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I 'ffROIJUCCI 01' 

La gcografia ;1ctual integra un amplio conjunto de co

noc~11:icnt~s derivados de divers~s di~cinlir1f1s oar:1 anlicarlos en 

beneficio del hombre; tlcnt.-~ de ese C3ráctcr intcr<lisciplinario 

que no'.;ce 1~1 geografía hay un ::snccto qut• está olvidado: los ant~ 

cec!cntcs históricos LlC'l o:dsaje ~cogr{lfico :1ctual. En efecto, son 

pocos los trnb:1jos que cxi5ten acerca de este importante aspecto 

<lc1 í.'.C'nocimicnto ~~f'l)J'r:íficc~, :1 pr.-sar de 'lllf' c-:; imlisnensable po· 

socrlo paro exnlicarsc la existencia de t:1l o ctial paisaje en 

cualquier parte del mundo. 

Los r~~nómenos geográficos que afectan el desenvolvi

miento económico, politice y social de un pueblo 110 surgen esnon

tfincomc11tc, sino que ticneri su origen en el pasado histórico, mu

chas veces remoto, <le dicho uucblo. No noclcmos disociar estos ele 

mentas de un estudio geogrfifico q11c intente tratar de manera int~ 

~ral las condicio11cs de u11:1 rcgi6n, nues sólo conociendo el unsa

do de una sociedad podremos explicarnos el presente. 

Por eso es imr1ortantc realizar estudios acorca del 

desarrollo histórico de la ~co~rafia, lo.qtic permitiría conocer 

cómo, cu5ndo y por qu6 se oritit16 el naisajc que conocemos e11 la 

actualidad; sólo <l~ esn manera podreraos obtener ahora una mejor 



comprensi6n de los fenómenos que nos afectan y, al mismo tiempo, 

tendremos un panorama de la evolución de la geograf ia a trov6s Jcl 

tiempo. 

Para el caso de M6xico, su territorio fue conocido y 

colonizado en distintas etapas, por lo que el extenso ámbito terri 

torial que 11 eg6 a integrar a la Nu~va España se fue expan<l iendo 

sucesivamente scgOn se manifestaban los procesos de coloni:ación 

que irradiaron desde la ciu<lad de ~léxico. ~:umerosns son los ejem

plos de exploradores que abrieron nuevas rutas hacia lugares dese~ 

nacidos nor los euroncos; Jos siRlo• XV! y XVII fueron nr6digos en 

sucesos que dieron como resultado final el cnsanchamient0 territo

rial <le los dominios esnnñoles en la entonces llamada América Sep

tentrional. 

Militares y religiosos se constituyeron un los pione

ros de Ja exploración de nuestro territorio y muchos de ellos dej!'_ 

ron constancia escrita de sus ohservaciones sobre el medio ~eogrl· 

fice de las regiones que descul>ricr~n: y ~t~ran militares y reli

giosos porque las actividades propias de su condición les permití~ 

ron, y hasta obligaron, penetrar todo tipo de terrenos siempre lle

nos de amenazas y peligros resultantes de Ja resistencia indígena a 

ln penetración curope:i. 

Entre el conglomerado de exnloradorcs que actuaron du

rante el periodo colonial se hallan algunos que produjeron una ex

tensa obra de caracter geogr5fico. Entre los militares destacaron 

Baltazar de Obregón y Al\•ar Núñez Cabeza de Vaca; entre Jos reli

giosos dcs~ollaron los frailes ~lnrcos de Siza. Antonio de la Ascen

sión y Eusebio Francisco Kino. 

Consideramos a este último como uno Je los mús destac!'. 
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dos personajes auc rc8li~aron una :1n1~lin !.,¡J~1· .~~ ~vrlo1·:1cj6n y e~ 

Ionización por dos motivos: ~1rim~ro, 9or la ~hun(1h1\t~ i~1·~~1 .• ,~¡5~ 

escrita que produjo y cuyo contenido ge.:ii~rá!-1..::o e:s r:rny si2-'.nifL.<.iti 

vo. según se desprende del análisis de su ohra, r, .segundo, rir:ri:¡1:., 

elabor6 una serie de mapos del noroeste de n1Jcstro Jl:tis ~u~ c7nsti 

tuyen un ejemplo de su vasta prepnraci.ón y que mostraron dc- !L:;;1.·~·;.1 

definitiva la rcali<lad geogr5ficu de sn fC'~ión. Pero f>Xistcn vr;·11s 

factores que ha.e.en de Kino un p('r~;on~ijf' dcst:ii.::ad.o; su con<lición de 

miembro de ln Compaftia de Jcs0s, 1111a o~·d~r1 rcligios:1 qu0 dt1r311t~ 

la Epoca colonial se caractcrJ:6 por 5~r tina i11stitl1ci6n que pres· 

t6 valiosa colabornci611 en Ja colu1;i=a~i6fi 1J0 las rcgjones scpten· 

trionnlcs <lcl vi1reinato, en donde, ~1<lemás, dest1nf)116 una impnr-

tante labor cducativn entre Jos tJUCLlo:- in<lii~enas~ lq que je va

Ji6 sc_r considerada como un peligro par3 la estabilidad políticn 

Je In Nueva Uspafia; e~ta situaci6n hizo qtic ert 17117 la Com:iuh!a 

de Jesús ft1cra expulsad~ de les dominios eS!>afioles, pues se pens! 

ba qt1~ su presencia ponio en peligro 01 no<leriu qtt~ entonces os

tentaba la corona esp~fiola. 

La ~osición vanguar<listn c1uc ocupó esta 1nstituci6n 

religiosa fue cimentada por muchos Jílisioneros, y entre ellos Elise

bio Francisco Kino ocupa un lugar preuondcrante, pues con base en 

su s6l ida prepa:r3ci6n aca<l&J1iÍCü. pPdn acceder n diversos C:i.lllPOs 

del panorama científico de su Epoco (segunda mitad del siglo XVII) 

como lo ft1cro11 las mntemáticas, la astronomi3, la geografía y lns 

ciencia~ naturalQs y sin ser especialista en ni11gunn Je ell~s su

po conjugar a<lccu~d:imt"nte sus couvc im i•:>ntos en favor de un obj et.i-; 

vo perfonament<> U('limit:ido, par:i lo que tu\·o qu<· poner en prácti

ca la enorme capacidad intelcct11al y fisic3 QlJP posei;1. 
!!I. 



Al analizar la obra de Kino nos encontramos con un 

sorprendente espíritu geogrlfico en ella, tal vez no concebida así 

por 11, pero que refleja el criterio cientifico de la 6poca; a la 

luz de los criterios actuales de la geografía, se halla en la obra 

de Kino material de gran utilidad para realizar estudios de geogr!!_ 

fia física, geografía humana y geografía económica; de igual mane

ra, sus aportaciones a los campos de la cartografia y de la topo

nimia son trascendentes, pues divulgó que Baja California es tie

rra firme, contrariamente a la errónea concepción que de ello se 

tenia y dl6 a conocer una gran cantidad de nombres geogrlficos que 

aún perduran. 

La importancia de estudiar la obra de Kino consiste 

en que fue uno de los m~s distinguidos exploradores y colonizado

res que, sumando a su misión religiosa su criterio científico, in

terpretó de una manera adecuada el medio geogrlfico en que se de

scnvolviD, convlrtiindose en un eficaz impulsor del cambio socio

económico de la región al transformar la~ costumbres a Introducir 

formas de explotación económica y organización social que modific!:!_ 

ron profundamente las condiciones natural~s del norte de Sonora. 

Consideramos entonces que el padre Eusebio Francisco 

Kino fue uno de Jos personajes que contribuyera~ con un criterio 

científico, al conocimiento de los territorios situados al noroes-

te de la Nueva Espafia, en donde realizó una importante acción como 

explorador, colonizador, educador, administrador y guía de las na

ciones indigenas con las que tuvo contacto, ~reduciendo una abun-

dante información <le carfictc1· geogr5f ico. 

Para la comprobación de lo enunciado se ha recurrido 

al análisis de su obra, tanto escrita como cartográfica. Para ello 
IV. 



se ai.:udi6 fundamentalmcnt.c J fuentes primarias, consult5.n<losc di-

rcctam~nte algi1nos 1~3nuscritos originales existentes en el Archivo 

Ccncr~l Je 1~1 ~·~~·..:ión; por lü comün 1 el :rnálisis se hizo a partir 

de las vcrsiur1cs pa1cogrfificas que hay sobre sus obras; c11 cuanto 

a los 111.J.!"'<tS que trazó, st• ut i l i :aron las reproducciones publica-

<las l'n diferentes ohr.'.ls, tomándose como base las de Ernest J. Bu-

rrus~ C!Uicn es uno <le los 1nfis destacados estudiosos <le la obra de 

i:ú.··, J' de l:i Compnñín ~k Jcs(is en p,cncr.'.11. 

I.n bihliogr;1f1:1 que hay :tccrca de Kino es muy abun-

cbntc :: cstti ::;1c1min-.ida a ensal:~·1r su l¡¡hor r.-:i.1ipios:i, por lo que 

casi si.c1npre se pasa nor alto el contenido geogrfifico de sus ob-

serva(iones. Sólo s11 (;1rtografia l1a sido objeto <le estudio en va-

rins ocasiones y se· lia hecho énfasis en su <lescubTimiento Jcl 11 p~ 

su r-or tierra n Cn1ifornia 11 ~ el cua1 tuvo gran trascendencia en 

SU ~puC,_l, 

Los primeros capitulas del trabajo conticr1en informa-

ci6n biogr5fica de Ki110 y un ¡1nnorama general de las corrientes co 

lonizadoras Jrnsta fines del siglo XVII, y de las condiciones en 

qun •e cncontrnban los ustudios geogrlficos en aquel tiempo. Poste 

riorm~nt~ se hace el ~nfiJisi~ de su obra desde el punto de vista 

~rogr5fico, comenzando por s11s viajes de exploración, para conti-

nuar con las aportaciones aue sus trnhajos han ofrecido al conoci-

miento gcogr5fico. Dich~~ nportnrion~~ han ~i,lo divididas en tres 

aspectos, que podrian cons.idc-r:-i.rse 1.J.:~nt.ro de las l'Specialidndes de 

la googrnfia fisJcu 1 ~cogt·afi:: !111mana y ~pografia econ6mic~, aun-

que debe aclararse qt1e Kino no las p1a~m6 c011 ese sentido, pt1cs e~ 

tonccs la geografía aG11 no alcanzaba 1:1 personJlj<lad que actualme~ 

te posee como <liscinlina cientifica. Por último s~ hace el anfilisis 
\/ 

" 



de la obra cartogrlfica de Kino, como una de las actividades fund! 

mentales que desarrolló en Sonora, asi como de s11 influencia en la 

toponimia del noroeste, la que hu sido determinante y 5i¡tnificati-

va. 

