con trigo y harina a donde quisieran con exenci6n 
\ 

de impuestos~ en 1789, Nueva España y Nueva Granada recibieron peajsC?., 

de comerciar con varios puertos españoles y todos los americano§;;, el!,. 

1796 vino el golpe definitivo al monopolio comercial con el permiso de. 

comerciar entre Amlrica y cualquier puerto habilitado de la metr6poli, 

Y viceversa, con arttculos de cualquiera de las partes.~5 



239 

Son bien conocidos los efectos que estos decretos tuvieron en la 

estructura económica, especialmente en el sector mercantil, del impe

rio. El dislocamiento de las antiguas reglamentaciones y de los pri

vilegios provocaron el crecimiento de los intereses regionales en las 

colonias americanas. En la Nueva España, el poderoso consulad~ de 

M6xico vio amenazada su hegemonía econ6mica y desde la d6cada de 1760 

fue la entidad que opuso mayor resistencia a las reformas borbónicas, 

con una obstinación indtil y desesperada que se prolong6 hasta el de

rrwnbe de la dominación colonial. Respecto al reflejo de estos pro

blemas en el noroeste novohispano podemos decir que fue en esa regi6n 

donde se experimentaron muchas de las reformas, en gran medida por el 

inter6s que demostr6 por esas provincias el visitador Gálvez: el pri

mer escarceo se produjo en 1765, aparentemente por una consulta ofi

cial, cuando el consulado de kAxico respondi6 al virrey que aunque 

fletar barcos para transportar mercancías de Acapulco a Sonora y sina

loa podría contribuir al adelanto de estas provincias, se corr!a el 

riesgo de que los extranjeros aprovecharan esa apertura del tráfico 

mar!timo para hacer comercio il!cito, el cual seria preferido por los 

colonos para no pagar derechos. 36 Como veremos, este argumento se 

esgrimió hasta la saciedad y en un principio result6 muy efectivo. 

El consulado capitalino estuvo tambi~ renuente a cooperar en la prepa

raci6n de la expedici6n militar a Sonora, 37 pero finalmente fueron per

suadidos por el virrey Marqu6s de Croix y Jos6 de G4lvez para que con

tribuyeran con una importante cantidad. Otro caso notable de la opo

sici6n del consulado fue su negativa en 1771 a participar en el esta

blecimiento de una compañia minero-mercantil que propuso formar el 

visitador Gálvez en Sonora y Sinaloa. Este proyecto ten!a algunos 

puntos de coincidencia con las ideas expresadas diez años atrás por 

el comerciante y jurista criollo Francisco Javier Gamboa en sus Comen~ 
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tarios a las Ordenanzas de Minas. Lo que posiblemente resultaba into

lerable a los mercaderes era la intervenci6n de! Estado. 38 

Existieron tambifn factores de !ndole polltica que agudizaron 

los problemas econ6micos. El m&s significativo para nuestro estudio 

fue la creaci6n de las intendencias, 6rganoa adininistrativoa cuyo fin 

era aumentar la eficiencia del gobierno colonial: para ello se conce

di6 una gran autoridad pol!tica y fiscal a loa intendentes, en detri

mento del poder virreinal, y pudieron fomentarse y .mejorarse las obras 

pdblicaa y las actividades econ&nicas. Con el paso del tiempo las 

intendencias tuvieron una gran significaci6n regional porque bajo su 

impulso fueron creciendo y fortalecihdOse los intereses econ&aicos 

locales. No debemos olvidar tampoco que en sonora se cre6 la primera 

intendencia -1771, quince años antes que las·dem4s- a manera de expe

rimento y gracias al afln de_l visitador Josf de G4lvez. 39 

Todas estas presiones econ6micas y administrativas se reflejaron 

en e¡_gremio mercantil que empezO a frágmentarse tras el decreto de 

comercio libre de 1778, pues las antiguas, seguras y abundantes ga

nancias comerciales resultaban ahora muy rieagoaas para su gusto. 

Algunos comerciantes quebraron, otros perdieron y los m4s encauzaron 

sus capitales a la mineda y la ~gricultura, a! milllllO tiempo que aurg!a 

un nuevo tipo de comerciante conformado por los auevoa patrones de 

las relaciones mercantilea.40 A pesar de todo, el consulado da Mbico 

se mantuvo como el baati6n del, antiguo orden, i_nclusive apelando a 
. :- ' . 

viejas recetas como la de proponer, en 1788, que se volviera al.siste

ma de flotas en el At1'ntico, cosa que tanto hab!an cOlllbat:ldo al prin

cipio del sig.Lo. Por otra parte, respecto al comercio del Pacifico 

pedlan mayor libertad del tr&fico mercantil, posiblemente porque con

sideraban que ahl tenlan m4s cont:r;ol, 41 aunque no sabemos su reaccidn 
;,,¡ • . .. 

ante lo que les comun1c6 el virrey Revilla Gigedo en 1789: que una real. 
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Orden permit!a a la compañia de navieros de M&laga hacer una expedi

ci6n comercial de ensayo a los puertos del Callao y san Blas, empresa 

que podr!a ser de gran utilidad a las Provincias Internas, las cuales 

sufr!an de una gran escasez de abastecimiento mercantil, 42 Tampoco 

existen mayores noticias sobre esta expedici6n en particular, aunque 

st podemos apuntar que en el tiempo restante de la ipoca colonial lle

garon a San Blas varios navtos procedentes de la pen!nsula, 

Una vez tomada la iniciativa de abrir paulatinamente los canales 

comerciales, se emitieron en la metr6poli una gran cantidad de reales 

6rdenes y bandos que iban quitando obstáculo tras obst&culo al comercio 

intercolonial. El 5 de julio de.1789 un decreto permiti6 el libre co

mercio del cacao en el Pacifico, orden que benefici6 especialmente a 

la regi6n de Guayaquil, en el virreinato de Perd, gran productora de 

ese fruto; ahora bien, seg(ln la real c4dula de 1774 el Gnico puerto 

novohispano autorizado para el comercio en el litoral del Pacifico 

era Acapulco y ah! acudieron los barcos sudamericanos a vender su cacao, 

En 1793 el paquebote San Juan Nepcmuceno, alias El Guayaguileño, empu

jado por el mal tiempo, arrib6 a san Blas, Ya en ese puerto, un co

merciante comisionista, Pedro Basave, solicit6 que se le permitiera 

descargar ... comprar- el cacao tanto "por !!l mal clima y (ioy ser a 

beneficio de los mismos habitantes de Nueva Galicia y Sonora". Las 

autoridades de San Blas aparentemente concedieron el permiso de descar

gar el cacao y solicitaron que San Blas tambi4n fuera habilitado para 

comerciar con Per11¡ el fiscal de la real Hacienda en Xúico consinti6 

en las dos cosas (noviembre de 1793), pero en agosto de 1794 una real 

Orden reprob6 todos los trbites, Adamts, exist!a una queja del dueño 

del cargamento, el comerciante guayaquileño Agusttn de Basttn y Ur

quizo, contra el capitán del San Juan Nepomuceno, Domingo Zeleta, y 

el comandante de San Blas critic6 a Basttn diciendo que el asunto era 
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"en beneficio comdn de todo el reino de Nueva Galicia y Provincias 

Internas en la prov1si6n de un rengl6n de primera necesidad que les va 

muy caro desde Acapulco, fy} quiere que sé prefiera la particular uti

lidad y negocio al del bien com1ln 11 • 43 Aunque las autoridades de San 

Blas y M&ico sufrieron una reprimenda, el cacao·parece haberse ven

dido y a los pocos meses, mayo de 1795, otra real Orden era dada a co

nocer en M&ico para permitir el comercio de todo tipo de art!culos, 

con exenci6n de impuestos, entre los puertos autorizados de Peri y 

M&ico. 44 

El proceso de regionalizaci6n de la econom!a novohispana, y en 

especial del comercio, hab!a alcanzado a estas alturas tal fortaleza 

que en el curso de 1795 se hizo imprescindible la erecci6n de dos con

sulados: el de Veracruz, en el mes de enero, y el de- Guadalajara, en 

el mes de junio. Pod!an haberse constituido desde que se decret6 

Reglamento de 1778, pero en aquel momento no exist!a la suficiente 

fuerza o capacidad para establecer un cuerpo colegiado cuyas funcio 

nes inclu1an el fomento del comercio, el reunir informaci6n econ6mic 

y patrocinar la construcci6n de caminos. Los consulados estaban cons• 

tituidos por un Secretariado ejecutivo {con un prior, dos c6nsules, 

nueve consejeros, un s!ndico, un secretario y un tesorero) y por una 

Junta general de comercio, compuesta por todos los comerciantes, los 

fletadores, quienes pagaban aver!a, y los capitanes o dueños de bar

cos. Los consulados ten!an derecho tambiAn a cobrar una contribuci6n 

dei 0.5 por ciento sobre todas las mercanc!as que transitaran por la 

jurisdicci6n territorial de ambos consulados, as! como el producto de 

todas las multas que impusieran el consulado o las autoridades fisca

les. El cuerpo mercantil de Veracruz tuvo un desarrollo Jds r4pido 

y una participaci6n ds activa en la econom1a virreinal debido a que 

ten!a mayor volumen de tr4fico comerc·ial y por la experiencia que te-
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nian sus integrantes a través de su intensa relaci6n con el consulado 

de MAxico. 45 

Aunque no dejaremos de mencionar las frecuentes e importantes in

tervenciones del consulado de Veracruz nos interesa mls, por razones 

obvias, la historia de! consulado neoga!lego. Consecuencia inmediata 

de su creaci6n -creemos-, fue la real Orden de! 2 de mayo de 1796 que 

ampliaba la c4dula de 1774 y habilitaba al puerto de San Blas para el 

comercio con los puerto, coloniales de Centro y Sudamérica, seg1in se 

dec!a •en beneficio de las Provincias Internas y de la california, 

por su gran distancia de veracruz, 11nico y preciso puerto del Norte 

para el comercio con la metr6poli•. 46 El ministro Diego Gardoqui des

de España env16 tu'1iEn una·carta a! virrey Branciforte en la que, 

adeids de repetir los conceptos del decreto rea!, añadta los suyos 

acerca de la poaibiU.dad que el gale6n de Manila lleg¡ara a San alas y 

se hiciera una feria en:Tepic. Branciforte respondi6-con entusiasmo 

diciendo que, al serta estupendo para las provincias norteñas, b) el 

c,Lima de .. Tepic era mejor 11',18 el de Acapulco, c) acudirfan comerciantes 

de Guada!ajara, lo cual sarta beneficioso para los mercaderes de Fili

pinas, dl para !os mercaderes de M&ico se compensarla la distancia a 

recorrer con el mejor clima, e) suger!a aumentar el permiso del gale6n 

de Manila a mls de 500 000 pesos en mercánctas por la mayor demanda 

que habrta de las Provincias Interna• y para que no escaseara lamer

canc1a en Jueva,Bspaña, y f) suger1a que se dotara a San Blas de for~ 

tificacionea.47 El proyecto no !le~ a realizarse; sin embargo, las 

consicleracionea cie Br&nciforte son muy reveladoras del potencial eco

ndmico ~e se le atritnda al septentri6n novohispano. No obstante 

que la real Orden de mayo de 1796 ya nabta dado permiso de comerciar 

entre CentroamAri~ y san Blas, el consulado de Guatemala insisti6 an

te la corona en confirmar ese permiso ya que, arguy6, ªla comunicaci6~ 
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entre sus puertos y San Blas [e!/ muy segura, con lo que se evitan 

las dilaciones, gastos y riesgos de la conducci6n por tierra a gran

des distancias•. La corona accedi6 a la petici6n tras nacer varias 

consideraciones sobre el sistema de comercio en genera1. 48 

Abandonamos moment,neamente el tema del consulado de Guadalajara 

con objeto de completar la relaci6n de !as disposiciones administrati

vas y legislativas que dieron fuerza y coherencia a! comercio naval en 

el Pac!fico y _que, por consecuencia, significaron tanto para la Nueva 

Ga!icia, el puerto de Sal\tllas y toda la regi6n del golfo de califor

nia. como hemos podido obseg-ar, la legislaci6n comercial de la coro

na se fue administrando a cuenta gotas, casuísticamente, con sucesivas 

ampliaciones a la real cAdula de 1774 que establecta varías limita

ciones en los productos a comerciar y en los puertos habilitados para 

el comercio. Sin embargo, a! •pezar el siglo XIX ya exist!a una li-J 
bertad casi absoluta, no solo de trltico, sino incluso de restriccio

nes fiscales, en agosto de 1801 una rea! c6dula permitta que el co

mercio en el Pacífico fuera absolutamente 11bre en cualquier puerto 

habilitado, con mercancías europeas o americanas y libres del pago de 

todo derecho1 en enero de 1802 otra real Orden permitía que los navtos 

de "la Mar del sur• pudieran variar su destino a cualquier puerto ha

bilitado -Acapulco o San Blas~ y vender en il parte o el total de su 

carga sin pagar alcabala o aver!a. 49 

Fue en este ambiente de una desacostumbrada libertad de trlfico 

mercantil que el consulado de Guadalajara y el puerto de San Blas pu

dieron crecer en importancia y servir como plataforma para el amnento 

del tr(fico naval mercantil del golfo de· california. No podemos de~ 

de señalar que este incremento en la actividad naval era s6lo una mo

dalidad de! •comercio pasivo• en la Nueva España1 cuyo sector comercial 

se dedicaba esencialmente a comprar productos (cera de La Habana, ca-
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cao de Caracas y Guayaquil, azogue de Perd, aceite y vino de Chile, 

telas y herramientas de pa!ses extranjeros) con su abundante y presti

giada plata, amonedada o en pasta. Estas compras se realizaban para 

el consumo del virreinato y los mercaderes novohispanos apenas inten

taron pasar a un comercio recíproco que inclu!a la venta de harina y 

de algunas artesan!as, como hilados y loza. Era mls cCSmodo esperar 

que las mercanc!as llegaran a Nueva España y pagar con plata, para des

pufs recuperar la inversi6n en el amplio mercado interior del virrei• 

nato; tal proceso impidi6, por un lado, que• se desarrollara una 

industria manufacturera y, por otro, que• se formara una marina mer

cante en· la Nueva España. El virreinato novohispano y despufs Múico, 

se hicieron cada vez mis dependientes de las marinas extranjeras y 

perdieron la oportunidad de participar en un comercio que, a principios 

del siglo XlX, parec!a ser una amplia posibilidad para todas lasco

lonias hispanoamericanas. 50 

El consulado de Guadalajara 1nici6 sus actividades contando, pues, 

con la simpat!a, si no es que con el respaldo, de la corona. su ju~ 

risdicci6n abarcaba todo el territorio de la audiencia de Nueva Gali

cia y el de la Comandancia de las Provincias Internas. Las primeras 

diputaciones foráneas del consulado se establecieron en 1796, todas 

en Nueva Galicia y Nueva Vizcaya; Tepic fue la primera diputaci6n for~ 

mada en la regi6n costera del Pac!fico (17971, a la que siguieron Ro

sario (1801) y Arizpe (1814). Desde luego, el consulado empez6 a re

caudar sus derechos sobre el trlfico comercial en la reg16n del no

roeste y en un cuadro estad!stico de 1799 y 1800 aparecen registradas 

las contribuciones de los comerciantes de Tepic, San Blas, Acaponeta, 

Culiac!n, Casal!, Sinaloa (incluido Bacubirito), Alamas (con El Fuer

te, Trinidad y Bayoreca'!, San Antonio de las Huertas, san Miguel de 

Horcasitas y Arizpe. 51 Pod!an pertenecer al consulado de Guadalajara 
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y ocupar puestos directivos en 41, todos los comerciantes que opera

ran en la regiOn antes señalada, todos los que efectuaran operaciones 

por mar y pagaran iJBpuestos, y todos los capitanes y maéstres de bar

cos. Para solucionar problemas y pleitos mercantiles en los puertos y 

en los lugares alejados de Guadalajara se formaban los llamados tri

bunales de alzadas, compuestos por dos diputados de consulado y dos 

vecinos propuestos por las partes; en ocasiones ten!a que recurrirse 

a jueces ordinarios y siempre existi6 un acuerdo, para estos _casos, 

con el comandante de las Provincias Internas. s·2 Puesto que entre las 

funciones consulares estaba el f01D81lto del comercio y la construcci6n 

de caminos, -l consulado neogallego elabor6, al año siguiente de su 

creaci6n, un reglamento para normar los contratos de fletes terrestres 

y la conducta de los arrieros, documento notable por su minuciosidad y 

sentido pr4ctico.53 Respecto a los ca111.nos encomendados a su supervi

si6n, a finales del siglo JtVIII se c:on,truyeron o repararon varios 

puentes y camiDos en la zona aled~a a Guadalajara e incluso se hicie

ron estudios para construir un puente en las barrancas de JIQchitiltic, 

punto clave en el tr4nsito de las recuas a San Blas. 54 

La formaci6n misma de los consulados provincianos,Guadalajara y 

Veracruz, y su din4mica act1.Vidad inicial provocaron una fuerte riva

lidad con el consulado capitalino, cosa que era tnevitable pues los 

mercaderes provincianos arrebataron a los de Mhico buena parte del 

control sobre el creciente tr4fióo mercantil-del virreinato. Veracruz 

y Acapulco segu!an siendo los puntos focales de la 1mp0rtacidn y la 

exportación, no s6lo por las mercanclas que llegaban de Europa y Fili .. 

pinas, sino tambi4n por las que llegaban de Peri, Quito y Guatemala, 

por el Pac!fico, para ser consumidas en Nueva España o ser reexporta

das a Europa. Por otralparte, los interc~s mercantiles del centro 

del virreinato con las extensas provincias norteñas tambiAn eran muy 
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importantes. El bar6n de Humboldt dec1a en 1803 que todas las sema

nas llegaban miles de mulas de las Provincias Internas que transporta

ban plata, cueros, sebo y harina a la capital virreinal para regresar 

despu6s con mercanc1as e~opeas, asi4ticas, hierro, acero, mercurio y 

productos textiles de Puebla, Quer6taro y Guanajuato. 55 

A San Blas lleg6 parte del comercio naval del Pacifico, aunque 

siempre con limitaciones pies desde 1796 se habian agudizado las 

fricciones y enfrentamientos con Inglaterra, la nac16n que dominaba 

los mares, Los avatares de las guerras marcaban las autorizaciones y 

revocaciones gubernamentales que alentaban o prohib!an el comercio 

de nav1os de pa!ses··neutrales en puertos españoles y coloniales a cau

sa de la inseguridad que padec1a la marina española, 56 Este fen6meno 

se aprecia por la poca actividad mercantil mar!tima en el golfo de 

California, ya que durante el periodo. 1796-.1807 s61Q se reportaban 

los habituales viajes de abastecimiento a las Californias por parte 

de los barcos del rey, en los que ocasionalmente se transport~ car

gamentos de comerciantes particulares de Tepic. 57 Ya hemos hablado 

de que las guerras no fueron obstáculo para la actividad comercial 

ilicita de nav!os ingleses y norteamericanos, Por lo dem!s, el soco

rro naval a la pen!nsula californiana segu!a siendo, escaso, como de 

costumbre, segtin los reportes del gobernador Arrillaga, quien en .1805 

·comunicaba su decisiOn de comprar granos en Sonora, pues no tenia 

esperan~a de que llegaran.de san Blas. 58 

En lBOó s~gi6 un caso que muestra la. incertidumbre reinante en 

los asuntos navales del mar de Cortés por esos años. Las autoridades 

de San Blas daban una serie de instrucciones al capitán Ram6n Moy(la, 

comandante de la fragata Concepci6n, para un vi•je de rutina que in

clu!a llevar ·e! situado y los s!nodos a Loreto y despu6s pasar a dejar 

un cargamento de armas a Mazatlán y Guaymas1 dentro de la misma ins-
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estado de guerra, como contra los angloamericanos, cuya ambigua poll-

trucci<ln se le prewn!a tanto contra los barcos ingleses, porque había / 

ti~~...- _los hacia. p?"es_entarse indistintamente c:omo ballenerps o cOJllO cór-
··--- -<-. ·• • 

sarios, sin co'ritar"'sus· activ1dades.,.9omerciales iJ..tpitas.. tie exhor,ta-

ba tambib a Moy(ia a regresar cuanto antes a San Blas por la escasez 

de navlos en el Apostadero. 59 Lo mis interesante era que se adjunta

ba otra instruccidn para que escoltara a I.oreto al bergantln particu

lar san Jos!, alias el Bastan!s, propiedad de Juan de Zelayeta, en 

tanto no padeciera "atraso el servicio del rey•, y le declan a Koytia 
. 

que si en su camino encontraba las balandras de Antonio Maria Quely 

[iitfl y de Vicente Ort1gosa, tambib las escoltara de regreso a San 

Blas, si fuera posible. 60 La posible explicacidn a este sdbito in

cremento del comercio mar!timo es que apenas se hubiera conoc1d~ la 

real Orden del 22 de octubre de 1803 que habilitaba como puertos me

nores a los de California, categorla que ademls dé abrir el comercio a 

todo tipo de navíos y artículos eximía del pago de casi todo tipo de 

impuestos. Tal circunstancia, aunada al hab1litamiento de San Blas 

para recibir nav!os de todas las colonias, pudo ser la causa de que 

aumentara el ndmero de empresarios mercantiles en la regi6n neogallega, 

donde se conjuntaron la necesaria producci6n agropecuaria y artesanal, . 
una organizaci6n mercantil y una salida marltima para estructurarun 

tr4fico naval comercial en el golfo de california. 

Durapte los años precedentes al inicio de la guerra de indepen-, 
dencia continu6 present4ndose un activo comercio por la v!a marítima 

en San Blas: durante 1807 llegaron cinco barcos particulares, uno de 

ellos con 10,300 cargas de cacao de Guayaquil; en 1808 llegaron cua~ 

tro nav!os de las californias con cueros, sebO, zaleas de ovejas, pie

les. de nutria, queso1 harina y pequeñas cantidades de oro y plata, as! 

como algod6n e índigo en barcos centroamericanos; en 1809, y s6lo du-
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rante el primer semestre, llegaron nueve embarcaciones a San Blas con 

harina, sebo, velas, cueros, jab6n, queso, pieles de nutria y oso, 

lana, salm6n, cáñamo, higos, gamuzas, algunas perlas, oro de placer y 

plata en barras. Respecto al tráfico a la inversa, de san Blas a Ca

lifornias, existen menos datos, pero con ,los referentes a dos nav!os 

podemos apreciar que se haJ:>ían diversificado y aumentado los cargamen

tos: de Nueva España y América en general provenían puros, chile, pa

nocha, camar6n, varios tipos de.hilos y cuerdas, tamarindo, cacahuate, 

loza de varia calidad, frenos y espuelas, metates, aceites, arroz, 

azdcar, vino y mezcal; de Europa venían ropa, hi~rro, vino y libros, 61 

La creciente participaci6n de los comerciantes en la actividad marí

tima que tenía su centro en San Blas puede apreciarse en el hecho de 

que a mediados de 1810, no haJ:>iendo ningtin barco del rey que pudiera 

llevar un cargamento de maíz al presidio de Loreto, se flet6 el barco 

particular San Luis Gonzaga, cuyo capitán y dueño era Juan Gdmez, para 

cumplir con la misi6n. Intervinieron también en este caso los comer

ciantes Eustaquio de la Cuesta y Juan José de Zestate, quienes hicie

ron las compras de maíz en la regi6n nayarita y lo enviaron de Tepic 

a San Blas. 62 

Al final del capítulo anterior mencionábamos que cuando los in

surgentes comandados por Jos~ María Mercado tomaron el puerto de San 

Blas, en diciembre de 1810, había un fuerte movimiento mercantil y na

val, con un mínimo de cinco navíos anclados y los almacenes del Aposta

dero pr!cticamente llenos. En el curso del año siguiente se trastor

n6 el servicio de San Blas mientras los realistas reconquistaban el 

puerto y restablecían toda la organizaci6n del Apostadero, circunstan

cia que afect6 profundamente a las Californias, sobre todo a la Anti

gua, por la falta de abastecimiento. Por otra parte, la restauraci6n 

de los servicios en san Blas coincidi6 con el asedio que sufría el 
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puerto de Acapulco a manos de las fuerzas de Morelos y aunque el in

tendente de Guadalajara, Jos6 de la Cruz, envi6 auxilio naval con bar

cos que estaban a la mano en San,Blas y otros puertos del golfo de 

ca1iforn1a, los insurgentes tomaron Acapulco. Tal circunstancia, 

aunada al constante peligro que padec!an los convoyes en el camino de 

Veracruz a Mfxico, al desquiciamiento del comercio español en el Atlatl .. 

tico por la invas1~n napole6nica,y a la participaci6n de nav1os nor

teamericanos-en el tr4fico mercantil ~tercolonial, provocaron·que el 

·c~ercio regional en la Nueva Es~ tomara caucu cada vez :m4s inde

pendiente• que escaparon a 1Q41 dltimOs controles del eje Veracruz

M&ico-Acapulco.63 

A partir de 1812 aumentd la actividad comercial en San Blas y un 

funcionario fiscal de Tepic se preguntaba ai deb!a cobrar el impuesto 

extraordinario de guerra a •el vino, ques9, harina y dem4a.que extra 

los buques a desemoarcar en San·B1as, prpcedentes de california y 

otros paLses, y del sebo que remiten los padres misioneros de Qalifor~ 

nia para au exp_enclido en esta&. provinctas..-•• 1164 Las eutcfr~des se 

limitaron a responderle que bacla bien en cobrar ese impuesto y no 

bi~ieron ningdn otro comentario ~bre los buques extranjeros, pero el 

siempre vigilante consulado de la ciudad de Múleo dirigi6 una exten-
-r --

sa representaci6n al virrey Calleja para quejarse del trSfico que se 

realizaba ¡ior Tampico y San Blas diciendo que los decretos del comer

cio 1~ bab1an fallado en vivificar el comercio y s6lo hablan fo

mentado el. contrabando y fa~1:,ecido a extranjeros quienes, a trav6s 

de ~anam4 y San Blas, introducían mercancías en Nueva Galicia, Nueva 

.Vizcaya, Sinaloa, Sonora y californias y arruinaban al comercio de la 

~.11;a3:. ltactan no~~ «iue la mercancía de Veracruz a .M&ico pagaba 

alcabala, .prilatamo de guerra y fletes, mientras que el trayecto por 

~ierra del istmo de Pana& y eJ. transporte marttimo a san Blas redu-
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c!a los costos y dudaban que un mercader de las Provincias Internas 

quisiera comprar en México, lo que desequilibraría la "felicidad na

cional". Continuaban diciendo que los costos de! transporte terres

tre eran superiores a los del marttimo, condición que era agravada por 

la mercancía jamaiquina de contrabando que se agregaba en Panamá y 

que era cambiada por plata en San Blas. Por todo lo anterior pedtan 

que se prohibiera el comercio por San Blas y se volviera a! anterior 

sistema comercial con la protecci6n de convoyes militares ya que 

basta saber que la provincia de Guada!ajara 

por su localidad abastece a m&s de las Provincias 

Internas y a las californias, a otro gran nllmero de 

provincias consumidoras y hasta las que no lo son, 

pudiendo ilegar el caso de que esta capital de Mé

xico se convierta en un mercado de Guadalajara, si 

como es probab!e no han de poder concurrir los ne

gociantes de Europa con sus mercadertas gravadas 

en mas de un cuarenta por ciento, en competencia 

con las de! Mar del Sur que casi se consideran li

bres.65 

Segiin parece Calleja pidi6 su opini6n a los consulados de Vera

cruz y Guadalajara quienes se mostruon cautos e~ sus respuestas, pe

ro decididos en una postura que 1mplicaba un franco desafío al consula

do capitalino. Los comerciantes de Veracruz se mostraban de acuerdo 

en que hubiera más vigilancia marítima y terrestre en la regi6n del 

golfo de México, sin embargo, pedtan mayor libertad para un comercio 

de cabotaje y con respecto a San Blas dectan que se encontraba muy le

jos y no tenían suficiente informaci6n al respecto. Los mercaderes de 

Guadalajara se condolía,. de lo que sucedía en Tampico y estaban dis

puestos a una regulaci6n de impuestos·, pero opinaban que una vez pasa-
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dos los tiempos difíciles San Blas debla continuar como puerto libre. 66 

Con esto quedaban perfectamente establecidas las posiciones y los in~ 

tereses de los consulados provincianos ya que, aunque tOdavla hubie

ron vaivenes legislativos y alianzas temporales, las relaciones econ

n&aicas regionales determinaron. en adelante un enfrentamiento con el 

consulado de comerciantes de ia ciudad de Mbico. 