A Jo largo del trabajo se ha tratado de que sean las 

propias palabras del misionero las que expliquen sus observaciones, 

por lo que se incluyen citas textuales, en las que pueda advertir

se fielmente su criterio ante los fenómenos que describe. Por este 

motivo es conveniente aclarar que la utilizaci6n de ciertas expre

siones y la mención de algunas actitudes son incluidas sólo como 

un medio para proporcionar a los textos la significación real so-

brc el momento histórico en que fueron escritos. 

Es necesario impulsar 1Ds investi~acioncs acerca de 

los antecedentes históricos de la geografia de Mixico; se lograrla 

asi un doble objetivo: tener un panorama global de nuestra disci-

plina y dar a conocer las valiosas aoortaciones que hicieron niu-

chas de los exploradores y colonizadores del territorio mexicano, 

cuyos escritos permancncen olvidados en los archivos del pais, en 

espera de que sean publicados y anali:ados por los geógrafos naci~ 

nales, pues se da el caso de que muchos Je esos escritos, sobre t~ 

do los qu~ se rcfie1·cn n las regiones septentrionales, soan PStll-

diados por investigadores extranjeros, que han sustraido los manu~ 

critos originales. 

Como el caso de Kino hay varios m¡is; fueron numerosos 

los 1ndividtios qt1e p3rticiparon en la colonización de Nueva Espnfia 

y estudiar su obra prooorcionaria múltiples beneficios al conoci

miento integral del país desde el nunto de vista geográfico. Es i!!J. 

perativo investigar el pa~ado de nuestra geogr3fia. Esta se vcria 
VI. 
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rAPJ'liJl.I) 

EL PADRE EUSEBIO fRA~C!SC(J KJ"iO. l:'.;¡¡n:o n1oc;n.l,f!CI). 

Hacer la bio~rafía tlc un homhre r-::;; una t:lrC<1 muy c0mpl~-

personaje que dcl)e ~Pr estudiac\0 en los difcr~r1tcs CJ1~00~ .~;'. 1c)s 

que reali:.:ó sus rictj\•id:hlC'.-;. 

tamentc religio~os, sino ouc se cxtir~rnh' muchc, rníls .111.í, ;1ucs ::u 

vida nharc6 clivrr~:!s fncr-tr1s; en L: cicn 1.:i,1 r,~'f1li:é ir:pDTL111t1_'..:, a~ 

' . . . ., 
:, ¡ ~· 1, i ,. L• . .:J 1 .; j C 1 d ;_: 1:''•}: / .1 .::_ j d 



qucña localidad situada cerca de Ja ciudad de Trento, en el actual 

norte itnlin110; al terminar la ed11cnci6n elemental en su pueblo na 

tal se Lrasln<ló a flall, población cercana a la actual ciudad aus

tríaca de 1 nnsb ruck. En llal 1 funcionaba un co 1 egio patrocinado por 

la Comnañia de JcsOs, en el que se matricu16 y ahí entr6 en canta~ 

to con esta orden religiosa, a la q11c dcsnu6s J11grcsaria. 

Durante su estancia en lla11 cnferm6 gravemente en 1665 y, 

hnhlcnJo sido desahuciado por los m&dicos, se encomendó a San Fra~ 

ci~co Javier, uno de los mártires jesuitas que murieron en el Lcj!!_ 

no Oriente; al sanar, el joven Eusebio Kino adoptó el nombre de 

F2·a11cisco como muestra de agradecimiento a dicho santo, al cual 

atribula su rccupcr~ción, llamf1ndose desde entonces Eusebio Fran~ 

cisco; adcm5s, se l1izo la promesa de seguir la carrera religiosa 

como misionero c11 lejanas tierras. 

Para cumplir su promesa se traslad6 a Landsberg, al su

roeste de Munich, en ta provincia de BaViC'T<I, Alemania, en donde 

el 20 de noviembre de 1665 ingresó a Ja Cómpañfo de JesGs, en el 

Colegio que Ja orden tenia cstoblecido en ese lugar. Concluidos sus 

estudios de teologla y filosofia en Landsberg, fue a las ciudades 

de Friburgo e lngolstndt en cuyas universidades se dedic6 al estu

dio de lns ciencias matemlticas y geogr5ficas (\). Tuvo en esta 

oportunidad a maestros tan hril lantcs romo Enrique Scherer y Adam 

Aigenlcr, destacados cart6grafos y cosm6grnfos de la lpoca. Por 

este tiempo cxpres6 su deseo de ir a l~s misiones ultrnm~rinas. 

Entre 1670 y 1673 S<..· rlescmpcrió como inaestro de matemáticas 

en el colegio de llal l, uno J0 los más importantes que sostenía la 

Compania de JesBs. La gran capacidad lntelectunl que poseia para 

2. 



1~' ;:? í:·· in( •:lcc'..or FerJjn;¡:1do t.br]a. le: r;frc·ci,) hJ-

t.,c.:;i_·f,)l '-~C ;·):.:; J~".•.!i.'.~i~l. c-; r1,1dre Juan Pnb1o Oliva, su accpt.:.11:ión 

1:0n ~st '.J q(¡~_.J(1 ;·1:1rct11.1:: l;:i rut;; que hah-rí<"I de: 5Cf!uir 1no 

<:"'í~ ~i·.:tl'.:i·.h'.i r:isiGr1~·r.'· !.:1 "61ida pr1.-~p-ir3('i5n a<lquirida en las 

.·;, ·L1rlc-::. <J.:,~1,,Jn.1:' h'JL, l:: ...!•..: ~~n-lrlc CC'lr.m guL1 dur,1ntc el 

1iv _:..1¡ 1. iJn; :il i\~li.'11 :il.!'.' ~r,tleis sus h·~rm·H1n<-: dt· T(·i ipión f.7ij, 

0 n0- :tct:tu11 ,_-1·}ti~:1 antc-· !os u1ohlei:;a;; de ia rr.'í~i6n a qlH: 

fu~· ,, !.Ü\,. L'.()Pl'-' 
11 Sl1id:1<lr· ;.•· (r;sto 1

' f•!J :> 11t.·'.:.JfÍ~! J. ):1 pr,;:c:ic:i 

!.'.'!;; "~·<is f11n<lm:1t•ntai·:~- ,1nrl·J!\'.lda~; en lo:; :c!~·;.:i0.s jc~ultn.•; 1 q1le 

nu::.1:rn:.~l'~ n:_· .• 1:.,i'.í:e:: l,_, 1:~u:·1yo¡j (onflictos y dp5;i•:c1u1ci<1S e-un lJs 

su i t ns 

tiv!.daü 

Dilsu:·~rn-. i;is fH.)._;.:fcnes c~p:iiic:::.~ dt''S~rrol1nron un:l ac 

r:·o:;:..:líti:~r::ü rel i¡ ;o~·,a rnU\" di~t :nu:• :.?.i. 4ue llt-\'tlt·~-:1 a 

caho los mi~~bros de las C!! 

dcpendu1cia de •tuc ·1,1):-aror_ ~s·. ;n!'.:~ion!:1·0~ ,: 1.~ J~ C•'.;";"1p3fií;;. de .Jr; .. ;(:::: 

en .\I!~!'..·:~ i:sp:..d\z,, y ,:01:-.::rct:\:,·.·1:::.- ;;r:: r.-:! í'\t1~.,,., .. ct•: f~cili1:·, una colo .. 

el.o 0e :\lc:n;ini::, 



de la vida de Kino, desde su nacimiento hasta su ingreso a las uni

versidades alemanas, pues los datos son escasos y sus biógrafos no 

se ponen de acuerdo en muchos detalles. Esta confusión se torna más 

grande cuando se trata de dilucidar Ja nacionalidad del misionero. 

Tanto Alemania como Italia reclaman Ja nacionalidad del padre Kino. 

Ya se ha dicho que nació en Segno, pueblo cercano a la hi! 

t6rica ciudad de Trento, situada en la región llamada Tiro!; cst• 

provincia, que constituye una unidad geográfica y ltnica, cstl ac

tualmente repartida entre Austria e Italia, pero hasta 1919 perte

neci6 enteramente a Austria (recu!rdese que anteriormente Alemania 

y Austria formaban una sola naci6n). Fue en dicho año cuando el Ti

ro! meridional pas6 a poder de Italia en virtud del Tratado de 

Saint-Germain, y constituye Ja reRión denominada Trcntlno Alto-Adi-

gio, formada por las provincias de Trento y Bolzano. 

Por t31 motivo, ~mbos p3ises consideran a Kino como n~tivo, 

aunque con mayor vehemencia Italia. Sin embargo, el propio Kino se 

consideraba Alcmln, oues asi se trasluce en sus escritos, ademls 

de que· sus couttmporáneos lo considcn1ron como tal, incluyendo a 

sus compafieros misioneros. Pese a todo, alguna ocasión Kino expre

s6 su confusi6n respecto a su nacionalidad, lo que es explicable 

si se ti ene en cuenta que Trcnto es una región pobloda por alemanes 

Etnlca y culturalmente, pero administrada por Italia. 

Con la cesi6n de Trento a Italia en 1919, se consideró con 

mucha insistencia qu• Kino fue italiano y a partir de entonces se 

di6 como un hecho que Jo era, puesto que naci6 en una región que 

;ihora es italiana, pero como su formación la recibió totalmente en 

Alemania, su pensamiento fue netamente Alemán (Sl. 