De cualquier manera, el comercio mar1timo por san Blas prosigui 

sin interrupciones y a lo largo de 1814 se registraron diversos movi

mientos de barcos como la salida del san Luis GOnzaga a Sonora y Baja 

california con 243 fardos que contentan telas, alimentos, cigarros, 

mercurio y loza de Guadalajara, la llegada del bergant!ft Alclzar, 

procedente de Panam41 con telas, plomo,. medicinas, libros y vasos de 

cristal; la llegada de la goleta· Ventura, tambi6n de Panaid, con azG- \ 

car, cacao, vinagre, tabaco y ropa. 67 Estos ejemplos son una parte.....__\ 

menor del intenso trlfico que se realizaba por la ruta Portobelo

Panam&~an Blas y de ah! a diversos puertos del golfo de california. 

Tanta actividad desperte5 inclusive la ala.J;ma, o e~ resentimiento, del 

consulado veracruzano que objet6 lo mismo el comercio por San Blas j 
qu:.,_¡a habilitaci6n del puerto de Guaymas y otros del Pacifico con 

exenci6n de impuestos por diez años, segtin decreto de las Cortes espa

ñolas que se 1ncluy6 en una real Orden de 19 de @bril de 1814. Se 

quejaban los mercaderes veracruzanos de que la habilitaci6n de Guay

mas y la exenci6n de impuestos bacla que los art1culos introducidos 

por el noroeste pagaran apenas una cuarta parte de los que se intro

duc1an por Veracruz y Mbico, circunstancia que conducirla a la simu

laci6n, el contrabando y el trastornamiento definitivo de los circui

tos comerciales en las Provincias Internas. Tambi,n alegaban que el 

comercio del Pacífico era mis perjudicial que el del-Atllntico porque 

casi todos los productos eran brit4nicos y se escapaba mucho oro y 
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plata en pasta, adem!s de que la industria textil de España y Nueva 
68 España sufrían un golpe mortal. Buena parte de este alegato era 

cierto, sobre todo en lo que se ~efer!a a la fuga de plata y el golpe 

a las empresas textiles, pero llama la atenci6n que los comerciantes 

veracruzanos hubieran decldido lanzar un ataque tan violento al comer

cio intercolonial del P.ac!flco, bien fuera porque efectivamente lesio

nara sus intereses particulares o por un comprom1so con el consulado 

de M6xico. 

1815 fue un año de significativas disposiciones gubernamentales 

relacionadas con e.L comercio mar!timo en el Pacifico. En abril la co

rona suprimi6 definitivamente el slstema de f.Lotas 11nicas desde Mani

la, la famosa •nao de China", y prácticamente se liber6 ese comercio 

dando permiso de efectuarlo en navíos particulares. 69 Sin embargo, 

lo mas importante para nuestro estudio, fue un proyecto de Reglamento 

provisional de comercio para la Nueva Galicia, presentado el 18 de 

abril por e.L administrador general de alcabalas de Nueva Galicia, 

Salvador Batres, y aprobado el 14 de junio de 1815 por el intendente 

Josf de la Cruz, .La audiencia de Guada.Lajara, los ministros de la real 

Hacienda en la p~ov1nc1a, .Los deanes de la catedral, los diputados 

del ayuntamiento de Guadalajara, los diputados de .La Universidad de 

Guadalajara y por los diputados del consulado neogallego. 70 El Re

glamento provisional se componía de veintiocho artículos y en esencia 

se trata de una defensa del comercio que se hacia por San Blas, ale

gando que las mercancías extranjeras ya ven!an "españolizadas" de 

otros puertos y que adem&s pagaban hasta un 21% de impuestos. Se 

hacia notar tambi~n que el comercio por San Blas lo había autorizado 

la necesidad, que había sido provechoso para la Nueva Galicia y para 

la recaudación fiscal, y que gracias a ~l se había podido socorrer a 

las provincias clrcunvecinas, incluso Acapulco. No se olvidaba de 
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mencionar tampoco lo ben~f1co que ese tr4fico comercial había sido 

para las ~rovincias Internas y sugería un nuevo rAg1men de 1mpuestos 

para los productos venidos de Panam4 que alcanzaría hasta un 28.51. 

En cambio, se proponía proteger a los productos nacionales (todos de 

tipo agropecuario) que pagarían s6lo un 4.51 para que pudieran compe

tir con los extranjeros y no desalentar la agricultura. En el dltimo 

articulo del Reglamento se mencionaba a dos navíos, la fragata Caza

~ y el bergant.!n Europa, cuyos cargamentos y la comercialización 

de los mismos parecen haber s1do el pretexto para elaborar un regla

mento adecuado a las nuevas condiciones del tr!f1co comercial por San 

Blas. Las nuevas leyes fueron aprobadas en forma un4n1Jl!e por las 

autoridades civiles y ecles14sticas, as! como por los sectores comer

ciales e 1ntelectuales de Nueva Galicia y revelan el profundo inter6s 

que existía en la prov1nc1a por conservar la salida marítima, aan al 

costo de autoimponerse contribuciones fiscales, que, segdn la enma

rañada legislación imperial, pod1an ser evitadas. TambiAn en las Pro

vincias Internas siguieron el ejemplo de la Nueva Galicia y en sep

tiembre del miliUllO año el comandante Bernardo Bonavia comunicaba a ca

lleja que en una Junta provincial de real Hacienda, del 28 de julio, 

se bab1a decidido aplicar el m1po Reglamento de la Nueva Galicia en 

los puertos de Sonora.71 

Para entonces el consu~ado de Mbico habla desatado un ataque 

total y logr6 que los fiscales de la real Hacienda en Mbico emitie

ran una serie de dict!menes declarando 1legal el comercio Panam4-san 

Blas; tambiAn denunciaron a varios comerciantes que hablan llegado a 

la capital con mercanc1as adquiridas en San Blas y lograron que se ~es 

confiscara. Los afectados se quejaron de esta acción, adem!s de ta

char de ignorantes a los miembros del consulado de MAxico, y califi-
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caban de rid1culo el querer cerrar los puertos del Pacifico. El consu

lado capitalino no cejó en sus denuncias y acerca del comercio il1cito 

efectuado por san Blas y Guaymas decia que se hab1an fugado a manos 

extranjeras veinte millones de pesos en plata. 72 Mientras prosegu1an 

las denuncias y empezaban las averiguaciones del gobierno virreinal, 

continuaron llegando a san Blas nav1os procedentes de Le6n, Realejo, 

Panamá y Guayaquil con todo tipo de art1culos. Otros pocos nav1os 

llegaron de la propia regi6n del golfo de California como la balandra 

Santa Cruz de Ma~o, que traía de San José del Cabo un cargamento de 

queso, y el bergantín San Luis Gonzaga, que traia harinas y telas de 

Guaymas; otro barco, el cantabro naufrag6 en Cerralvo cuando llevaba 

a Loreto maíz, brea y alquitrln. 73 

Al fin, a mediados de 1816 dio frutos la presi6n del consulado de 

México y el 12 de julio el virrey calleja pUblic6 un bando donde se 

confirmaba la autorización a Tampico para cont.J,nuar el comercio ultra

marino, pero s610 con mercanc1as venidas de España, y también se le 

permitía comerciar productos novohispanos con Campeche. En cambio, 

se prohibía el comercio de Panamá con los puertos del Pacífico, los 

cuales sólo pOdrían comerciar productos coloniales y de la metr6poli 

con otros puertos de Centro y Sudamérica. 74 La reacción en Nueva Ga

licia fue inmediata y agresiva: el consulado de Guadalajara utilizaba 

términos como "desventura", "egoismo", "tendencioso" y llegaba a decir 

que la extracci6n de moneda era irremediable y que "en buena hora" se 

la llevaran los extranjeros si eso ayudana a remediar necesidades y 

continuar con el comercio; el ayuntamiento de Guadalajara decía que 

esa medida ponía en peligro la ayuda a Valladolid, Acapulco y Califor

nia, así como la estabilidad de Nueva Galicia, Sinaloa y Sonora; el 

intendente José de la Cruz coincidía en esos puntos y se aventuraba a 
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decir que la expulsi6n de moneda .no era nueva, pues antes se llevaba 

por otro rumoo ('Veracruz) y en mayor. cantidad por-los altos precios; 

la junta de arbitrios de Tepic af~rmaba que se privaba a Nueva Gali

ci~, Sono:ta y 8inaloa de un abastecimiento regular y que el vecinda

i::i~ de Tepic era privado de beneficios paras! mismo y de auxil10s 

que se padr!an brindar a otras provincias, pero que sobre todo se fre

nabá,;el desarrollo del noroes~, ya que gracias al comercio hab!an 

aumenta.do las industrias (artesanales) y la agricultura1 y hab!a resur

giélo la minerta; hasta el cabild,o del• ~t~al de Guadalajua op1n6 
. ·:".._··· . 

en.favor del comercio por San: Blas haciendo una eleg!a de la activi

dad comercial en general .-~- an.tmaaora Je. muchos otros rengi.one,, 

entre ellQB . eJ. de los diezmos, y comentaba que aunque muchas U_tilidát 

des ae fugaban a PanamS todo eso debta sobrellevarse en beneficio de 

la monarqlita y el pueblo 8". _genera;L. 75 
,:· ;;._:. 

Resulta muy ilustráti,ro 'Ell to~ general que se,.advierte en estos 

alegatos, gen~ralmente cargadGa de intenci6n p,ra destacar lo ~n4fi

~ i-que nab!a 11ido ~a 1tueva¡,~i"Cn.a,;,~y ).as P~~J:--;. I!lwrll.a"S 'de 
·~ . ~ . 

occidente el c01Dercio por San Blas, inclusive logrinaose un objetivo 

que había perseguido la c~-ona_~ dos.áfglos s~ resultados ~lcti .. 

cos: fomentar el pob~amiento .y el crecimj.ento econ6mico de pr~v~ias 

·CQIIQ. Sináloa y sonora. Los -tntereses reg!ónalea y locales fueron ·,'-----l 
def~idos ardorosamente y·s~ lleg6_., ·c;aeét:icmar con sev~idad si va

lla-~ p~ descuidar ~os asuntos co~nia~- en "favor d~_los metropo ... 

li~qs. No olvidemos que a,sde que empezaron'a aplicarse las leyes 

de,l •1ibre c~cio" y se decret6 la consoliaaci6n de vales reales, 

en 1804, se llab!a producido una dislocaci6n en las relaéiones econ6-

11icas-qQe,.. ~-u,n ,Lado, fortál'eeiO:· los intereses r99ionales y, por 

el Qtro., provo~ el resentimiento lle lall,. ciases poderosas. La guerra 

de independen.Qia deila~ un remolino de mot*vaciones e intereses y 
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finalmente vino a apresurar el proceso de desgarramiento entre metró

poli y colonias. 76 

Una circunstancia de carácter político provoc6 un cambio en los 

asuntos de la Nueva Galicia y el comercio por San Blas: Calleja fue 

llamado a España y a fines de 1816 !o sust1tuy6 como virrey Juan Ruiz 

de Apodaca. Ante esta coyuntura7 el intendente Jos6 de la Cruz ignor6 

el bando de julio de 1816, actitud que se vi6 reforzada al año siguien

te por una determinaci6n de las autoridades fiscales metropolitanas 

para que se estableciera una aduana en Panamá y as! los artículos pu

dieran circular libremente por el Pacífico, además de que se rehabili

taba el puerto de Guaymas para el comercio libre. 77 Todo el segundo 

semestre de 1816 y el primero de 1817 continuaron llegando y saliendo 

de San Blas barcos provenientes de Panamá, Guayaquil, Realejo, Cádiz, 

Lima, Alta California, Guaymas, Loreto y Mazatlán. De los puertos del 

golfo de California llegaban oro, plata, harina, jab6n, carne seca, 

queso y sebo, mientras que los "panameños", como se conocía a todos los 

dem!s, tratan una gran variedad de mercancías, sobre todo manufactu

radas.78 Aunque en los documentos de las autoridades españolas del 

noroeste no se hace ninguna menci6n, debemos señalar que algunos fun

cionarios metropolitanos describían un fraude muy comúnmente realizado 

en todo el imperio: aprovechando la casi nula vig~lancia marítima, los 

barcos ingleses y norteamericanos transbordaban mercanc!as a nav!os 

españoles y coloniales que eran los que introducían el contrabando, 

legalmente, a los puertos hispanoamericanos. De acuerdo a los múlti

ples reportes de barcos extranjeros en el Pacífico no resulta desca

bellado suponer que esto fue una práctica corriente en el golfo de 

California y de cuando en cuando la balandra Cruz de Mayo, o los na

víos centroamericanos, Llegaban de San Jos~ del Cabo, Loreto o Guay

mas con un sorprendente cargamento de telas a San Blas. 
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Durante esa ~poca de caos comercial, aduana! y naviero resalta una~ 

reláci6n de las autoridades fiscales de Acapulco -1817~ qui~nes noti- j 
ficaban los productos que se 1ntrocluc!an en ese puerto de otras colo- 1 

n1as, pero tambi4n de San Blas, Guaymas, Mazat!án y Californias, (que ! 
-~ 

ten!an exenci6n de pago de alcabalas en primera venta. Esa relaci6n 

enlista product9s que efectivamente parectan ser de origen hispanoame

ricano y que por lo general eran del ramo agropecuar1o y algunas arte·;. 

santas como sombreros, namacas y petates procedentes, indistintamente, 

de callao, Guayaquil, Sonsonate y Realejo. Respecto a los productos 

procedentes del noroeste novohispano se citaba que de san Blas lleg.aba 

alquitrln, brea, ma!z, panocha, mezcal y b1icaros de Guada!ajara U.lo,_ 

za?l, mientras que de Guaymas, Mazatlán y Californias llegaban "hari- \ 

nas superiores y abundantes•, sebo de res, jab6n, cobre, oro de pla-

cer y plata de patio y fuego, pieles de nutria, queso, higos, pasas, i 

uvas, orejones, sardinas, perlas de Loreto y carne de res en tasajo. 7~i 
Prcductos cono estos st eran un reflejo de lo que el noroeste novohi•-r 
pano pod!a y empezaba_,.a_ exportar comercialmente en aquella 4poca, J 
aprovechando la corriente del comercio mar!timo que resultaba más rá-,,. 

pido, econ6mico y seguro que las v!as terrestres. 

Mientras tanto, el consulado de M&ico continu6 su empecinada e 

indtil lucha contra el comercio efectuado por San Blas y Guaymas. Da

ban una relaci6n completa de los muchos barcos que segu!an llegando y 

hac!an notar la disparidad de precios entre los arttculos de contraban

do y los ltcitos que llegaban de Mhico, para preguntarse -finalmente 

que si se cortaba el comercio lícito no vendría tamb14n la separaci6n 

política. El consulado de Guadalajará por su parte no cooperaba con 

su .colega capitalino en las reclamaciones para hacer cumplir el bando 

de Calleja, diciendo que no podían aplicarlo a los barcos que llega

ban a San Blas y estaban ignorantes de ~l. Un poco al margen de los 
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demás documentos se encuentra una queja que parece ser de! consulado 

de Manila acerca de que el gobierno de Guadalajara y las autoridades 

d f ~ l - t!O e Tepic avorec~an a os panamenos. No cabe duda que a estas altu-

ras el consulado de México ya habia perdido buena parte de su influen

cia en el virreinato y por otra parte exist!a un divorcio casi comple

to con 10s consulados provincianos, aferrándose aún a ideas como el 

cierre de puertos y el sistema de flotas. El consulado de Guadalajara 

estaba concentrado en sus actividades comerciales a través de San Blas 

y con las provincias del norte, mientras que el de Veracruz hacía lo 

mismo en su zona de influencia y parecía estar imbuido de teor!as mer

cantiles mas acordes con las circunstancias de la época. 
\ 

Merece tratamiento aparte uno de los Qltimos intentos españoles 

por afianzar sus relaciones mercantiles con las colonias y que tuvo 

especial relevancia para el Pacifico noroccidental. Desde 1793 hab!a 

existido el proyecto, por parte de los Diputados Directores de los Gre

mios Mayores de Madrid, de efectuar expediciones comerciales a Callao, 

San Blas y Californias. Para ese prop6sito se dict6 una real Orden el 

1 de octubre de 1793 que otorgaba el permiso para realizar una expedi

ci6n de ensayo con exenci6n de impuestos. Al parecer, la empresa no 

se llev6 a cabo y en 1795 se presento un mercader, Román Márquez, a 

quien se le concedieron mayores facultades como la de que si no hubie

ra compradores en san Blas podr!a internar sus productos y venderlos 

donde más le conviniera, asimismo, podía comerciar lo que quisiera 

durante el viaje de regreso. 81 Tampoco hay noticias de si Márquez pu

do cumplir con sus planes y, aunque el proyecto sigui6 vigente, la co

rona renov6 el permiso con otra Orden el 3 de julio de 1818. A con

secuencia de este último decreto, o el de 1 de julio de 1819 mencio

nado posteriormente, fue que a principios de 1820 lleg6 a San Blas 

una fragata angloamericana, La China, que trata productos españoles 
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desde cadiz e invoc6 en su favor todas las prerrogativas concedidas 

en 179J, 1795 y 1818.82 No existen mayores datos acerca de quE ~ito 

tuvo La China, aunque sí es muy significativo que el comercio de la 

metr6poli tuviera que recurrir a navíos y marinos norteamericanos. 

En el curso del mismo año, marzo de 1820, un funcionario metropo

litano apellidado Sa!m6n escribía al virrey Apodaca para transmitir 

una queja de Fernando de la sierra, comerciante gaditano, acerca de 

que las aduanas y oficinas fiscales de San Blas, Tep1c y Guadalajara 

no respetaban los privilegios de las expediciones desde C&diz. 83 Como 

la fecha es muy cercana a la llegada de La China a San Blas suponemos 

que otro navío atrac6 tiempo atr4s. Un poco m4s adelante, julio de 

1820, un funcionario fiscal de C4diz, Basilio de Nimuesa, dio permiso 

al comerciante Dionisio Prendergast para enviar un barco a san Blas 

bajo la protecci6n ae toda 1a legislaci6n anterior. Prendergast fle

t6 la fragata norteamericana Mentor para comerciar en san Blas, Guay

mas y Acapulco con escalas ·en Guayaquil y el Ca!lao.84 El virrey Apo

daca, por su parte, decidi6 dar aviso a las autoridades fiscales del 

virreinato, al intendente de Guadalajara y a 10s gobernadores de las 

dos Californias para que dieran todas las facilidades fiscales y na

vales a los barcos que llegaran de C4diz o de España bajo la protec

ci6n de las leyes metropolitanas.85 

Para esta Epoca las Cortes españolas, reunidas otra vez bajo la 

bandera del liberalismo, gracias al movimiento de Riego, sesionaban 

con objeto de darle una nueva estructura y sentido al imperio español. 

Referente al comercio, el 5 de octUbre de 1820 se proc1am6 un decreto 

para reglamentar las aduanas del imperio por el que prácticamente se esta

blecía el libre cODercio. Im barcos de la metr6poli y de las colonias 

podian transitar libremente entre cualquiera de los puertos habilita

dos para el com~rcio libre y aunque se suponía que solo e~os barcos 
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podían realizar el comercio dentro del imperio, tambi~n se dej6 la 

puerta abierta a los extranjeros mediante una carga impositiva mayor 

y, extraoficialmeñte, mediante transbordos y fletamentos. El 9 de 

noviembre de 1820 se designaron los puertos habilitados para el comer

cio libre y en Nueva España los elegidos fueron Campeche, Veracruz, 

Tampico, Soto la Marina y Ban!a de ~an Hernardo, sobre el litoral 

atlántico, mientras que en el.Pacifico se design6 a Tehuantepec, Aca

pulco, San Blas, Mazatl4n, Guaymas, ~an Diego y Monterrey. En la mis

ma fecha qued6 abolido el Reglamento de 1778 que tanto nab!a signifi

cado en su momento para las relaciones mercantiles y navales del impe

rio español. 

Sin embargo, -las reformas llegaron demasiado tarde para ser apli

cadas en Nueva España pues al iniciarse 1821 se proclam6 el Plan de 

Iguala, en septiembre se consum6 la independencia y en diciembre el 

gobierno provisional dict6 un arancel general provisional de aduanas 

por el que los nav1os de todas las naciones podían comerciar en los 

puertos m.exicanos. 86 Con esto finaliz6 toda una Apoca de modalidades 

econ6micas en las que hab1a prevalecido el inter~s de un grupo de co

merciantes monopolistas, a pesar de los intentos finales por moderni

zar las relaciones mercantiles del imperio español -y junto con ellas 

a todo el edificio colonial- se· impusiero~ las necesidades socioecon6-

micas y políticas de la Nueva España para establecer un nuevo orden. 

A prop6sito de los consulados novohispanos, y en especial el de 

la ciudad de Mhico, denemos consignar que en los 6ltil11os años del do-

minio colonial español parecieron resignarse a sobrellevar la situa

ci6n, pues disminuyeron el n6mero y el tono de alegatos tan encendidos 

como los de 18lb y 1817. Cuando se inici6 1821 los priores del consu

lado de México acusaban recibo de un decreto emitido por las Cortes 

para que los consulados se reunieran en juntas generales de comercio y 
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dieran su opini6n acerca de la utilidad y necesidad de fomentar lama

rina en todo el imperio. EJ. consuJ.ado respondi6 que era un asunto 

d•J. mayor interEs y proponlan consuJ.tarlo con J.os otros consulados. 87 

al 1inico consulado que respondi6 fue el de Veracruz que expresaba su 

pesimismo por la faJ.ta de personal de marinerla, la escasez de mate~ 

tiales de construcci6n naval, J.a extensi6n del litoral. a vigilar y la 

aoca ayuda del gobierno. una vez consumada la independencia fue un 

lliembro del consulado de Veracruz, Jos6 María Quir~s, quien todavía 

intent6 rescatar parte de los antiguos privilegios al 1ns1stir en la 

necesidad de limitar el n1imero de puertos abiertos al comercio y se

guir confiando en la posibiJ.idad de controlar el tr4fico mercantil por 

los canales acostumbrados. 88 

Por lo que respecta al consuJ.ado de Guadalajara este gremio mer

cantil. parecla haberse dedicado a la atenci~n defi~itiva de! comercio 

por San Blas y su proyecciOn hacia las Prov1nc1as Internas. El flujo 

de navtos continuaba sin interrupci6n a san Blas desde J.as otras colo• 

nias y desde -puertos del golfo de CaJ.ifornia1 tambiEn se mantenía 

cons.tante la presencia de buques ingleses y norteamericanos en toda la 

regi6n del mar de CortEs -seg(ln informes de marinos novohispanos-, 

bien bajo la forma de balleneros o declar4ndose abiertamente como co

aerciantes.89 Haciendo gala de oportunismo pol!t!co ei consulado de 

Guadalajara supo adaptarse a los nuevos tiempos y desde que se produjo 

el triunfo insurgente adopt6 el titulo de consulado nac1onal1 despuEs 

celebr6 entusiasmado la coronaci6n de Agustln de Iturbide, quien pidi6 

un pr6stamo forzoso de 600 000 pesos a cada consulado y a cambio dei 

cual los autoriz6 a recolectar un dos por ciento sobre todo el oro y 

la plata acuñada que saliera por aduanas terrestres, dispos1ci6n que 

signific6 para eJ. consul)ldO jalisciense, entre 1822 y 1824, un reembol

so de casi 92 000 pesos. La inestaJ:>ilidad poiltica y econ6mica del 
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país provoc6 que a la caída de Iturbide el nuevo congreso constituyen

te pidiera al consulado de Guadalajara un nuevo préstamo de 100 000 

pesos, en abril de 1823, 90 y que·en 1824 el congreso del estado de Ja

lisco impusiera otro préstamo forzoso de 12 000 pesos, 91 siendo estas 

operaciones, aparentemente, las últimas que se realizaron con el go

bierno antes de la extinci6n de los consulados. 

El final de los gremios mercantiles novohispanos se decret6 el 

16 de octubre de 1824 cuando el congreso orden6 que cesaran en sus 

funciones con respecto a los asuntos federales. Después de eso fue 

cuesti6n de tiempo que las legislaturas estatales ordenaran su final: 

el consulado de Veracruz y el de Guadalajara, nacidos en 1795, termi

naron su existencia oficial en noviembre de 1824, mientras que el de la 

ciudad de México se refugi6 en el estado del mismo nombre y prolong6 

su agonía hasta 1827. 92 Resulta hasta cierto punto simb6lico que los 

consulados j6venes, nacidos tanto por el desarrollo econ6mico regional 

novohispano como por el aliento de la monarquía y las reformas borb6-

nicas, fueran los primeros en desaparecer, mientras que el añejo y 

otrora poderoso consulado capitalino encontr6 un último refugio al em~ 

bate de las nuevas ideas. Cualquier estudio sobre la historia socioe

con6mica del México colonial tiene que referirse invariablemente al 

papel crucial que desempeñaron las instituciones consulares durante 

dos siglos y medio, o durante tres décadas. En el caso de nuestra 

historia regional del noroeste mexicano y del comercio marítimo en el 

golfo de California los polos opuestos se tocan: pocas instituciones 

tuvieron tanta influencia, negativa en su mayor parte y positiva en 

una porci6n menor, en las relaciones econ6micas y el desarrollo social 

de las provincias situadas a la orilla del mar de Cortés. 
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3. Persistencia de los problemas econ6micos regionales al inicio del 

siglo XIX y-expectativas al t,rmino de la guerra de independencia. 