Otro de los aspectos a los que se ha acudido oara aclarar 
4. 



1211 cuestión de :;u nacionalidnd es el de: 1~ formn ,_i,. csc-r?i·jr ~u 

nombre. Aquellos que dicen que fue Alcm5n afirm311 r!uc originalmen

te su apellido fue KUhn, pero que los ind1ge:1ns le tr~nsfcrm3ro11 

en Kino, proba.hlemcnte ~ propuesta del mismo f.i.isioncro, quien 1o 

h~bría hecho para f~cilitar su pronunciación (6), aunque en ,:ocu· 

mentas anteriores a 1687 se encuentra c~crito como Kino. Pbr ~u 

parte, la corriente que sostiene el origen italiano <le Kino dice 

que la forma original de su nombre era Chino o Chini, que en it~ 

liana se pronuncia Kino o Kini y que f11e en Sucva Espnfia do11Je 

tomó dicha pronunciación y ortografia. 

Sea como fuere, it.11.iano o aleM5n, el padre Euse>bio frnn-

cisco Kino forma parte importante de la historia y la gecgrafia 

<le México. Pero volvamos a los <latos más ciertos <le su vida. Ha-

bíamos dejado Kino cunndo termini~ s11s estudios ttnivcrsitarios 

en Alemania y se pro~onía pasar como misionero al Lejano Oriente, 

regi6n por ln que sentia una gran atracción porqt1c un pariente suy~ 

el uadre Martin Martini, habla sido misionero en China. 

Kino termin6 sus estudios en 1676 y solicit6 su nceptaci6n 

como misionero en China o en Filipinas pnra seguir los pasos de 

San Francisco Javier, al que considerab3 su salvador y protector. 

En 1678 le fue aceptada su solicitud y el General de la Comnañía 

de 'Je~ús giró in~trucciones a] Pro\·incü11 de la Compañia en Alcrna-

nia Superior en el sentido de que Kino y el nadrr Antonio Ccrcso 

(cuyo verdadero nombre era Antonio Kerschpamorl deblan pasar a G6-

nova, ltali~. para que de nlli uno Uc ellos p;,rtiC'S(' a l~s inisio

neS Je Filipinas y otro a las de México (71. l.a decisión de elegir 

a quien drhia ir a uno u otro Jugnr correspondía al Provincial, 

pero éste determin6 que ellos mismo~ seleccionaran el lugar a don-
s. 



de querían ir, pero ambos se concedían mÚtuamente el derecho a ele-

gir primero, a pesar de que Kino anhelaba vivamente ir a Asia; fi-

nalmentc resolvi~ron dejar a la suerte su destino y, escribe Kino, 

... , cscrihimos 11México 11 en un trozo de papel 
y "Filipin.1s" en otro. Al echarlo n suertes, 
el Padre Antonio sa'co las "Filipinas", y yo, 
11 ~iéxico 11 (8). 

Fue el azar el que determinó que Kino pasara a Nueva 

España, lo que en un nrincipio fue un duro golpe para sus aspira

ciones: finalmente, se resign6 y viajó a M6xico, pero con la idea 

de que una vez aqu!, gestionarla ante el Provincial mexicano su 

transferencia a China. 

Junto con otros 17 jesuitas viajó de G&nova a Sevilla 

y de nhl Cldiz, sitio de reunión de todos aquellos que venlan a 

Am&rica. En este puerto español conoci6 al padre Tirso González, 

quien mis tarde sería General de los jesuitas y se convertirla en 

un ferviente impulsor de ln actividad misioncr3 de Kino en Sonora. 

Hacia 1678, pues, llegó a C~diz, pero cuando arribó 

el barco que habría de transportarlo ya había zarpado, por lo que 

permaneció por ca~i <los nños en España. tiempo que aprovechó para 

aprender el idioma castellano y establecer relaciones con algunos 

influyentes person~jes, como Ja Duquesa de Avciro. 

A principios de 1680 pudo crnbarcnrse en "El Nazareno" 1 

pc1·0 apenas hnci~ndose a la vela, ln nave encay6 y tuvieron que r~ 

grcsar al puerto, en donde estuvo Kino hnsta fines del mismo afio, 

y pudo por fin· abordar otro barco que lo trajo a Verncruz, a donde 

llegó el primero de mayo Je lb81 scgfin unos, o el dla tres, segdn 

otras opiniones. Purante el trayecto a trav6s del Oc~ano Atl5ntico 

hiz.o varias observaciones tlel corneta lllle apareció en nquC'l tiempo, 

poniendo en pr5ctica sus conocimientos de astronomía. 6, 



Ptlcli~ parccPr rxtrafio el hecho de que muchos misione

ros de 01·igen sajón hayan nnsndo a las nosesiones cspaftolas; hubo 

varios r0liciosos flamencos, vslavo~ y germanos que predicaron en 

América y Asia, lo r¡ue se cxrlica, como escribe el propio Kino, 

por un acuerdo firmado entre el rey de Espafia y el General jesuita, 

mediante el cual Jos alumnos de Jos colegios de la Compañía que 

fueran nativos de alguna provincia imperial o de alguna regi6n do

minada por Austria, podian ser enviados como misioneros a las co

lonias hispanas (9). En esos años, el Ti rol se encontraba bajo el 

dominio del imperio espa~ol. 

La presencia de Kino en Nueva Espana, y la <le los 

jesuitas en general, habrlu de dejar una honda huella en la cultu

ra y ~n la educación que imoartiero11 en las regiones a las que fu~ 

ron enviados y, a trav!s de los colegios que fundaron, como el 

M.'íximo de San Pedro y San Pablo, irradiaron una forma muy distinta 

de extender el catolicismo de lo que predominaba en la colonia. 

1.2. En Nueva España. 

El nadre Kirio llegó a M6xico con un amplio prestigio 

como astrónomo, cartógrafo y matemático. Durante los primeros meses 

de su C$tancia cntah16 una célebre disputa con el notable científi

co novohispano Carlos de Sir,Llen:a y Góngor:i :icerra del cometa de 

1681 (10); fisto le valió ser conocido en los circules de la estre

cha v cerrada sociedad colonial como un hombre de ciencia y sus 

ideas nruvocaron frecuc11tes noltmicas y ncrccent6 su prestigio at1n 

cuando SigÜen?a lo había atacado dura1ncntc por sus opinio11es verti

cales sobre la influencia dPl cometa, a Jas que el cientifico mexi

cano tachó de oscurantistas y alejadas dP ln realidad. Sin embargo, 
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Kino noseia conocimientos noca cornunrs en Sueva Esni1fiu: matcm5ti

cas y cartografia, por lo que su influencia entre los gobcr11antcs 

del virreinato era oolnab!e. 

Continuabn latente: ('fl el n:i.tlrlc. l\ino el 1lC'seo dt: sef:uir 

camino hacia las misiones de lr.i Sierra Tarnhumara, j1fr1tC> con el p~ 

dre Tom5s Hrrell. Se dispon[u a viajar hasta los confines septen

trionales de ~ucvn Esnaíl;1 cu~nclo el µacirc Bernardo Calvo, Pro\•in

cial mexicano, lo escogi6 para a~omp:1fiar al almirante lsid1·0 de 

Atondo y Antillón en la cxnedici6n que hobría de r~ali•3r Gstc • 

California, consi<lci·ada entonces co1no una isla y ct1~~ cor1qulsto 

se había aplazado largo tiempo, luegCl de 1ir:a serie de' fracas·Js ~u

fridos por todos aquellos que hohl•n intcnt•do cRtoblercrsc en Ja 

penínsu l:i ( 11). 

Los conocimirntos cientificos auc poseía Kir10 motiva

ron esa <lcsignaci6n, pues et virrey Antonio de la Cerda y Aragón, 

Marquls de la Lagunn, Je confirió el cargo de Cosmógrafo Rcal,~gri 

mensor y Geógrafo de la expedición, por lo que llevaba una doble 

funci6n: la de caráctt:"r religioso, 000 C"cnsi.:;tL.1 en fundar unn. mi

sión en California, y la de hacer las observaciones acerca de la 

realidad de la "isla" en sus aspectos naturales r humanos y levan

tar un map~ de las rerioncs que Jesc11hricran; la orimera 1·0sponsa

bilidad 1:1 comnnrtía con el padre Pedro ltatias lioñi (o Gogni), 

quien tambi~n reali:6 una destacada labor. 

En los caoitulos posteriores se tr3tar5n las activi

dades de Kinc Jurante ~u cstancl;1 ~n California, lo mismo que los 

pormenores de los viajes de reconocimiento cfectundos por la penf~ 

sula. El fracaso que selló el final de esta expcdici6n no desanimó 
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al jesuita, sino 4uc redobló sus esfue1·zus 11111· i111pla11r;11· ¡~ reli

gión cat.ólica en aquellas desoladas tierras. Su regreso a Ja ciu

dad de ~6xico en 1685 significó nara fl un l1revc 1Jar~nt0sis en su 

incipiente lahor misionera. llaber salido de California en las cir 

cunstancias en que lo hizo se constituyó en un reto para su capa

cidad fisica e intelectual y en adelante habria de. Juchar por vo! 

ver a la neninsula. ~o nudo lograrlo, aero en cnmblo obtuvo qua 

se le designase para las misiones de la Pimeria Alta, en el esta

do de Sonora. Asi, ncnsaba el misionero, estaría cerca de Califor 

nia y en siiu;1ción de pasar ella C'n la 1-,rimera onortunidad; y 

tamhién m.:is cercn de China, aunque su anhelo de trasladarse a 

Esta iba 0L1cdando rclcg;1Ja nar:1 una mejor ocasi6n. 

En 1686 cmnrendi6 el camino rumbo a la Pimerfa Alta, 

comenzando asi su etapa mfis brillante como misionero. En marzo de 

1687 fundó la misión de ~;uestra Señora de los Dolores, la que ha

bría de ser su centro de acción, desde donde desplegó una inccsan 

te actividad para incorporar la región al resto de la colonia. 