Tras habernos ocupado de J.a.,poca de los proyectos (1740-1768) .y 

el periodo de las reformas borb6nicas hasta el final deJ. siglo XVIII, 

trataremos de presentar ahora una visi6n de la situaci6n que privaba en 

el noroeste novohispano al iniciarse el siglo XIX. Para ello conside

ramos necesar.io empezar por señalar la ubicaci6n de las provincias 

noroccidentales en el contexto del virreinato. Las Californias habían 

sido separadas de la Comandancia de las Provincias Internas desde 

1792 y estaban sujetas a la .autoridad directa del virrey; para esos 

años Monterrey ya hab!a sustituido a Loreto como c~ita1 de la provin-
i 

c1a, pero en 1804 se dividi6 el territorio en la Alta_y la Baja Cali-

fornia, provincia esta Gltima de la que Loreto volvi6 a ser la capita!L

La Baja California era tal vez la provincia noroccidental que ds pe~ 
1 

nuria sufr!a, pues aparte del hostil medio geogr4fico que limitaba las 1 
1 

posibilidades de colonizaci6n, exist!an otros graves factores que con- j 

dicionaban negativamente su desarrolló econ6mico: uno de ellos era la 

reducida cantidad de habitantes y otro fue la escasa comunicaci6n na-

val con eJ. continente, factor que en eJ. caso de la pen!nsula era im-

prescindible superar. Fuera de la subregi6n del ·sur de la Baja Cali-

fornia, comprendida entre La Paz y cabo San Lucas, donde subsist!a una 

limitada actividad minera y empezaban a desarrollarse las actividades 

agropecuarias, esencialmente J.a ganader!a, el resto de la Antigua ca

lifornia no ten!a mis actividades econ6micas que las limitad!simas de 

\ 
1 

1 

\ 

( 

-las misiones y del presidio de Loreto, Esta situaci6n se prolong6 

basta el triunfo del 1110vim1ento independentista, 10 que aunado al 

aislamiento de las californias se reflej6 incluso en el hecho de que .. 
fueron las Gltimas y m!s reacias provinct~s en aceptar la separaci6n 

pol!tica de España. 
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Sonora y Sinaloa no estaban en una situaci6n tan desesperante, 

pero padecían los mismos problemas que habían aquejado a tOdas las 

provincias del norte novohispano durante dos siglos y medio: escasa 

colonizaci6n, permanente inseguridad fronteriza, falta de producci6n 

artesanal, desigual y oneroso abastecimiento mercantil y una incierta 

pol!tica gubernamental hacia las diferentes regiones septentrionales. 

Desde 1734 Sonora y Sinaloa habían constituido un territorio tínico e 

independiente, separado de la autoridad de Nueva Vizcaya, pero cuando 

se fund~ la Comandancia de las Provincias Internas, en 1777, el gobier

no de sonora y Sinaloa pas6 a depender de ese organismo. Aunque las 

intendencias se establecieron en 1786, Sonora había sido la regi6n 

donde se experiment6 el sistema desde 1771, por lo q.ue los máximos 

funcionarios provinciales reunieron casi siempre ambas funciones, las 

de gobernador y las de intendente, las que ejercieron hasta el t,rmino 

de la dominaci6n española. Cuando se iniciaba el siglo XIX la inten

dencia de Arizpe era la que ocupaba el segundo lugar en extensi6n te

rritorial con 19 143 leguas y, en camoio, el dltimo lugar en número 

total de habitantes (121 40U), segdn los informes que recopil6 Humboldt 

en 1803. 93 

Alejo García Conde fue el gobernador intendente de ~onora y Sina

loa durante el periodo comprendido entre 1796 y 1813, por 10 que conti

nuamente estaremos refir1,ndonos a ,1, bien sea como el gobernante de 

la provincia o como el autor de varios informes referentes a la situa

ci6n de las provincias noroccidentales. A causa de su prolongado 

desempeño como gobernador intendente, las opiniones y conceptos de Gar

cía Conde ten!an el peso de la experiencia y lleg6 a ser tan favoreci

do por las autoridades españolas que, desputs de su gobierno en Sono

ra, pas6 a ser gobernaddt- e intendente de Nueva Vizcaya y1 por breve 

tiempo, comandante de las Provincias Internas. 94 Ya lo habíamos men-
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cionado anteriormente en relaci6n con un caso de comercio ilícito acae

cido en Guaymas y aunque su actuaci6n no fue entonces todo lo apegada 

a los reglamentos del gobierno español que debería haber sido, García 

Conde sali6 bien libr~do de! trance. 

Garcla Conde intervino en forma destacada como coord1nador de 

una serie de informes elaborados por loa funcionarios locales de toda 

la intendencia de Arizpe, entre 1804 y 1805, en respuesta a un cues

tionario que e! consulado de veracruz había enviado a todas las provin

cias del virreinato solicitando informaci6n detallada de las activida

des econdmicas en cada regi6n. 95 Bl cuestionario se dividía en diez 

.apartados que debían contestar los subdelegados de cada partido de las 

intendencias o en su defecto, sobre todo en el norte, los comandantes 

de presidios. Respecto al caso especifico de Sonora debemos decir que 

Garcla C:Onde intervino continuamente para enmendar los informes de va

rios subdelegados e incluso dec1di6 elaborar un resumen de todos los 

documentos con objeto de aclarar varios puntos.96 Los partidos cuyos 

subdelegados respondieron o participaron de alguna manera en los in~ 

formes fueron Rosario, Maloya, Copala, Mazauán, Cosa14, CUliacan, Si

naloa, Bl Fuerte, Alamos, Ostimuri, Sonora, Bacoach1, Bavispe, Buena

vista, Pitic, Fronteras, Cieneguilla, Altar, Tubac y 'l'ucs6n. En cuan

to a los asuntos acerca de los cuales se ~olicitaba informaci6n· pode

lllOS modernizar los t6rminos para decir que los diez apartados eran: 

caracterlsticas geográficas, obras p11blicas~ defensa militar, cuestio

nes fiscales, comercio, agricultura, ganadería, industria, ocupaciones 

y observaciones generales. 

Bn los informes destaca desde luego el hecho de que en los par

tidos de! sur -el actual estado de Sinaloa y sur de sonora-, era donde 

existlan las mayores concentraciones urbanas, mientras que las pobla

ciones norteñas (Pitic, Cieneguilla, Tubac, Altar y TUcs6nl eran las 
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que menos habitantes tenían; se nota también que la minería de metales 

preciosos era considerada aún como la mayor fuente de riqueza en toda 

la intendencia, aunque había quejas sobre la falta de mano de obra y 

desinter~s por otro tipo de minerales sobre los que preguntaba el con

sulado de Veracruz (como el fierro, plomo, estaño, cobre, mármol y 

yeso) _Y? Por lo concerniente al rengl6n de obras públicas puede apre

ciarse una ausencia casi total de caminos, puentes y edificios de cier

ta importancia, pero ya se menciona la existencia de algunos molinos 

de harina. Con referencia a las cuestiones militares s6lo se mencio

naba como fuerza organizada a la que estaba encargada de la custodia 

de Mazatlán, aunque debemos hacer la aclaraci6n de que prácticamente 

todos los habitantes de la provincia, incluyendo grupos de indígenas 

aliados a los colonos, participaban en las milicias para combatir las 
98 incursiones de tribus hostiles, especialmente apaches, 

Dos renglones que interesan particularmente a este estudio son 

los de las cuestiones fiscales y mercantiles. Las primeras tenían un 

curso que casi se acercaba a la normalidad en los partidos del sur, 

mientras que en los partidos del norte parec!a haber tal desorden que 

García Conde aparentemente dio 6rdenes de no contestar ese rengl6n. 

El apartad:>comercial, por lo contrario, es muy revelador, pues el con

sulado veracruzano lo hab1a sUbdividido en siete secciones: tres para 

saber de d6nde se importaban productos a la regi6n (Europa, Asia y 

resto de Am~rica), dos para saber qu~ y hacia d6nde se exportaban pro

ductos regionales, una para e! contrabando y una para notas. Los 

funcionarios locales prefirieron englobar sus respuestas respecto al 

origen y tipo de mercancías que se importaban diciendo que todo llega

ba por una sola vía, la terrestre, y se vend1a por los mercaderes sin 

establecer diferencias (telas, loza, semillas, algunos comestibles 

elaborados, materiales para la miner!aJ, el sistema que funcionaba en 
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forma ina!terab!e desde hac!a m!s de dos siglos. Lo mismo se puede 

decir respecto a !as exportaciones: no se produc!a ni ~e enviaba nada 

a ninguna parte, tajante dec!araoi6n que proyectaba una imagen econ6-

mica desoladora, ejemplo t!pico de! comercio unilateral o "pasivo•, 

propiciado por el sistema de IIDQjproducci6n minera que creaba uncir

cuito cerrado de-consumo donde se intercámbiaba metal precioso por 

todo tipo de satisfactores, Tambi~n respecto a! contrabando habia 

unificaci6n 'total pe criterios y se afirmaba· que no exist1a, pues se 

argufa en los informes que a nadie le interesaba, ni le conven1a, ni 

se pod1a realizar. Garc!a conde no. estuvo de acuerdo .con esta afirma-
·• 

ci6n y en su resumen de 1805 manifestaba su arátma e impotencia ante 

el comercio il!cito, que, a! decir .suyo, se efectuaba casi abiertamen

te por la falta de vigilancia costera. 99 Fue en estos años que surgi6 

con toda su fuerza el fen6meno del contrabando y es de llamar la aten

ci6n el encubrimiento, no sdlo de los colonos sino tambi~n de las auto

ridades locales,--a una actividad que ven!a a solventar !os problemas 

de abastecimiento regional y a poner en crisis el centenario sistema 

de distribuci6n mercantil desde la ciudad de Mhico. Por otra parte, 

este comercio maritimo il!cito vino a favorecer, en menor grado, e! 

desarrollo de cierta~ i~dustrias originadas en !as actividades· agrope

cu.arias ~como la harinera~ que ahora pod!an tener salida por la v!a 

mar1tima, 

Los -cuestionarios tambi~n inclu!an preguntas acerca de catorce 

diferentes art!culos agr!colas y aunque el ma!z todavia figuraba como 

el cultivo predominante, ya se puede advertir la creciente importancia 

de! trigo. Se mencionaban tambi~n las posibilidades que tenian de un 

mayor desarrollo el cultivo de las legumbres, del algod6n y de la ca

ña de azücar, y de otras plantas tint6reas y medicinales que se daban 

en estado silvestre, La ganaderia ocupaba un lugar preponderante en-
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tre las actividades econ6micas de Sonora y ~inaloa, donde los amplios 

espacios y los pastos adecuados permitieron la crianza y reproducci6n 

de grandes hatos de ganado vacuno, equino y mular. Desafortunadamen

te para las provincias noroccidentales casi no se industrializaba esa 

riqueza ganadera, pues s6lo se usaba lo necesario para los reducidos 

intercambios regionales y apenas en las siguientes d~cadas empez6 a 

producirse carne seca, sebO y jab6n que se transportaban por v!a ma

r!tima a san Blas, junto con el articulo más solicitado del noroeste, 

la harina.100 Como ocupaciones principales en la provincia se mencio

naba desde luego a la minerla y. aunque los informes son muy confusos 

en este·aspecto, parecian seguirle en importancia el pastoreo, la 

arrierla y la agricultura, actividades en las que participaban indis

tintamente casi todos los colonos. Existlan unos cuantos artesanos 

(herreros, carpinteros, albañiles, sastres, plateros y zapateros) que 

trabajaban aisladamente y sin recursos, por lo que su trabajo pasaba 

casi inadvertido; en cuanto a las actividades mar!timas existe un re

velador comentario que dec!a •1a gente no es afecta•, suponemos que 

a la marinería, ya que las actividades pesqueras llegaban a realizar

se por temporadas en las costas sinaloenses y en forma casi regular por 

los indios yaquis en la costa de Sonora; previamente se habla mencio

nado en otros apartados que los 6nicos puertos con buenas condiciones 

prara recibir nav!os eran los de Guaymas y Mazatl&n, pero en general 

los informantes no concedlan gran importancia a la comunicaci6n o~ 

las actividades mar!tl.JD.as, Finalmente, el último apartado, el de las 

•observaciones generales", contenta variados comentarios de los subde

legados. Algunos expresaban sus ideas para establecer industrias 

textiles o tabacaleras, otros insistían en que se promovieran las ar

tes y oficios mecánicos, los más persistían en el optimismo típico de 

los que esperaban el resurgimiento de los reales mineros. 101 
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Por la simple comparaciOn de los informes podemos advertir que la r\ '-' 

subregi6n del sur tenía un mayor desarrollo econ6mico que la del nor

te, debido a mGltiples factores entre los que podemos destacar un pro

ceso de colonizaci6n más adelantado y favorecido por la pacif1caci6n 

total de los ind1genas, la menor lejanía respecto de los centros im

portantes de la industria y del comercio novohispanos, y una mayor fa

cilidad para utilizar los abundantes recursos naturales de la zona. 