Al poco tiempo de su llegada a Sonora hizo sus 1•otos 

sacerdotales y desde ese momento se dedicó por completo al cumpli

miento de su objetivo: la conversión de los indigenas al cristia

nismo) n~ro tambi6n hizo valiosas observaciones acerca del medio 

geogr:Hico. Así, de 1687 a 1711, su prnsencia se hizo indispensa

ble y familiar en el norte de Sonora, hasta oue el paso de los 

anos doblegó su resistencia a la fatiga y falleció el 15 de marzo 

de 1711 en la misión de Santa ~aria Magdalena, luego de partici

par en la celebración de una misa, d11rnnte la cual sufrió un desm~ 

yo del cual ya no se r•cuper6, muriendo horas dcspu6s, asistido 
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por el padre Agustín de Cam~os, que lo sepult6 en la nueva capilla 

que en honor de San Francisco Javier habian mandado construir ambos 

y cuya JcJicación c0lcbrabnn aquel d[a. Al parecer su deceso se d! 

bió a una linot.imia causada por falt'1 de alimentos, por problemas 

circulatorios y por csfuer:os exagerados (12). 

Largo tiempo nermaneci6 iRnorado el Jugar en que des

cansan los restos dol misionero <l0 íl0lorcs, hasta que en 1920 se 

inició una bOsqueda organizada por parte del historiador norteame

ricano llerbert L::. Bolto11, pero sin resultados positivos. Luego, ha 

ci:1 1935, los historiadores mexicanos Edt1nrdo W. Villa, Ignacio 

Pesqucira y Eulalia Guzm5n hicieron otro intento por localizar el 

lugar, nero el nrincinal obst&culo era otie se desconocia el sitio 

exacto donde SQ uhic6 la canilla; sin eMbargo, se hicieron impor

tantes adelantos en la identificaci6n del lugsr, en base a estudios 

de documentos aue señalan Ja 'lhicación de la capilla y de descrip

ciones antiguas de la ciudad <le Magdalena, hoy llamada Magdalena 

de Kino en honor del misionero. 

El intento m~s serio v mejor organizado para hallar 

Jos restos del P. Kino -y por ende el definitivo- se inició en 1964, 

cuando por acuerdo presidencial se nombró al historiador Wigberto 

Jim6ncz ~~reno ~ara que ~ncnbczara un equ~po de trabajo que trata

ría de localizarlos y <lemostrur su <i11tPnticidad. El grupo quedó i~ 

tegrado nor el pronio Jimlnez Moreno, el antrop6logo fisico Arturo 

Romano, el doctor Gabriel Sfinch•z de Ja Vega y el presb[tero J. 

Cruz Acufin G5lvez; nostcriormcntc colnburaron el arquc6logo norte! 

mcricano William W. Waslcy y el padre Kicrnm McCarthy, de la misma 

nacionalidad. Utilizaron investigaciones anteriores, ·entre las que 
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destacó un trabajo rpaJiza<lo nor el jesuita Charles Polzer, de la 

Univ~rsidad de Tucson. 

El nrimcr n:iso fue determinar con urecisi6n la ubic! 

ci6n de la capilla de San Francisco Javier y se llegó a la concl~ 

si6n de que ésta quedaba precisamente bajo el edificio que alber

gaba la cárcel municipal y el Ayuntamiento di6 su anuencia para 

derribarla si era necesario para llegar hasta los restos de Kino. 

Habían transcurrido casi dos años desde que se ini

ciaron los trabajos, cuando la tarde del 19 de mayo de 1966 se 12 

calitaron los restos. No hubo duda al respecto, puesto que sobre 

su pecho, bajo la finica parte que quedaba del ata~d, se hallaron 

un crucifijo y un hot6n: éste correspondia a los que se usaban en 

las casullas de la época y el crucifijo era el que le habia obse

quiado a Klno la Duquesa de Aveiro, igual que a otros 18 misione

ros, en Sevilla. 

Al l1accrsc las mediciones antropom~tricas del cr5nco 

y otros huesos y cotejarlos con los datos contenidos en el neta 

que levantó el oadrc Campos, en todo hubo coincidencia. El repor

te de Jiménez Moreno señaló 7Z referencias de autenticidad y los 

trahajos concluyeron con el levantamiento de una construcción ade

cuada para la conservación de los restos en el sitio en que se ha

llaron. 

El padre Kino permanece en la Pimerln, lugar al que 

supo adaptarse y el único que realmente tiene el derecho d¿ custo

diar sus restos como algo propio. Al momento de su fallecimiento, 

los indígenas que asistían a la ceremonia religiosa a la que hablan 

sido convocados iniciaron una tradicl6n que perduró muchos años. Se 
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cuenta que afio con afio, a mediados d~ marzo, acuJian a ~lag<lalena 

grupos de naturales a rendir homenaje a uquol a quien tonto dob[an 

y cuya ausencia sufrían. Esta tradición, perdida en nuestros df:1s, 

alcanz6 siRnificación rc~ional; la vencraci6n de ~¡112 fue objeto su 

tumba estuvo a un paso de convertirse en leyenda, 

A oesar de todo, el recuerdo del P. Kino se conserva 

vivo en la Pi1ncría. !.os escasos sobrevi\·i~ntes indígenas J~ los 

pueblos en los que misionó conservan un vago rect1erdo <le él, tran~ 

gi6n católicn ha oerdiclo oros61itos aq11i, la labor de Kino coMo 

evangeJi:ador Jp In Pimcria Alta sigue vigente; de igual mane1·a, 
' ln magnitud de su obra se extiende al campo de }¿1 economta y del 

conocimiento de 1:1 realidad g0ogr5fi~a y social. 

Los méritos del padre Kino son inobjctables, pero el 

r0conocimie11tn au~ se le ha dado rn ~l~xi:o h:t sido 1ninimo. S11 cam-

pode acci6n se extendió hasta lo que ahora es Estados Unidos, y 

es en este país donde se le ha co11cedido mayor imnortancin a ~u 

cbra civili:~dor~; el cs:Jdo de .\~~:on3 lo !:l tlccllr3do BcncfJctor 

y el gobierno aortcamcricano lo considera como pilar de la forma-

ción del s11roeste de este p;1fs, j11nto con fr¡1y .Junípero Serrn. Por 

su pjrte, Segno, el noblado itoliono en que nació, tambi&n le ha 

rendido homcnaJe. 

En M6xico se lr ha conocido 1n~jor a partir del l1alla! 

go de sus resto$, en 1966 1 y sólo hast;1 entonces se crigi6 11n rnonu 

mentu en su men1oria. Corto reconocimi~nto, sin duda, a uno <le los 

forjado1·es .de la granJe:n colonial, a qtticn al1ri6 al conocimiento 

del mundo la re:1lidad y la rioucia del noror~tc 1nPxicano, q11e os-

tentn u11 relevante t>apcl en 13 economin nacional y co11stituyc tina 
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de las regiones mis ricas (pero casi desconocidas) en tradición 

cultural indfgena. 

Fue el nadrc Kino un hon1bre dcsi11tcresado q11e 110 bus-

c6 el bien personal, sino que todo su esfuerzo lo dirigi6 al en-

grandecimiento y enriquecimiento del imperio colonial cspa~ol. 

Viajaba sin la menor comodidad: ~61o comia maíz cocido o tost1c1o y 

sus ayunos, además de prolonqados, eran frecuentes. Sus ropas las 

hacia durar hasta Jo G1timo, ct1;1ndo no la compartfa con 11n inllfrP-

na desvalido, como hablan muchos. 

Ese recuerdo, tal vez imperecedero, mante11drfi viva ln 

trascendencia de st1 obra. Siempre que sr analice el desarrollo ;1c-

tual del t1orocstc de M6xico, dcbcrfi hacprse me11ci6n del padre Eu3~ 

bio Francisco Kino, artífice de esa grandeza, el "padre a caballo" 

que veneraron los pimas. 

1.3. Sus escritos. 

Para completar este esbozo biogrlfico se ofrece a con 

tinuaci6n una breve relaci6n de los obras escritas de Kino, uubli-

cadas en diferentes versiones, .las cuales son analizadas en este 

trabajo. 

Esta relación, que no pretende citar todos los escri

tos del misionero, recoge sólo los m5s conocidos. Habrl que tener 

en FUenta la abundancia de la oroducci6n epistolar, que impide ha

ce1· un estudio completo de ella; por otra 9arte, muchos rnanuscri-

tos aut6grafos de Kino se hallan perdidos, se sabe de su existen-

cia por menciones que el misionero hace de ell3s en las obras con2 

cidas. La mayoría de los documentos los recopiló 11 mismo en uno 

<le sus trabajos más extensos, que se señala más adelante con el 
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número uno. 

TamhiEn debe considerarse el hecho de que Jos edito

res que han nuhlicado las cartas v otros escritos de Kino, lo han 

hecho bajo diferentes criterios y suele encontrarse que un docume! 

to sea conocido bajo distint¿ls_denominncioncs; algunas presentan 

divcr~cncias en ct1anto a su tra11scrioci6n paleográfica. 

En los dltimos decenios han surgido varios investiga

dores que han pt~licndo importantes trabajos de divulgaci6n de la 

ui1rii Je i\ino. Destacan Frn<."st .J. Rurrus y "1ichac1 W. ~athes, ambos 

nortl~arnericanos; a éstos debe 3p,regarsc llcbcrt Eugenc Bolton, uno 

<le los mfis conspicuos hiogrfifos de Kino y a quien se debe la idcn-

tificación de muchos de los lu~ares citados ?ºr el misionero. 

En cua11to a los investipadores nacionales que han tra 

bajado sobre la uhra de Kino pueden mencionarse, entre otros,a Ma-

nucl Orozco y Berra, Francisco Fern5nclcz del Castillo (cuya ver

sión p¡llcogrfifica de la obra cumbre de Kino merece amplio reconoc! 

miento), Eulalia Guz.mán, Ignncio Pesqucira, Eduardo W. Villa, Cruz 

Acufifl r.filvcz y Flavio ~lolina ~tolina. 

Entre las obras más importantes de Kino figuran: 

1. Favores Celestiales de Jesús y María Santí
sima y del gloriosisimo aoostol de las Yn<lias, 
Francisco Xavier, exnerimentados en las nuevas 
conquistas y nuevas Conversiones del nuevo re! 
no de l:i Nueva ~annra dcsta América Septen
trionai Yucogrd ta y nasso por t: 1erra a la Cal:i 
fornía en 35 gl·ados de altura, con su nuevo m5 
na cosmogr5fi~0 <le estas nuevas y dilatadas -
tierras que ha~t:1 nora J1abian sido yncog11itas. 
Dedicados n la real Magcstad de Felipe V. Muy 
catolico Rey. Cr i!l ~!onarc;i de las Españas y de 
las Yn<lias. 

En este lil1ro, terminado i1ncia 1708, Kino incluye va

rias rclacio11cs de viajes y algunos otros asuntos. Consiste en t1na 
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rccopilacl6n hecha •or El mismo; algunos fragmentos son autógrafos 

de Kino y otros no lo son, nero se suoone que fueron dictados por 

el misionero a un csc1·ibano 1 oues su estilo sirm9re se mantiene. 

Puede ser considerada como su obra cumbre porque en ella se plas

ma el nensamlento polltico, económico· y social de Kino. Estl pu-

blicada como el volumen VIII de lus Publicaciones del Archivo Ge-

ncral de la Nación, con transcripción paleogrlfica de Francisco 

Fern&n<loz del Castillo. 

2, Inocente, upostolica y gloriosa muerte del ve
nerable oadre Francisco Javier Saeta, de la 
Comnafiln.dc Jesús, misionero en la nueva con
ver~ión de la Co1lceoci6n de ~ucstrn Scfiora del 
Cabotca de la Pimerta,. en la Provincia de So
nora, y dict5mcncs apostólicos del mismo vene
rable Padre, en orden a hacer nuevas conquis
tas y conversiones de almas; como tambien del 
estado orescnte de estas nuevas naciones y 
conversiones, con el mana universal de todas 
las misiones in ti tulndo. "Teatro de los traba
jos apostólicos de lo Comnañía de Jesús en la 
Am~rica Septentrional, 1695''. 

En este libro, aoarte de presentar los rasgos biogr6-

ficos de Saeta, sacrificado en Cabo~ca en abril de 1695, Kino hace 

un.a comnleta relación histórica de la región y una descripción ge9_ 

gráfica y económica de la Pimería Alta. Se trasluce en este libro 

la constante lucha contra los militares españoles y puede verse 

c6mo éstos acudian al misionero para sofocar los brotes de rebeldía 

que con t rnuamcntc se susci tahnn. Ocupa un lugar preponderante la 

labor diplomática de Kino, artifice de la paz concertada con los 

ópatas y los pimas. 

3. Relación diaria de Ja Entrada al Nordueste que 
fue de yda y buclto mas que 300 leguas desde 
22 de setiembre hasta 18 de otubre de 1698. 
Hiso esta entrada v relaci6n el Padre Eusebio 
Francisco Kino, naiural de Trento. 



Esta obra se encuentra incluida en el misino volumen 

que "Favores Celcstialt~s ..... , en el número VIII dt: las Publii.::-icio-

ncs del Archivo General de la ~;1ci6n. 

4. r-irst froTl'J thc Gulf to the Pacific. Thc dian· 
of thc Kino-Atondo neninsular expedition, oc: 
cembcr 14, 1684-januar'· 13, 1685. 

Es la relaci6n del viaje trnnsneninsular realizado 

por el padre Kino y el almirante Atondo en el periodo mencionado, 

desde San Bruno, en l• costo del g~lfo de Californin hasta el lito 

ral occidental de la península. Uno de los 11rimeros escritos he

chos en ~6xico por Kino, en el qt1~ se distingt1c claramente la me-

ticulosidad del misionero paro anotar todo lo que juzgaba de inte

rés en las tierras descubiertas. rue editada por ~lichacl li. ~·l•thcs, 

quien hizo la traducción a la lengua ingles•. 

S. Exposición astron6mica de el Cometa, que el 
año de 1680 nor los meses de noviembre, v Di 
ciemhre, y este año Je lóSl oor los mcscS dé 
llenero \' Febrero, se hn \·Lsto C'n todo el mun 
do, y l~ ha observado en la ciudad de Cfidiz: 
el P. Eusebio Francisco Kino, <le la comon
ñía de Jesús. 

Esta es la obra con la que intervino en la discusi6n 

sobre ~1 comet~ ritndo con don Carlos SigUcnza y G6ngora¡ publica

do casi inmediatamente, fl1e su primera auortaci6n <le car~cter cien 

tlfico en Sueva España y la que le permitió ser conocido como as-

tr6nomo. 

Como ya se dijo, lo nhra epistolar de Kino es bastan-

te extens:t. Existen <los obras fundamentales al ri!specto, 3;:1bJs CO!!!_ 

pilacioncs hechns oor Erncst J. Burrus; una de ellas se tirula 11 Co 

rresoon<lL·ncia del pndrc Eusebio Francisco Kino con In Duquesa de. 

Aveiro v otros doct1mcntos 1
', y reC0MC gran pa1·te de las cartas en-
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viadas a la citada Duquesa, desde su partida de C5diz hacia Vcra

cruz y durante su estancia en California. La otra publicoci6n, 

''Correspondencia del P. Kino con los Generales <le la Co~naftía de 

Jes6s, 1682-1707'', es de su1na importancia p?rque et\ ella se cncue~ 

tran incluidas varias cartas escritas por Kino al pndre Tirso Gon

zllez, General de los jesuitas durante el ocrlodo citJ<lo, y a 

otros misioneros, tanto en Xucva Espafin como en Europa. 

Los manuscritos origin3lcs de estos <loct1mentos se en

cuentran en diferentes archivos, en los que es p0~ihlc locJlizar 

otros escritos que son menos conocidos, ocro que t;imbién cncic· 

rran_una importante fu~ntc de información accrc3 del pensamiento 

de Kino. Entre los archivos que rcsgt1nrdnn la obra del 1nisioncro 

se cncuentr3Il el Archivo Genel'al de la ~ación de ~téxico, el Archive 

Franciscano, custodiado en la Biblioteca ~acional, por l~ que a 

los archivos nacionales se l"ef icro; por su ¡13rte, entre tes extran 

jeras se cuenta el Archivo General de Indias, en Sevilla, y el Ar

chivo Central de la Comoania de Jcsds, sito en Roma. 

llaccr una relación ~nás com'Plcta de l~ obrn escrita 

del P. Kino exi,(le un prolongado período <le invesLigación; '-ºH 1a 

mencionado podrá obtenerse una idea gc1~eral Je ln extensión de su 

obra. Ln cartogr3fia que generó se trata en un capítulo nostcrior. 
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1. Euscl>io F1·Hncisco Kino. !.as misiones de Sonora y Arizona. Com
nrcndiendo 1a Crónic~ titulada 1Tavorcs Celestialesº v la 11 Re
laci6n Diaria de ln Entn!Ja al Sorucstc". (PublicacioÍles del 
Archivo General de !;J \d.clón, vol. VIII). Versión p:ilcop,ráfica 
e indic~ por Fra11cisco fern5ndcz del Castillo y con noticias 
bibliogr5ficas del Podre Kino y sus exnloraciones y fundacio
nes nor él Dr. Emilio llosse. :·léxico, F.d. CVLTVRA, 1913-1922, p. 
XXV. 

2. Ibídem. 
3. "llermanos <le rcli1.dón" crn una expresión utilizada en la época 

colonial, que significaha que cada una de las órdenes religio
sos existentes era Jifcrentc de las otras, y que constituían 
una "religión" ~marte; así, hubo la religión de los francisca
nos, de los agustinos, de los dominicos, etc. Las diferencias 
cr1trc ell:1s llegaron n srr muy marcadas y en muchas ocasiones 
~tastn rnccnn<l~s, sobre to<lo crl los asncctos politico y econ6mi 
co. 

1. Lu Componía de Jesús fue fundada en 1534 por San Ignacio de Lo
ynl:t, csnafiol, co11 la :1nrohnci6n del Pana Pnulo 111, quien la 
uti iizó como instrumento de l:i. contrarreforma. Se le di.6 una 
organización de tino militar y nor eso sus miembros se conside-. 
rabari 11 Soldndos ele Cristo", que lucha nor la mayor gloria de 
dios. St1 estructura consta de un General, que a trav6s de S\IS 
asistentes (prefectos orovincialcs y superiores de conventos y 
colegios) dirige l• Orden. Sus estatutos exigen la obediencia 
total :1 los superiores y al Papa y para realizar sus labores s~ 
valieron de ln predicación, la confesión y la educación; ésta 
fue 11nn de las acciones de mayor imnortancia que realizaron, en 
hase a l~ c11nl eic1·cic1·on un fuerte influio ~ohrc las socieda-
dL·s en las que aétuaron. · 

La Compafiía de JesCTs fue exnulsadn de Francia en 1564, de 
Esnafia y sus colonias en 1767 y de Portugal en 1759; en 1773 el 
Paoa Clemente XIV In disolvió ocro fue restablecida en 1914 oor 
Pío VII; n Sl1~va Espafia ingresó en 1572. · 

S. En la iglesia de Santa ~aria, en Segno, existe una placa cuyo 
texto es el si~uiente: FRA QUESTE HURA DELLA CERCfl!A ANTICA/ IL 
10-Vlll-1645 NACQUE/ P. EUSEB10 CHINI / CllE MISSIONARIO DELLA 
co~:r,\r.NIA DI GESU ! AL TE l'EMllTE CONTRADE DELLA CALIFORNIA / CON 
LA LUCE DI CRISTO LA LATINA CIVILTA PORTAVA I E INDOmTO ESPLO
RATORE / IN SAPIE~ffl \'01.UMI / PREZIOSO nnCUMENTI DI QUELLE IGNO 
TE l'ERRE / Al.LE Flll'URE GENERAZIO~I ! Cütl'IETTEVE I NEL 1929 A!ltil'.i 
DEL CO:\CORDATO LATFRASESE. 