Esto no quiere decir que Sonora fuera una zona deprimida respecto a 

Sinaloa, ya que algunas sUbregiones, como Jllamos y Ostimuri, tenían 

incluso mayor cantidad de pobladores y de producci6n agropecuaria que 

cualquiera de los partidos de la subregi6n sinaloense, pero la misma 
• 

extensi6n geográfica de 'los partidos sonorenses; el medio ambiente 

geográfico y su condici6n de frontera limitaban sus posibilidades de 

progreso. De los informes se desprende tambi,n que la minería seguía 

siendo el eje de la mayoría de las actividades en Sonora y Sinaloa, pe

ro que ya enfrentaba problemas cada vez ús graves de financiamiento y 

operaci6n por la a1teraci6n que habían sufrido los circuitos comercia

les a causa de las reformas b0rb6nicas, Esas reformas, en el caso de 

las provincias alejadas del centro del virreinato, no lograron impul

sar a gran escala la minería. Las actividades agropecuarias, por el 

contrario, tenían amplias posibilidades gracias a que no era necesario 

hacer fuertes inversiones, a que el medio geográfico del noroeste fa

vorecía la agricultura y la ganader1a, y a la liberaci6n de trabas 

fiscales para exportar productos a regiones aledañas, bien fuera por la 

vía terrestre o por la mu~ accesible del. golfo de california. 

Desde luego, todas las provincias norteñas continuaban con el gra

ve problema de la falta de actividad artesanal y dependían para su 

abastecimiento ~e las rEJJiones novohispanas que s! contaban con algu

na producci6n del ramo textil (Puebla, QuerEtaro, san Miguel el Gran-
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de). La red de comercio interna ya no era monopolizada en forma ab

soluta por los comerciantes de la ciudad de México puesto que los 

mercaderes provincianos ya intervenían y acudían a las compras de ma

yoreo en Veracruz, pero aún resultaba insuficiente y excesivamente 
102 costosa para los colonos del norte. El consulado capitalino toda-

vía controlaba la mayor parte del comercio que se efectuaba por Aca

pulco, aunque, como ya nemos visto, en San Blas empezaba a desarro

llarse un núcleo comercial que recib!a mercancías provenientes del 

Atlántico -por la ruta de Panamá- y del Pacifico, tanto por medios 

11citos como ilícitos. Durante la guerra de independencia se acele

raron los cambios en las relaciones econ6micas de todo el virreinato 

y, sin embargo, el septentri6n de la Nueva España fue la regi6n donde 

más tardaron en presentarse los signos del cambio. 

Un buen ejemplo de la situaci6n imperante en el noroeste de~ vi

rreinato lo encontramos en el informe que Alejo Garc!a Conde, todavta 

gobernador intendente de ~onora, rindi6 en 1813 al comandante de las 

Provincias Internas, Bernardo de sonavia. 103 El informe lo habla or

denado el anterior comandante, Nemesio Salcedo, en respuesta a su vez 

de un decreto del ministerio de Hacienda de Indias que deseaba conocer 

datos estadísticos de las Provincias Internas. Garcta Conde iniciaba . 
su reporte con una exposici6n de las dificultades para cumplir esa 

orden superior a causa de la vasta extensi6n territorial de la inten

dencia de Arizpe y la falta de personal capacitado para recoger la in

formac16n según los formularios gubernamentales. Despufis de quejarse 

del corto número de fuerzas militares que hab!a en el noroeste y dedi

car un comentario condenatorio al movimiento insurgente encabezado por 

Hidalgo, Garc!a Conde describ!a el territorio sometido a su mando (sus 

limites y poblaciones) y lo dividta en dos secciones: Sinaloa, entre 

el rto de las Cañas y el Mayo, y ~onora, entre el Mayo y una incierta 
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frontera norte (hasta el grado 33 de latitud norte, aproximadamente). 

Se quejaba de lo vasto de la provincia y proponía separar Sonora de 

Sinaloa, dándole a esta 61tima como posible capital el poblado de Cu

liacán y a la primera el de Arizpe, donde tambiAn podría establecerse 

una.AUdiencia en vista de su lejanía a Guadalajara.104 

ñs adelante hacia una descripci6n de las características geográ

ficas físicas en la que 1nclu!a un encendido elogio de la potenciali

dad ganadera y pesquera del noroeste novohispano1 tambiAn destacaba 

las notables posibilidades de la regi6n en materia agrícola (trigo, 

algod6n, legumbres y hortalizas, tabaco, plantas tint6reas y medicina

les) y en riqueza mineral lsa!inas, yeso, oro y plata), aunque recono

cla de esta 6ltima que en esa •poca no era costeable su explotaci6n, 

sobre todo •si falta la industria y vida laboriosa de sus habitantes•;os 

Basta aqu! llegaba en su descr1pc16n de los recursos naturales de la 

intendencia de Arizpe, pues en seguida, ·a partir del punto nfimero 29 

de su informe, expresaba una amarga queja por la falta de artesanías 

o de industrias y por la carest!a del abastecimiento comercial que con 

sus altos costos frenaba todas las actividades productivas -minería y 

agricultura especialmente-, con lo cual contribu!a de manera importan

te a provocar un descenso en el nivel de los empleos y por consiguien

te en el desarrollo de toda la provincia. 106 El remedio que proponía 

Garcla Conde para este vicio econ6mico era el mismo que habla propues

to Josd Rafael Rodríguez Gallardo sesenta y tres años atrás, el comer

cio mar!timo, aunque ahora con las modalidades que ofrec!a la Apoca y 

con un tono más decidido contra el tambaleante poder del consulado de 

Mhico: 

El primero (_conceptci7 que ocurre a mi celo es el de fomentar 

el comercio marít;imo, concediindole alguna rebaja de derechos 

que incline a la construcci6n de buques y a la introducci6n por 
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mar de los g~neros, frutos y mercaderías que se necesitan para 

la provisi6n de la Sonora y Sinaloa, pues aunque ya se ha otor

gado esta gracia para los efectos que vienen de Guatemala y de 

la Am~rica Meridional considero preciso hacerla extensiva a 

los puertos de Nueva España, Este arbitrio desde luego produ

ce la ventaja de que se disminuya el importe de los fletes, y 

que en retorno pueden llevarse cueros al pelo, harinas, quesos, 

y tal vez unto y carne seca para algunos de los parajes de la 

costa. Al principio costará mucha dificultad establecer este 

giro porque es preciso pelear con la indolencia del pa!s, con 

la falta de luces de muchos mercaderes, con el inter!s de otros, 

y por último con la oposici6n del comercio de M!xico, que se 

resentirá de esta providencia, pero además de que a cada uno le 

queda la libertad de traer sus memorias del paraje que conven

ga a sus particulares negociaciones, el tiempo, la constancia 

y prudencia con que deben irse venciendo los inconvenientes que 

se presenten para llevar este proyecto a toda su posible per

fecci6n, desengañará a muchos, convencerá a otros, y por fin 

vendrán todos a bendecir la mano juiciosa del gobierno que ha 

sabido proporcionarles las incalculables ventajas que deben 

traerles su establecimiento, cuyos resultados han de ser, segGn 

mi modo de pensar, el fomento y felicidad de estas recomenda

bles provincias. 107 

Incluía también una relación de los puertos de Sinaloa y Sonora 

por donde se podr1a realizar ese tráfico mercantil y ninguno le pare

cía más adecuado que e! de Guaymas por sus condiciones naturales y 

por estar en paraje oportuno y proporcionado para el comercio de 

dicha provincia de Sonora y mucha parte de la de Sina!oa ••• ". De la 

misma manera, García Conde llegaba a proponer qu~ personal y construc-
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~iones debían existir en Guaymas, asI como tomar ejemplo del funciona

miento de San Blas. Reconocía que Mazatlán reunía casi las mismas 

condiciones que Guaymas, y sin nécesidad de hacer tantas inversiones, 

pero mencionaba que la guarnici6n militar de ese lugar se había pasa

do no hacía mucho tiempo a los insurgentes y era necesario hacer drás

ticas reformas organizativas en ese punto.108 En seguida proponía ~e 

adelds de habilitar yarios puertos para el comercio por mar se debían 

instituir varias ferias comerciales en el noroeste, eventos para los 

cuales debía consultarse la opini6n del consulado de Guadalajara y de 

las juntas econ6m1cas regionales que podrían establecerse con ese pro

p6sito.109 

SegQn García Conde, otro "arbitrio" o proposici6n consistía en 

formar esas juntas econ6micas, que estarían compuestas por el goberna

dor de la provincia, o por los alcaldes de cada lugar, segdn el caso, 

por el cura, por dos agricultores, por dos mineros y por dos comercian

tes, todos personas elegidas por sus gremios de acuerdo a su experien

cia y capacidad. Las junt.as ses1onar!an en la residencia del goberna

dor o en las casas capitulares de cada loca~idad7 debían proponer ·los 

medios para fomentar la cultura, la industria y el comercio¡ podían 

alentar y discutir todo tipo de inventos y proyectos _que buscaran el 

mejoramiento regional; estarían obligados a fundar escuelas elementa~ 

les y experimentar nuevos m~todos y sistemas de explotaci6n agropecua

ria y buscarían el establecimiento de industrias y talleres (textiles, 

mineros, artesanales). Aunque reconoc!a que existían muchas dificul

tades morales y materiales para estas juntas, hacía una exhortaci6n a 

superarlas y. sugería que se entregaran premios -aportados por el con

sulado de Guadalajara y administrados por comerciantes "de conocido 

caudal"- a los niños adelantados en el estudio, a las madres laborio

sas y a los hombres más productivos en cualquiera actividad. Los pre-
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mios se entregarian en la Navidad (dinero en efectivo, medallas, li

bros, telares, aperos), durante una ceremonia solemne que incluir!a 

una mesa de honor con el retrato del rey, misa y sermones contra la 

"ociosidad". 110 

Los últimos puntos del informe de Alejo García Conde estuvieron 

dedicados a destacar las cualidades de los colonos del noroeste y re

batir teor!as discriminatorias acerca de que la latitud, el clima y 

los alimentos del septentrión novohispano y americano provocaban una 

inferioridad intrinseca de sus habitantes. Proponía, sí, combatir la 

ociosidad y la miseria mediante la diversificación de ocupaciones, en 

lugar de limitarse a la mineria como única opción de trabajo, Termi

naba recapitulando todas sus ideas y "medios que he creído conducentes 

para atraer sobre estas provincias la abundancia y felicidad". 111 

Aparte de su valor como documento curioso -esbozo del pensamiento 

ilustrado para aplicarse en los dilatados y despoblados territorios 

de la Hispanoamérica septentrional-, el informe de García Conde es un 

verdadero proyecto de desarrollo regional: el antiguo y anhelado pro

yecto del comercio marítimo en el golfo de California está planteado ya 

como una posibilidad inmediata y primordial para las necesidades de 

las provincias del noroeste. Se citaba también con insistencia el 

apoyo que podía esperarse del consulado de Guadalajara en tod~ lazo

na y se reconocía que fincar el futuro de Sinaloa y sonora en la mine

ria era encerrarse en un proceso viciado, aquél que s6lo habia benefi

ciado a un reducido sector minero y mercantil y que habia sido conve

niente a los intereses de la metr6poli. La defensa de las cualidades 

del colono norteño por parte de García Conde parece reflejar un senti

do de identif1caci6n regional y complementar un programa de las futu

ras posibilidades del noroeste. 

En los apartados anteriores de este capitulo hemos descrito cómo 
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aument6 el comercio il!cito y el comercio intercolonial en el golfo de 

california aprovech4ndose cada resquicio que permit!an las leyes del 

libre comercio instituidas por la monarqu!a borb6nica. Cuando estall6 

la guerra de independencia se acentu6 el proceso de dislocamiento en 

el sistema comercial del noroeste y las mismas autoridades españolas 

colaboraron en la protecci6n del comercio efectuado por la v!a mar!ti

ma para defender las neaesidad~s y los in~ereses regionales, de modo 

que al consumarse la Independencia. y darse a conocer el Arancel de 

Aduanas Mar!timas y Fronterizas que declaraba el comercio libre con 

todas las naciones del mundo, pr4cticamente se daba curso legal a un 

hecho consumado. 112 Dicho Arancel, sin embargo, prohib!a la importa

ci6n de tabaco, algod6n, cera y otros art!culos menos importantes, 

ademas de exigir e! pago de un impuesto 6nico de veinticinco por cien

to a todas las mercanc!as extranjeras que se introdujeran. S6lo qued,e 

ban libres de pago de impuestos algunos art!culos como el azogue, los 

instrumentos cient!ficos, la maquinaria de cualquier tipo, los libro•• 

el lino en rama, los animales vivos y las plantas ex6ticas·. P.ara la 

exportaci6n se gravaban el oro y la plata, acuñadas y en pasta,la gr•• 

na y la vainilla. 113 La rapidez en expedir ese reglamento revela el 

interés de! nuevo gobierno por controlar el rengl6n aduanero y comer• 

cia!, ya que en vista de la apremiante situaci6n financiera del pa!s 

el anico ingreso constante y seguro de los gobiernos independientes 

proven!a de las aduanas. Resulta significativo que en el congreso l 
constituyente de 1823 fuera el diputado por Ba~a California, Manuel / 