Esta nlnca la rcnroducc r:rank Cummins Lockwood. "With Pa
dre Kino on the trnil", en Univcrsitv oí Arizona Bulletin. (So
cial Sciencc Bulletin, ~o. ~V, •;o, 2, fcbruary 15, 1934. 
Tucsou, U11iv0rsity of .\ri:onJ., o. 16. 

6. ~uchos misioneros e11roncos auc nas~ron a Nueva Esnafla cambiaron 
sus nnellidos, acomoddndola·n uno csnafiol 1nfis o menos semejante, 
o bien, adontando u110 tot:1!1ncnte <listinto. 

7. Eusebio Francisco l\ino. ~:iilo escribe a la Duaues.1. Corres ondcn
dcncia Uel Padre Eusebio Francisco ino con la . ugues:1 e. ve1ro 
v otros documentos. (Col. Chimalistac de Libros v Documentos 
acerca de la Nueva Espnfia, n6m. 18) E<l. de Ernes~ J. Burru~, ~a
drid, Ediciones José !'arrúa Turanzas, 1964, Carta J 1 I, p. 110. 
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La corta cst5 fechada en el puerto de CS<liz el 6 de no-
viembre de 1680. 

k. !bid., n. 111. 
9. TfiTJ.' ¡l. 110. 

10. ITlibro de Si~iicn:.a \' Góngora con el nuc contesta a Kino lle· 
..a el título Je "Libr:1 Astronomica y PIÍilosophica en que O. 
Carlos de Sigücnza y G6ngora, Cosmographo y Matemático Regio 
en la Academia ¡icxicana 1 examina no solo lo que á su manifies
to Philosouhico contra los cometas opuso el R. P. Eusebio Fra!! 
cisco Kino de I• Comnanla de Jesús; sine que el mismo R. P. 
opinó y nrctcndi6 ha~cr <lcmostrado en su ex11osici6n Astronomi
ca del Cometa del año de 1681. Sácala á luz O. Sebastiá'n de 
G11zm6n y CcirJova, Fntor, Veedor, Proveedor, .Juez Oficial de la 
Heal Hoziendo de su M•gestad en la Caxa desta Corte. En MExico: 
por los llerederos de la Viuda de Bernardo Calderón, !XI.OC.XC". 

11. Entre los que intentaron colonizar la neníns11la californiana se 
encuentran los siguientes: llernán Cortés en 1535; Sebastián 
Vizcaíno en 1596; Francisco de Orte•a en 1632 v 1636~ Pedro 
Por ter ·de Casunate en 1648; Luis Cest[n de Canas en 1640; Bcr
n•rJo Rern•I de Pifiadcro en 1664 v 1667; Francisco Luccnilla 
en 1668 y, finulm~ntc, Isidro de ;\tondo y Antillón en 1683. 

12. Gahriel Sánchez lic ln Vega. "Eusebio Francisco Kino, misionero 
de Califonda y de la Pimeria. Soluci6n Jel encuentro", en 
Calnfia, Revista de la Universidad Autónomo de Baja California, 
i/ot-:-V, núm. 5, marzo de 1985, p. 11. La informaci6n ofrecida 
n continuación procede de esta misma fuente. 



C..\PlTUl.O 1 l 

LA GEOGRAFI..\ :-IOVOHISPA.'l1\ ANTI:S DE KlNO 

Para juzgar la importancia de la obra geográfica del 

padre Eusebio Francisco Kino es neccsnrio delinear un panorama 

general del estado de la colonia a fines del siglo XVII y princi

pioo del XVlTI. Resulta sintomático el hecho de que la ocuoaciónd.l 

territorio que en aquel ti0111po constituía la Nueva Esoaña, haya 

sido expandido con la ayuda fundamental de los misioneros de la 

Compafiin <le Jesfi~, sobre toJo los que predicaron antes que Kino, 

quienes sentaron las bases para la colonización de muchas regiones 

del actual norte mexicano. 

Quedaria incom9leto un anllisis de las aportaciones 

de Kino sin conocer cu61 ero el estado de la geograf[a comó cien

cia en esa época, lo mismo que si dejáramos <le mencionar los fenó

menos que produjeron la coloni:ación del territorio novohispano, 

que en esos años, precisamente, exf.'.lcTimentaba un dinámico oroceso 

de crecimiento, que l1cg6 a ;1lcnnznr dimensiones enormes a media

dos del siglo X\'111. 

2. 1. Uescuhrimic ''tos geográficos y coloniz3ci6n. 

La ocupa~i6n del territorio aue constituyó la Nueva 

Espofia y el aprovechamiento de sus ·recursos se inicib desde épocas 
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muy lejanas, anteriores a la llcgadJ d0 los ct1ron~us ;1 AmGric~. 

Tradicionalmente se h:1 considerado oue la conqt1ist11 rc3li:nd~ 001· 

los csnafiolcs es el QL1nto de ~artida par;1 estudiar el fi~hito ~cc

gr5fico que antecedió ;ti que conocemos 3}1ora, pero 6~to implicJ 

desconocer y negar la importancia del nroceso i11<ligena d~ oc11n~

ci6n del suelo. r\ la 1 legada de los con'luis t adores, en el pri r.;er 

tercio del si~lo XVI, las culturas indigcnas ocUpltban posiciones 

de vanguardia económica, política y social. La amplia regi6n lla

mada ~csoam~ric~ fue la que nlcan~6 mayares av~incesi las cuJturns 

que florecieron aqui tcnfan el comnn denominador de una adaotaci6n 

arm611ica con su medio amhientc. 

El desarrollo 1ogr.1do nor nurépechas, 1ncxicas, may~-ts, 

zapotccas y ~ixtecas son un claro cjcmnlo del nro~r~so de estas 

culturas, que les nern1itió formar entidades polttic¡1s fL1nc1onalcs, 

siempre en base a su dominio del medio gcogr5fico. En can1hi0, lo~ 

te1·ritorios situados al norte de ~1cso:11n&rica ocrman~cicron en el 

atraso econ6mico y cultural; e1 clima, la tonografía r los recur

sos dis9oniblcs y conocidos marcaron la situación de esas rcgio11es 1 

pobladas en su mayor parte por gruoos nómadas, conocidos bajo la 

denominaci6n general de chichimecas. 

El 5rea llamada Aridoamérica (1), identificada ahora 

con el norte de ~IExico, nermanecfa pr5cticamentc desconocida pnrn 

los pueblos mesoamericanos. Por otra oarte, la cuenca del Pacífico 

estaba mfis fa111iliari:a<la con el centro del pais. Incipientes cult~ 

ras se formaban en lns costas de Sonora y Sinaloa y constituyeron 

un ~nclave rn una zona en donde mucho ticmno despu~s or~valecf¿i el 

atraso cultural. La relat.in afinidad entre los nueblos del norocs 
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te con los del altiplano meridional nrobablementc hoy& sido debido 

a la legendaria n~1·eg1·ínaci6n de las trJhtis nal1035 dcs,lc cst¡tS :o

nas hacia el sur, en donde formaron el J l:irnado imncrio a::tcc:i o 

mcxica. 

El altinlano meridional, lo costa del golfo de M6xico, 

desde el centro de Tamaulinas hasta la ncnínsula de Yucat5n·, el I! 

toral del fadfico desde el sur de Sonoro hasta Chiaoas, fueron el

escenario de las princinales culturas prehisp5nicas. Su conocimic~ 

to, desde el punto <le vista gcogrfifico, queda evidenciado por los 

adelantos logrados oor los pueblos que habitaron estas regiones. 

La potencialidad de sus recursos~~ nulnablc y cuando irrumpieron 

las huestes cspaftolas, hallaron un oanorama ampliamente atrayente. 

Y así, paulatinamente, la inf1ucnci:i de la cultura 

eurooea fue imnoni6ndose en un medio en el que encontró campo f&r

til ante la ahismal diferencia entru los m~todos de exploraci6n de 

los recursos naturales disponibles v co11ocidos y de las t6cnicas 

de aorovechamiento de ellos. 

El sometimiento oolftico y econftmico de los pueblos 

aut6ctonos se basó en el arrebato de los territorios que ocupaban; 

el hallazgo de los metales pri:-ci0scis prcpc.r\..lo11ó u 1os conquistctd2._ 

res un acicate para lan!arsc 3 la conqt1ista de nuevas tierr¡1s. Con 

la caída de Tenochtitl!n en 1521, se inició el nroceso de expan

sión territorial de Jos dominios esoafioles. Los f6rtilcs valles 

del altiplano fueron el objetivo iwat.:<liato; los valles de 'faluca, 

Pucbla-Tlaxcaln y México fueron los primeros que experimentaron ei" 

avnnc~ espafiol. El proceso de ;1va~nllan1iento pronto se extendió 

hacia el st1r y el occidente y ~ti~hcac~n y Oaxaca fueron absorbidos 
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a la :ona somctid<l, quedando bajo control en un lanso relativamen

te corto. 

C;1si al mismo ticrnno, el sureste t:imbién fue doreinado. 

aunqur la resi tencia indígena exigió grandes esfuerzos a la trO!)a 

espafiola, para la cual el medio geográfico fue un gran obstáculo, 

por lo que se retardó relativamente su dominación. 

Al mediar el siglo XVI el territorio conocido por los 

csnnfioles ya habia alcan:ado grandes dimensiones. Hern5n Cortls h! 

bia dominado los valles centrales y su ambición le llevó hasta la 

peninsula de Raja California, por el norte, y hasta las Hibueraj u 

llonduras, rumbo al sureste; ndcmls, conquist6 Oaxaca y las costas 

\·er11cruznna y jnliscicnse, en donde inició un largo conflicto con 

~ufio <le G11zmfin 1 otro a1nbicioso y crt1el conqui~tador. Este hnhía 

asolado el territorio purénecha y lleRó hasta el actual estado de· 

Sinaloa; además, estableció una enti<laU nolítica c~ue rivalizó con 

el centro nolítico entronizado en la ciudad de :.<éxico. 