Ortiz de la Torre, quien argumentara con m4s ardor en favor de un co-1 
1 

mercio libre que parec!a irse restringiendo al paso del tiempo en fa-¡ 
\ 

vor de cierto proteccionismo econ6mico.114 _,..,-J .--
En medio de la conmoc16n general provocada por la independencia 

de Mbico, o por causa de la misma euforia, vieron la luz p'libllca va-
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rios estudios dedicados a exaltar las posibilidades de desarrollo 

econ6mico del nuevo país. Uno de los m!s conocidos fue el de Sim6n 

Tadeo ortiz de Ayala, decidido partidario del liberalismo econ6mico y 

de las teorías fisiocráticas. 115 Buena parte de su obra estuvo inspi

rada en la de Alejandro de Humboldt y por eso encontramos que repite 

datos proporcionados anteriormente por el científico alemán, algunos 

de ellos referentes a las actividades mar!timas que podían y debían 

impulsarse en los mares mexicanos, especialmente en el Pacifico. Acer

ca de las célebres perlas de California decia que serian muy útiles a 

la balanza mercantil cuando el gobierno estableciera "buceos de campa

na• en aquella regi6n; también recomendaba proteger el comercio de las 

peleterias del noroeste (seguramente se referta a la Alta California) 

y la pesca ballenera en las aguas cercanas a las islas Marias y San 

Blas. 116 Elogiaba la situación geográfica de México, pais ubicado 

entre dos océanos, lo que, seg1in él, permitiría una rápida comunica

ci6n maritima con todo el mundo y el desarrollo del comercio gracias a 

las riquezas naturales y a los que llamaba soberbios puertos del 

Pacifico ••• •, además de los que podrian abrirse en el Atllntico, y 

"las exquisitas y abundantes maderas de construcción, la superabundan

cia de fierro, cobre y resina [iiui/ favorecen los progresos de lama

rina y navegaci6n•. 117 Como ferviente partidariQ. del libre comercio, 

Ortiz de Ayala criticaba duramente el sistema de comercio interno du

rante la época virreinal al afirmar que hab!a resultado ruinoso para 

muchas regiones -como Nueva Galicia y las Provincias Internas- pues 

se hab!a efectuado a través de v!as terrestres por medio de la "esté

ril arrierta•.118 Siguiendo los pasos de tantos otros personajes, Or

tiz de Ayala proponia fomentar la colonizaci6n de la regi6n noroeste, 

pero esta vez impulsada~r el comercio libre, con lo que las Califor

nias dejarían de ser una carga al gobierno y desde sus puertos se po-
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dr!a colonizar la regi6n del Gila, se establecer!a comunicaci6n entre 

lluevo M&ico y Sonora, y se podrlan fortificar los llmites del illlperio 

hacia el Missouri. 119 Este era el optimismo reinante al iniciarse la 

vida deJ. Múico independiente. No se necesitaba m4s que administrar 

adecuadamente los inagotables recursos naturales y dejar fluir libre

mente su comercio para construir una nación poderosa. Con estos cuan

tos extractos referentes aJ. noroeste en la obra de Ortiz de Ayala po

demos entrever las esperanzas que exist!an respecto a la feracidad del 

noroeste y a su situaci6n geográfica privilegiada, en la ribera del 

~o. 

Antes de pro~ con el estudio de los proyectos para la nueva 

nación bagamos un pequeño parbtes1S para relatar lo sucedido en el 

noroeste entre 1821 y 1822. La consumaci6n de la independencia fue 

recibida con tranquilidad en las provincias noroccidentales del conti

nente, pero en la_pen!nsula no sucedi6 lo mismo y las primeras noti

cias se recibieron a trav& de los barcos mercantes que hacían escalas 
i 
\ . en Loreto y La Paz. La goleta Nuestra señora del carmen llegó a Maza

tUn el 4 de febrero de 1822 con J.a noticia de que los m1sioneros de 

la pen!nsula habfan expulsado a la persona enviada para comunicar la 

noticia de la separaci6n de Bspaña.12º Ese comisionado, Francisco Va

llarta, habla viajado en otra goleta mercante, la Concepci6n, en la 

/ 
que tambidn regresó a Mazat14n; el capitan de la Concepci6n, Juan 

G&aez, llev6 despuEs su cargamento comercial a Acapulco y al.lf repiti6/ 
lll . todas las noticl.as. Poco Uempo despul&s se presentaron en la pe-

n!nsula dos barcos de la escuadra naval chilena, comandada por Thomas 

Cocbrane, que bab!a recorrido el Pacífico en una expedici6n de ambi

guas finalidades y la cual estuvo anclada en Acapulco durante varios 

meses. Los sudamericaus reaJ.izaron algunos actos de pillaje en Sanl 

Jos@ del~ y en Loreto basta que fueron expulsados por los colono~ 
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peninsulares: esto vino a precipitar el ánimo de los bajacalifornianos, 

inquietos por las noticias, hasta culminar con el juramento oficial de 

inaependencia en Loreto durante el mes de julio. 

El comercio mar1timo en el golfo de California proseguía mientras 

tanto con regularidad. San Blas continuaba siendo el puerto destacado 

en la regi6n, al que llegaban navíos de C!diz, La Coruña, Valparaíso, 

Guayaquil, Lima, Manila, Acayutla, Acapulco, Mazatlan, Guaymas, san 

Jos~ del Cabo, Loreto y los puertos de la Alta California. Adem!s de 

los barcos españoles, hispanoamericanos y mexicanos, aparecen en las 

relaciones aduanales varios bajeles de origen inglas o norteamericano 

acerca de los cuales no existen datos referentes a su procedencia o 

destino. 122 La administración aduanal de Tepic fung1a como aduana ma

rítima pues ah! se llevaban las mercancías descargadas en San Blas y 

donde tambi~n se cobraban los impuestos de introducción, consulado y 

diputación provincial. Llama la atención el que se cobrara igualmente 

un impuesto de dep6sito a la harina que llegaba de Guaymas y era des

cargada en el puerto, mientras que el intercambio de barco a barco no 

causaba impuesto. 123 La harina sonorense era para entonces el artícu

lo más importante en el tráfico mercantil del mar de Cortés, sólo su

perado por las telas y otros productos manufacturados que llegaban en 

los navíos extranjeros. Con Guaymas como puerta de salida, las subre

giones del Mayo y del Yaqui empezaban a perfilarse como importantes 

zonas de producci6n agropecuaria que se servían de la vía marítima 

como la más adecuada para exportar su principal riqueza. 

Volvamos ahora al tema de los planes y las expectativas para el 

noroeste mexicano. A raíz de la consumaci6n de la independencia se ha

bía convocado a un congreso constituyente que diera forma institucio

nal a la nueva naci6n; por lo pronto se conservó la organizaci6n y la 

divisi6n territorial de la época virreinal y fue así que sobrevivie-
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ron por algunos años las llamadas Provincias 

un sector oriental y en uno occidental. Las 

Internas, divididas en, 
i'--._ 

provincias occidentales ) 

fueron objeto de estudio para un•grupo de diputados -Juan Miguel de 

Riesgo, Salvador Porras, Francisco Velasco y Manuel Jos! de Zuloaga- 1 
\ 

quienes produjeron un documento titulado Memoria sobre las proparcio-
\ 

nes naturales de las Provincias Internas Occidentales, dado a conoce~ 

en la ciudad de MAxico el 1 de julio de 1822.124 De esta Memoria 

extractaremos los temas que mfs interesan a nuestro estudio de la re

gi6n del golfo de California, puesto que el documento abarcaba las 

provincias de Nuevo Mú1co, Hueva. Vizcaya, Sonora y Sinaloa. Los di

putados principiaban por señalar las dificultades de comunicaci6n de 

Sonora y Sinaloa con otras provincias por el obst4culo natural de la 

Sierra Madre, despu!s daban datos estad!sticos de poblaci6n -estimaban 

130 000 habitantes para sonora y Sinaloa en 1822- y hac!an un re~uento 

de los recursos naturales entre los que elogiaban especialmente la ri

queza gana~era la! norte del r!o Fuerte sobre todo), los prOductos del 

mar (carey y perla), la diversidad de especies agr!colas (el trigo era 

llamado "el mejor del imperio"), y, desde luego, la conocida riqueza 

minera (oro, plata, salinas, cobre). Termina esa primera parte de la 

Memoria con el comentario de que el favor "de la divina providencia" 
• 

a Sinaloa y Sonora se vela disminuido por el desigual terréno geogrl-

fico, el clima extremoso y la escasez de agua. 

La Memoria es un documento muy extenso que abarcaba todo tipo de 

problemas -econ6micos, pol!ticos, de colon1zaci6n, militares, aqminis

trat1vos, eclesiásticos y judiciales- y como en todos los estudios 

acerca del noroeste habla lamentaciones por la escasa y desordenada 

colonizaci6n durante la dom1naci6n española, por lo que se hacia un 

breve resumen de varios momentos claves en la admin1straci6n guberna

mental respecto al noroeste (su separaci6n de Nueva Vizcaya, las visi-
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tas del marqués de Rubí y de O'Conor, por ejemplo), con especial énfa

sis en la creaci6n de la Comandancia General de las Provincias Internas 

y la actuaci6n de Teodoro de Croix, personaje a quien no escatimaban 

elogios. El oojetivo de destacar la efectividad administrativa de la 

Comandancia se hac!a para sugerir una mayor autonomia a los funciona

rios que gobernaran las provincias norteñas, mismas que, segdn su cri

terio, deb!an ser subdivididas en varios estados o departamentos, 

aunque sujetas a dos capitanes generales, 

Respecto al problema especifico del noroeste propon1an dividir 

Sonora y Sinaloa, cuyas respectivas capitales serian San Miguel de 

Horcasitas y Culiac&n, en lugar de la siempre criticada poblaci6n de 

Arizpe¡ una de las razones principales por la que se propon1a a San 

Miguel de Horcasitas era que desde ah! podr!a controlarse mejor la ac

tividad comercial que se desarrollaba en Guaymas, Esta preocupaci6n 

por las actividades comerciales recibi6 bastante atenci6n de los dipu

tados, quienes se hac1an eco de otras opiniones referentes a lo esca

so y caro del abastecimiento m~rcantil. Cuando se ocuparon de los 

asuntos militares propusieron que los puertos de Guaymas y Mazatlán 

contaran con una protecci6n adecuada, ya que a través de ellos se rea

lizaban con fluidez algunas de las operaciones mercantiles para el 

noroeste, desde que hab!an sido abiertos para ese tráfico durante la 

época española. Retomaban tambi,n la idea expuesta por Alejo García 

Conde en el informe de 1813 relativa a la formaci6n de juntas econ6mi

cas de fomento1con fondos que deber!a aportar el consulado de Guadala

jara, proposici6n· Asta que parecía revelar la influencia que ese gremio 

mercantil tenia en el noroeste de México, 

Ya para terminar, los diputados Riesgo, Porras, Velasco y Zuloa

ga, resumían todas sus consideraciones en veintid6s puntos concretos 
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por los que se propon!a una nueva divisi6n política, el establecimien

to de cuerpos judiciales regionales, el reforzamiento de los centros 

fiscales, la secularizaci6n de-las misiones, la reorganizaci6n de las 

fuerzas militares y la regularizaci6n de la tenencia de la tierra. 

En lo referente a asuntos econ6micos relacionados en forma directa con 

temas mercantiles,sugerlan que siguiera funcionando la casa de moneda 

de Durango, bajo estricta vigilancia de la de M&ico, y que se mantu

vieran las ferias comerciales de Nueva Vizcaya eón exenci6n de impues

tos, que Nuevo M&ico tuviera privilegios parecidos por ser el •antemu

ral• de las Provincias Internas, que no se aumentara la cuota del seis 

por ciento de alcabala en todas las Provincias Internas, excepto Guay

mas y Mazatl4n que estarlan sujetos al reglamento aduanero de todo el 

imperio¡ que las cajas de Rosario, Arizpe y Chihuahua tuvieran ·mayores 

fondos para apoyar a la minerla1 y que se establecieran juntas econ6-

micas de fomento en las capitales provinciales para alentar la enseñan

za, la agricultura, la industria y el comercio. 

Como puede verse, la Memoria recogla gran parte de los problemas 

del norte novobispano que tanto hab!an sido denunciados y analizados 

en el transcurso de los dos siglos anteriores. Lo que resulta notable 

de este documento es el tono regionalista que se hace notar en cada 

uno de los temas: autonom!a admintstrativa, divis16n polltica de acuer

do a los intereses y las faciltdades de cada regi6n, financiamiento 

adecuado de las autoridades centrales a las actividades econ6micas del 

norte; atenci6n de los asuntos judiciales en la misma regi6n. Era la 

postulaci6n oficial que hacla todo un grupo social, marginado por si

glos, gracias a la posibilidad que hablaabierto la separaci6n del r6-

gimen colonialista. Debemos señalar tambiln que la marginaci6n se

cular se babia mostrado hasta en el aspecto ideoldgico y que en las 

provincias del noroeste hubieron pocos movimientos significativos pa-
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ra lograr 1a separaci6n de España; diríase que los colonos del noroes

te estaban ocupados en asegurar su subsistencia antes que su indepen

dencia. Por lo dem&s, la Memoria de 1822 lleg6 a tener poca aplica

ci6n práctica ya que fue elaborada durante el arranque del régimen 

iturbidista, que tuvo tan efímera vida. 

Entre proyectos y revoluciones el comercio marítimo en el golfo 

de California s1gui6 desarrollándose. sin problemas durante 1823 y 1824. 

Por las relaciones de !a administraci6n de aduanas de Tepic, sabemos 

que llegaban y salían buques de GAnova, Guayaquil, Realejo, Burdeos, 

Sonsonate, Va!paraíso, Guaymas, san José del Cabo, Alta California, 

Lima, C4diz, Mazatlán, Gibraltar, La Paz, Calcuta, Acapulco y Loreto.125 

Los productos provenientes de! extranjero eran de una gran variedad 

-ninguno de ellos fueron m!quinas o instrumentos-; los que venían de 

los puertos mexianos eran de origen agropecuario. La misma aduana de 

Tepic es un claro escaparate de los cambios políticos y econ6micos de! 

país; en febrero de 1824 ya aparecen tres documentos de los funciona

rios de ese lugar dirigidos al director genera! de las aduanas terres

tres y marítimas de la Federaci6n, Francisco JQsé Bernal. Estas cartas 

eran acuses de recibo de las 6rdenes emitidas en México: en la primera 

se permitía que los comerciantes pudieran.pagar una sexta parte de 

los impuestos con papel moneda; la segunda era una exenci6n y, en otros 

casos, rebajas de impuestos a productos provenientes de Californias y 

Sonora, como el sebo y la nar1na; la tercera era una orden presiden

cial que para estimular a! comercio permitía que todos los artículos 

que fueran a la capital pagaran únicamente una tercera parte de los 

impuestos en !as aduanas y e! resto en la capital.126 Algo que se ad

vierte en esta época es la preocupación que existía en San Blas por 

atender los cargamentos mercantiles que llegaban de Sonora, obviamen

te porque significaban una buena ganancia para e! comercio jalisciense, 
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pero tamDiin parec!a existir preocupación por el creciente movimiento 

comercial de Guaymas y Mazatl4n, puertos que ten!an mejores condicio

nes naturales que San Blas y que empezaban a significarse como una 

fuerte competencia debido al crecimiento de la producciOn y del merca

do en las provincias de Sonora y ~inaloa y en el sur de la pen!nsula 

de CaJ.iforn1a. 

Las expectativas econ6micas para el noroeste de M,xico eran, pues, 

muy promisorias: reconocida desde tiempo atr4s su riqueza minera, en 

pleno desarrollo las actividades agropecuarias, conocido el potencial 

de los recursos marinos, liberado el comercio y abierta la comunica

ci6n mar!tima, se pensaba que a6lo hac!a falta fomentar la coloniza

ci6n y gobernar con acierto aquellas regiones para que las provincias 

noroccidentales progresaran y llegaran a integrarse definitivamente a 
' 
la vida de la nueva naci6n. Esta visi6n optimista tard6 en cumplirse 

por e.1 d~enir de la historia de Mhico. Hemos realizado el corte de 

este estudio hasta 1824 porque ese año parece ser un parteaguas en las 

relaciones socioecon&aicas de Mhico; fue entonces cuanao por decreto, 

que no por realidad, se sacudieron 10s Gltimos vestigios del periodo 

colonial, La constituci6n federalista busc6 implantar una nueva estruc- / 

tura por la ley, aun cuando las condiciones econ6m1caa internas 110 hu .. 

bieran variado. 
1 

i Sin embargo, ah! acabaron muchas instituciones enrai- ¡ 

zadas en e.1 sistema colonial español, como por ejemplo los consulados / 

de comercio, y el sistema econ&aico externo empazCS a ejercer una in:--¡f 
,,,,,:: 

fluencia determinante en la sociedad mexicana, , / 

1 

La regi6n del golfo de California no estuvo ajena a este fen&ae;;\ 

e incluso puede decirse que se v16 mas ligada al exterior; en tanto no 

se desarrollaron mejores medios de comunicaciOn y no tuvo un incremen-

to significativo la poblaciOn del norte, su desarrollo econCSmico estu- \ 
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vo, de alguna manera, separado del centro de México, como sucedió con 

otras regiones del país. Buena parte del proceso socioecon6mico re

gional del noroeste estuvo determinada por !a comunicación y el comer

cio mar!timo; los puertos de Guaymas y Mazatl&n, en el continente, y 

La Paz, en la pen!nsula, fueron los nuevos polos de desarrollo que 

vinieron a sustituir los antiguos y casi legendarios nombres de san 

Blas, Santa Maria de Ahorne, santa Cruz de Mayo, Yaqui y Loreto. 
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125) smith y Ramlrez, op. cit., p. 168-169 y diversas relaciones de Ma

(1 nuel Rivas, administrador de aduanas de Tepic, de febrero, marzo 

y noviembre de 182J y de enero de 1H24, ABH, Aduanas, leg. 42, 

exp. l. 
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CONCLUSIONES 

El comercio marítimo en-el golfo de California duran~e la 4poca 

colonial fue un proceso econ6mico y social lleno de contradicciones 

y peculiaridades. A lo largo de casi dos siglos, las condiciones in

ternas del noroeste novohispano -colonizaci6n escasa e inestable, pro

blemas de contactó con el centro del virreinato, ausencia de producci6n 

artesanal o manufacturera- y las condiciones externas a la regi6n -sis

tema comercial monop6lico del imperio español, insuficiente suministro 

mercantil, falta de adecuados medios de comunicaci6n y transporte

propiciaron que se desarrollara un intercambio comercial muy desfavo

rable para la regi6n noroccidental. Ese comercio se efectuaba por 

vías terrestres desde la ciudad de M&ico y a cambio de un abasteci

miento escaso y caro se provocaba la salida de los principales recur

sos regionales tplata y oro), Si a esto añadimos la dificultad que 

hubo para demarcar los litorales del mar Bermejo, lo que no se logr6 

sino hasta bien adelantado el siglo XVIII, y el tard1o establecimien

to de un sistema de aoastecimiento naval entre ambas riberas del golfo, 

podremos entender cu!les fueron los factores que condicionaron el len

to desarrollo del comercio marítimo en el noroeste de la Nueva España. 

A mediados del siglo XVIII, diversas,.circunstancias alteraron el 

esquema mercantil del noroeste novohispano. La incierta frontera del 

norte de Sonora, importante por su potencial riqueza minera, sufría 

por la escasez de abastecimiento comercial, hecho que se hab1a agudi

zado por las enormes distancias que deb1an recorrerse a través de un 

territorio dif1cilmente controlado por los españoles. En la Nueva Ga

licia, regi6n colindante a la del golfo de California, existía un gru

po formado tanto por autoridades como por comerciantes que aspiraba a 

tener una mayor participaci6n en el abast~cimiento mercantil del no-
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roeste alentado por el grado de desarrollo que había alcanzado la pro

vincia neogallega y por la posibilidad de tener una buena vía de comu

nicaci6n por el golfo. La administraci6n borb6nica, por su parte, 

estaba interesado lo mismo en fomentar la colonizaci6n y la defensa de 

la frontera que en regular las actividades econ6micas coloniales de 

manera que se pudiera obtener una mayor recaudaci6n fiscal, parte del 

programa de reconstrucci6n imperial, por todo lo cual apoyaba los in

tentos de agilizar e incrementar el comercio en sonora, Sinaloa y Ca

lifornia. ~n vista de todo ello, durante el periodo que se extiende 

entre 1740 y 1768 se produjo un conjunto de proyectos de desarrollo 

regional y de reformas administrativas en el que se manifest6 la in

tenci6n de que el comercio marítimo se convirtiera en uno de los ins

trumentos principales para superar la situaci6n de estancamiento por 

la que atravesaban las provincias noroccidentales. 

Con la visita de Josfi de G4lvez al noroeste se pusieron en marcha 

una serie de experimentos econ6micos y administrativos que en algunos 

casos fueron los ensayos y antecedentes del grupo de leyes conocidas 

como del "libre comercio"; pero a pesar de todo, el sistema mercantil 

tradicional sigui6 predominando, casi sin variantes, durante m4s de 

una d~cada. Las nuevas leyes del tr4fico mercantil tuvieron poca 

trascendencia inicial para la regi6n del golfo de California hasta que 

incidieron junto con ellas otros factores externos a la regi6n: el co

mercio intercolonial desde Centro y Sudam~rica y el comerqio ilícito 

de navíos extranjeros. Debido a esos factores el comercio marítimo 

en el mar de Cort~s tuvo una fuerte orientaci6n hacia el exterior des

de fines del siglo XVIII. Esta dislocaci6n del comercio virreinal en 

comercio regional, que ya se insinuaba en todo el imperio español des-
/ 

de la creaci6n de las intendencias, alcanz6 proporciones mayores en el 
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seno calif6rnico durante la guerra de Independencia, de modo que al 

sobrevenir la separaci6n respecto de España y decretarse la libertad 

de comercio total, los puertos del golfo de California ya estaban 

abiertos al mundo y la regi6n entera acogía, preferentemente,los pro

ductos que llegaban por las vlas del comercio externo. 

Debemos señalar, pues, que el noroeste de .la Nueva España pas6 de \ 

un casi inexistente comercio marítimo al contacto mercantil naval con 1 

el resto del mundo en el corto lapso de medio siglo. Aunque ese ca-

mercio no se convirti6 -como lo postulaban todos los proyectos de la 

segunda mitad del siglo XVIII- en un vehículo de integraci6n defini

tiva al resto del virreinato, exceptuando la Nueva Galicia, en cambio 

si tuvo una significativa importancia regional. A su influjo se fue

~on desarrollando actividades productivas que durante mucho tiempo ] 

-hablan sido consideradas como suplementarias a la minería. !sta con-\ 

tinu6 siendo el motor del tráfico mercantil puesto que la principal 

corriente comercial se centraba en el intercambio de manufacturas por 

metales preciosos1 sin embargo, algunos productos agropecuarios del 

noroeste como la harina; la carne seca, el jab6n y el sebo, los cue

ros, el queso y el algod6n encontraron salida y mercado en el exte

rior y en otras regiones del virreinato, gracias a la rapidez, mayor 

capacidad de carga y menor costo que se logreba por la vía marítima. 

No es casual que al iniciarse el siglo XIX empezaran a manifestarse la 

importancia y las ventajas de Guaymas, Mazatlán y La Paz,. lugares que 

por su situaci6n geográfica y sus cualidades portuarias se convirtie

ron en el umbral marítimo de las subregiones más productivas, respec

tivamente, de Sonora~ Sinaloa y california. Reepecto del tema de los 

puertos del seno cal1f6rni.co y de su relaci6n interregional podemos 

usar como ejemplo el caso de San Blas que es muy ilustrativo de lo 

! 

r 

\ 
\ 
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elástic0 que puede ser el concepto de regi6n, ya que de su condici6n 

original como puesto administrativo de la corona, separado de la auto

ridad virreinal y de la provincial de Nueva Galicia, con el tiempo pa

s6 a ser el eje de la comunicaci6n mar!tima para el golfo y el Pac!fi

co noroccidental y la puerta comercial del noroeste y de la Nueva Ga

licia. En un 1110111ento dado, San Blas estuvo ligado, sucesivamente y 

en medida cada vez mayor, a las Californias, Sonora y Sinaloa, por lo 

que no vacilamos en incluirlo como parte del noroeste durante la ~poca 

colonial, aunque al llegar la independencia empez6 a perder su contac

to con la regi6n del mar de Cort~s. Finalmente, San Blas, el puerto, 

perdi6 su eterna batalla contra la naturaleza y s6lo persisti6 en la 

memoria hist6rica. 

La negemonía comercial en el ámbito del golfo de California tam

bién fue variando a medida que el comercio mar!timo se desarrollaba en 

la regi6n. Mientras el movimiento mercantil se efectu6 por las vías 

terrestres, los comerciantes de la ciudad de México mantuvieron en sus 

manos el control econ6mico de las provincias noroccidentales. Una vez 

c~eado el puerto de San Blas e implantadas las reformas borb6nicas al 

comercio imperial, los mercaderes de Nueva Galicia pudieron alcanzar 

una posici6n dominante en el suministro de,art!culos comerciales al 

noro=ste, aunque compartiendo el mercado con las cada.vez más frecuen

tes apariciones de navíos extranjeros. Mientras todo esto ocurr!a, 

dentro de las propias provincias del noroeste iba generándose un sec

tor mercantil propio de la regi6n, aquél que en un principio dependi6 

de los círculos comerciales de México y Nueva Galicia, pero que lenta

mente fue cobrando fuerza y el cual, segan parece, tenía bastante in

fluencia al momento de producirse la Independencia. 

En la Nueva España, la sociedad y las actividades econ6micas no 
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estuvieron orientadas hacia el mar: tras lo~ primeros tiempos de la 

colonizaci6n, una vez terminado el impulso del descubrimiento y la 

conquista, el mundo novohispano ,se hizo terrestre. Veracruz y Acapul

co fueron meras puertas de entrada para el comercio monop6lico y el 

resto de los extensos litorales s6lo eran campo de actividades margi-
"'-·-, 

nales y de navegantes extranjeros. As! las cosas, la navegaci6n co- \ 

mercial en el golfo de california fue algo esporádico y casi excepcio-\ 

\\ nal si consideramos que ni en las provincias continentales ni en la 
r'-

pentnsula pudo lograrse una colonizaci6n s6lida. Disertar acerca del 

comercio madtimo en el mar de Cort6s hasta la dEcada de 1770 es refe-'---7 
1 

rirse a la escasez y a los proyectos. Por eso mismo es notable que en / 
1 

cuarenta o cincuenta años, a lo sumo, alcanzara proporciones considjra-

bles y se convirtiera en uno de los factores que contribuyeron al desa 

rrollo econ6mico del noroeste de M&ic~ en el momento en que el pa!s 

comenz6 su vida independiente. Se hab1a logrado de esta manera sacar 

ventaja a un seno· mar1tlm.o de más de mil kil6metros de largo, pero de 

muchos menos de ancho, en cuyo entorno se iba conformando una socie-

dad regional que, a pesar de la enorme extensión geográfica en la cual\ 

estaba distribuida, tenia como importante agente aglutinador el compar- 1 

tir un mismo úbito marino. 
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