Esta entidad fue el Reino de la ~ucva Galicia, consti

tuida por las regiones conqtli$tadas nor Guzm5n y que abarcó porcio

nes de los estados de Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Zacatccas y Aguas

calientes. La Real Audiencia que residió en esta jurisdicción dis

minuy6 notablemente el poderío que habia alcanzado la de ~Exico y 

significó la primera escisión entre los conquistadores, pero el 

proceso expansionista siguió acelcra<ln~cnte. 

El firca mesoamericana hablo ya sucumbido ante el do

minio csoanol oor el ano de 1550. Al t!rmino de la gestión del 

primer virrey, Antonio <le Hendoza, se estabiliz6 la disputa nor 

el poder oolitico en la colonia y se inició una etana de cierta 
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orosncridad que se reflejó en los repetidos descubrimientos geogr! 

ficos que se hicieron. fluho un hecho que despertó una fiebre por 

explorar las desconocidas regiones scntcntrionales: el viaje de 

~lvar ~One: Cobezn de Vacn, quien de 1528 n 1536 anroximadamente, 

rccorri6 desde Florida hasta Sonora, y al llegar a la ciudn<l de 

M~xic0 1·elató su travesía, mot.ivando una serie de exploraciones 

en husca de las ciudades de Cíbola y Quivira, a las que describió 

co1no muy ricas. 

1\ raíz de estos relatos, llcrnán Cortés y Antonio <le 

Mendo:a pretendieron llegar hnsta esas riq\Je?as e hicieron inten

tos q11e trajeron como consecuencia la exploración de los territo

rios de Sonora, Sinaloa, Arizona y Nuevo Mexico, lo 1nismo que la 

península de Raja Cnliforni:1 y su golfo 1 que entonces fueron cono

cidos como tales, lo que pronto quedó en el olvido, y fue el padre· 

Kir10 ouicn tuvo el m~rito <le comnrob;1rlo 160 ;1fios ,1cs~11~s. 

\'t'.:-1 er050s fuC'ron los individuos que colaboraron en la 

expansión territorial. comenzando por el nropio Cortés y sus lugn! 

tenientes Cristóbal de Olid y Pedro de Alvarado; en ln península 

<le Yucatán destacó Francigco d~ ~lanteja¡ Nuilo de Guzmfin cxplor6 la 

nrovíncia <le Pánuco, en la Huastc·ca, y algunos de los cnpitnnes 

que actunron bajo sus órde11es en la conquista de Sucva Gnlicin 

fueron Pedro Almindcs Chirinos, Cristóbal de Oñatc, Dic90 de Gu•

ru5n, Diego de lbarrtt, Juan de Ofiatc y Junn ele Tolosa. Seria pral! 

jo enumerar a todos los fo1·jadorcs del virreinato, pero entre ellos 

destacan francisc? Vfizquc~ de· r11ronado, Fr. ~tarcos de Niza, Hcrna~ 

do de Alarc6n, Francisco de lllloa, Mclchor NGficz y FortGn Xim~ncz, 

el primer euronco que nis6 la ncninsuJa de Baja Califor.nia.· 
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Todos ~llos colahoraron p~1·a qu~ ~1 nor~P~tr de ~!&xi-

ca fuera conocido desde los primeros aftas de la coloniu. Sus expl! 

raciones dcspcrtarun la c11riositlad y el inter~s por noucllns r0mo 

tas tierras, favoreciendo su incorporación a Xueva Espafin. 

Durante los primeros 25 aiios de la colonia quedaron 

dominados casi en su totalidad los territorios de los actuales e~ 

tados de M&xico, PÜehla, Tlaxcala, Ouerétaro, Michoacln, Morelos, 

Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Chianas, Yucatln, Camocche, Tabasco, 

Jalisco y Colima y partes considerables de Veracruz, Sinaloa y S! 

nora. Fue importante la colonización de las zonas aledañas a los 

caminos que conduelan a Acapulco (2) y Veracruz y a las nacien

tes ciudades de Guadalaj•r•, Zacateca& y Oaxaca, las que funcio

naron mis tarde como olataforma para la colonizaci6n de los terri

torios situados más allá de ellas, 

La segunda mitad del siglo present6 también un din¿-

mico proceso exoansionista; para el afta de 1600 la colonia se ha

bía extendido principalmente hacia el norte, sobre las zonas ocu

padas oor numerosos gruoos indígenas nómadas, que posclan un ese~ 

so desarrollo cultural. 

De singular imoortancia fue el conflicto llamado 

11 gucrr.:i chichimec~t'', que tuvo como C'scennrio ln zona scmi5rida de 

Aguascalientes, Zacatccas y Sjn Luis Potosi, FuP una ~ucrr2 da ex

terminio contra los chichimecas, quienes s~opuslerori denododomen

te al sometimiento y pérdida de su territorio; las fracciones de 

este grupo indígcnu que mayor resistencia opusieron fueron los cua~ 

chichi les 't los guaman."s y los cnzcnnes, sobre quienes. se J.c.sató 

un• guerra enconada hasta qu~ se logró su ron<lici6n a fines del si 

glo. Fueron los virreyes Luis de Velasco :· )fartín Enríquez tlc Al· 
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manza quienes condujeron este proceso de expansión en beneficio 

de 1 a corona. 

Lu irrunci6n hacin las tierras del norte tuvo motiv! 

clones fundamentalmente ~con6micas y fue estimulada 0 or la bdsqu! 

da de vetas minerales. Todo esto se di6 a nartir del descubrlmie! 

to de la rica zona de minas de Zacatccas, por parte de Juan de T~ 

Josa, en 1546, que significaron un enorme flujo de riqueza para 

el rey de Espafia. Descubrir las minas de plata en Zacatecas y de

satarse una vigorosa corriente migratoria hacia ellas fue un solo 

fenómeno. Muchos espaftoles y mestizos se dirigieron a las minas 

para explotarlas y luego se extendieron mis al norte, descubrien

do los importantes minerales de Sombrerete, Fresnillo, Nieves y 

San Luis Potosi. 

La invasión del territorio chichimeca estuvo a cargo 

de 11n nutrido grupo de militares espnfioles y mestizos, entre log 

que destacó Miguel Caldera, de origen chichimeca. Paralelamente a 

Ja guerra con los chichimecas se desarrolló la campaña de explora

ción del capitln de origen vasco Francisco de !barra, quien, desde 

Guad3lajara, recorri6 territorios de Jos estados de Zacatecas 1 Du-

rango y Sinaloa, con los que fundó el Reino do la Nueva Viztaya, 

que se distingt1i6 como una regi611 con t1n rico potencial minero y 

agropecuario) favorecido por las condiciones climfiticas y geo16g! 

cas¡ esta provincia lleg6 a extenderse hasta Chihuahua y Coahuila. 

Otra demarcación territorial que surgió hacia 1581 

fue el Nuevo Reino de León, fundado según una capitulación celebri!_ 

da entre el rey y Luis de Carbajal y de la Cueva, de origen portu

gués, quien hi:o varios intentos nor colonizar la regi6n comprend! 
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da por los estados de Coahuila y ~ucvo Le6n. fracasando en sus 

tentativas al ser victima de una intriga que lo llevó a prisi6n, 

en donde m11rió sin poJer culminar su objetivo. So obstante, la 

existencia del ~uevo Reino de León quedó asegurada cuando en 1596 

se fund6 la ciudad de Monterrey. 

El establecimiento de los reinos de ~ucva Vizcaya y 

Nuevo de León facilitaron la conquista de los territorios que fu~ 

ron <lcnominados de Tierra Adentro, es decir, los que qliedaban mds 

uil5 Je Jichos reino~. fl limite de estas regiones quedaría un r~ 

co nl ~tir del rio Bravo. La 'fierra Afuera la constituía, en cons! 

cucncia, la ya co11quist;1da anteriormente, o sea, la del centro. 

Con exccnci6n del Bolsón de Mapimi, la vasta :ona 

dominada funcionó como base para el avance h.:1cia los territorios 

de ~ucvo ~!6xico y Texas, los cuales nltncn fueron sometidos entcr! 

mC'tHe. nues la prC'scncL1 cspañol3 fue débi 1 v no Sl' rudo e.st:ihlc

cer una población importantl" en la región, que ofrecía grandes di 

ficultndcs parn su coloni¡aci6n, 

En este oeriodo quedaron don1i1la<los casi en su totali 

dad les cstodns de Duranoo, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Poto 

si, adcmfis del sur de Tamaulipas, como resultado de lns cnmpafias 

cmnrcndi<las nor Francisco de lbar1·a, Luis Je Carbajal y otros ca

pitanes como Albcrtn ele! Canto, Francisco do 'irdiiioln, Rodrigo 

del Rio de Loza y Ginés \'il:1ouc2 del ~1prcar10 

De hucho, itl terminar el siglc XVl se encontraha en 

posesión de los csnafiolcs 1~. mayor narte del territorio que ocupa 

actualmente el país. Líls m:ís destacudas ex~)c<liciones por vía te~ 

rrestrc ya han sido co11signa<las 1 pero ln vía marítima tambi€n fue 
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muy importa~te. El poderlo naval que posc[a Espafta en aquel tiem

po le pP:miti6 colonizar extensas zonas del continente americano; 

fueron igualmente numerosos los marinos que ayudaron a ensanchar 

los dominios de la corona esnafto!a. Teniendo como base la isla de 

Cuba, varias expediciones se dirigieron hacia el continente en 

busca <le las ricas tierras de las que se tenia vaga noticia. Las 

costas del golfo de México desde Florida hasta Yucatln fueron re

corridas oor Francisco Hernlndez de C6rdoba, Juan de Grijalva, 

Gon:alo Guerrero y.Francisco Garay, quienes cxoloraron el enton

ces llamado Seno Mexicano. Otros navegantes euroneos también lo 

recorrieron y lo consignoron en sus manas. 

Despu6s de 1536 se inici6 el avance sobre la Mar del 

Sur u Océano Pacífico. Correspondió a llcrnán Cort~s el n~rito de 

haber sido uno de los primeros que navegaron por el Pacífico, ya· 

sea patrocinando viajes o participando ncrsonalmcnte en algunos 

de ellos. Singular importancia tuvo para el conocimiento <le la 

Mar del Sur la anertura del puerto de Acapulco, desde donde zar

paron varias flotas que iniciaron Jos viajes hacia la lejana Chi

na, a Jap6n y a Filipinas, extendiendo hasta esas regiones el im

perio español. 

Por vía maritima se lleg6 ~or primera vez a BaJa Ca

lifornia, luego de haberse descubierto las is 1 as Re vi llap,i ge do; 

desou6s, Francisco do Ulloa, Juan RodriRUe• Cabrillo y otros rec2 

nocieron ambos litorales bajacalifornianos y tomaron nosesi6n de 

la costa californiana que actualmente nertenece a Estados Unidos, 

hasta cerca del cabo ~cndocino, nor Ja bahía de San Francisco. 

Mis tarde, hacia 1665, frav Andr&s de Urdaneta encontr6 la vía de 
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regreso desde el Lejano Oriente a ~ueva Esnana, que tanto imnor

tancia tuvo nara Ja cconomia de Ja colonia, pues fue 11tiliiada 

para la ruta comercial del Galeón de 'lanila Ol\PA 1). 

A finales del siglo XVI los viajes de Sebastiln Viz

caino ratificaron el relativo dominio esnafiol en Californja y re

servó para Esnafta los derechos de conquista que le fueron disput! 

dos por potencias europeas como Inglaterra y Holanda, cuyas naves 

merodeaban las costas occidentales novohispanas cometiendo numero 

sos actos de riratería. 

[.as p1·i11cioules ~xpedicioncs maritimas y terrestres 

que se realizaron en los nri1neros afias de la colonia se scfialan 

en el mapa 2. 

El enorme territorio que abarcó cnto11ccs Nueva Espa

fia no nudo ser dominado completamente. Los recientes descubrimie! 

to~ gcogr5ficos rehasaron la~ oosibilidndc~ que tenla Espu~a para 

colonizar tan extensos territorios. Fue hasta el siglo XVII cuan

do se consolidó el dominio de algunas regiones, principalmente de 

aquellas cuyos recursos las hicieron mis atractivas. 

Fue entonces cuando se sintió con lhayor fuerza la a'c 

tuaci6n de los religiosos como orotagonistas ele la colonización. 

Desde Zacatccas los franciscanos expandieron el cristianismo en

tre los indigenas de la región chichimeca y su acción se extendió 

hasta Texas y Nuevo M~xico. Los dominicos y los agustinos tuvie

ron también una gran influencia en la colonización del centro del 

país, en tanto que los misioneros de la Compañía de Jesús fueron 

enviados a Sinaloa, nurango y ChHrnahua, en donde desplegaron una. 

intensa labor de evnn~elizaci6n y Qducación de los pueblos aut6c-
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tonos. 

El oroceso dri coloni:ación ftte muy com~lcjo, pues 

obedeció a diferentes factores y ~ circt1nstnncias nartict1lares de 

cada región. Puede considerarse que, en general, los esp~fiolcs se 

asentaron en aquellos Jugares que antes habían sido ocunados por 

los indígenas; los casos en los que 6stos fueron despojados de sus 

tierras son numerosos. Ademas, los aspectos econ6micos fueron fun 

damentales. Por ejemplo, Ja minería atrajo colonos a zonas de di

ficil acceso corno Zncatccas, Guanajuato y Parral, entre otros. 

Las tierra• antas para la agricultura o para la gan~ 

derla tambiEn fueron ocupadas con cierta ranidez y fsto caus6 que 

se estableciera un régimen de propiedad de Ju tierra que heredó 

muchcs vicios que se padccian en ~soann. Los conflictos derivados 

de la tenencia a~raria fueron muy graves y se formaron grandes la

tifundios; ejemplo de 0•to lo constituyó el ~~rquesado otorgaJo a 

Cortls por el rey Carlos 1 o el de San Miguel de ARuayo, en Nueva 

Vizcaya o el del Mayorazgo de Ciénega de ~ata, propied3d de Jos 

Rincón Gallardo en Nueva Galicia, entre otros muchos. 

Los eternos perdedores en el tráfico de tierras fue

ron los naturales. A pesar de las leyes dictadas a su favor para 

quC' se lc-s nspetaran sus propiedndes, a la postre siempre' fueron 

despojados. Luego, los litigios entre espafioles y mesti:os crea

ron un ambiente de inseguridad C'n la tenencia; así, los indígenas 

se retiraron a las sierras y abandonaron en manos de los conquis

tadores las tierras que nntcriormcnte habitaron. 

Se di6 también el fenómeno de la creación de ejes de 

colonización, que casi siemprC' tcnian corno ounto de ~artida a la 
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ciudad de \\&xico; los caminos que iban de 6sta a Zacatecas, Vcra

cruz, Acnpulco, Guadnlajara, Oaxaca y Chianas funcionaron como 

centros de 3tracción plr~ los coloni:adorcs. A lo l•rgo de estos 

ejes se establecieron rauchas ooblaciones importantes en la actua

l idnd. 

La Tierra Adentro, sin embargo, permanecía desierta. 

!labia sido descubierta, pero escaseaba la gente que estuviera dis

puesta a ir hasta aquellas regiones, supuestamente ricas, pero 

tn11 lejanas que perJia11 su atr3cci6n precisamente por esa circun! 

t:ir1cin. Aún así, 110 faltaron militares, religiosos~ aventureros 

que intentaron establecerse mfts alll del r[o Bravo, pero fueron 

tan escasos como magros sus resultaúos. La belicosidad de los ab9_ 

rígcncs (principalmente los apaches) fue uno <le los obstlculos 

que imnidicron la colonización; ademfis se empezaba a hacer paten

te !n intro111isión dC' ingleses y franceses en el seDtc>ntri6n de 

Nueva Espafia, sit11aci6n que, finalmente, Espafia no pudo sostener, 

co11 las consecuencias ya conocidas. 

Este era. a grandes rasgos. el 5mbito territorial e~ 

nocido a fines del siglo XVII, cuando el oadre Eusebio Francisco 

Kino iniciaba su trascendente octuaci6n como mision~ro y explora

dor en el noroeste de México. (~\,\PA 3). 

2.2. Villas 1 nrcsidíos y mi~ioncs. 

Dentro <lcl oroceso de colonización, la fundación de 

nuevas poblaciones fue un f~cto1· D1n\lamental. El dcscuhrimicr1to 

de tierras siempre estuvo anoya<lo nor un centro de poblaci6n des

de el cual nartían les expediciones y <le donde sal[an los pobla-
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dores de los nuevos asentamientos crendos. Este fue un fen61ncno 

común a lo largo <lcl perío<lo colonial y las necesidades que se 

dieron en las diferentes regiones dctermin6 el tipo de poblamien

to que se llev6 a cabo. 

Ya fue,-a ~or motivos de defensa ante los ataques coE_ 

tínuos de los indígenas o oara iniciar la cxplotaci6n de los re

ct1rsos 11aturalcs de una región, los esoafiolcs se establecían en 

po!1lados que poco a poco fueron adquiriendo importancia e influc~ 

ci~1 en las zonas circundantes y se constituyeron en un mediano 

plazo cerno centros de donde irradiaba l:t labor de conquista y so

metimiento de nuevos territorios y de sus habitantes. Al princi

pio la fundaci6n de ciudades se hizo en forma casi ca6tica y en 

general se aprovecharon los asentamientos indígenas o un lugar 

cercano a ellos. Son escasos los ejemplos de poblaciones que sur

gieron como 1ocnli<l3dcs totalmente nue\'ns. sienclo el cn~o Je la 

ciudad de Puebla al más tlpicp. 

Cuando se fundaba una población se ponía énfasis en 

el tipo de pobladores que tenlan derecho a avecindarse en ella. 

Hubo poblaciones que fueron destinadas exclusivamente a los espa

fioles; generalme11te se co11si<lcr6 a estas nohJacioncs como ciuda

des o como villas. En contraste, los asentamientos indígenas re

cibieron la denominación de oueblos y fueron conocidos con los 

términos de ''pueblo de indios" o "rept1blica de indios". 

Los naturales tenían la prohibición total de vivir 

dentro de una villa de espafiolcs, a menos que fueran sirvientes 

de las familias espafiolas; por ello, se dieron casos de que a co! 

ta distancia de una vil Ia se desarroll~ran "pueblos de indios· 11 , 



con los que vivian en ncccsai·ia colabor·aci6n. 

La traza de las nuevas poblaciones fue desorgonlzuda 

y obedeció, antes que nada, a los intcr~ses de los que ostentaban 

el poder económico. Cuando las caracteristicas orogrfiflcas del lu 

gar lo permitian, se trazaba la localidad en forma m5s o mc11os or 

ganizada y coherente, pero cuando la topografi¡1 era acci<lcrtti1da 

-como en el caso de las poblaciones originadas de la exnlotaci6n 

minera- éstas se desarrollaron siguiendo Jos accidentes del terr~ 

no, como Jos casos <le :acatccas, Pachuca y Guanajuato. 

Se considera que La nrimera fundación csnnfiula en ~!~ 

xico fue la \'illa Ric1 Jé la \'C>racruz, u,ue ne estuvo situada en 

donde ahora se localiza el puerto <le Vrraci·u~, sino cr1 el sitio 

que ocupa Ja localidad de n6mbre La Antigua. Esta fundación se d~ 

bi6 a HernSn Cort6s y cuando éste avanzó desde aquí hacia el va-

l le de M6xico y conquistó a ln Gr~n Tcnochtit1án S(' inicié e1 

largo proceso de colonización ya esbozado. 

Sobre los ruinas de la gran ciudad de los mexicas 

se construyó la cabrccra del nt1evo reino conquistado y se le <lió 

el nombre <le M~xico, considerlndose desde entonces como el centro 

econ6mico y ~0lftico de la coloni2. Desde esta ci~dad ~e inici~

ron los viajes de reconocimiento y. con ellos, 13. fun<lación Jt.· p~ 

blaciones. Los valles cercanos ol de M6xico fueron Jos oriMeros que 

recibieron a los colonos españoles y surgieron las ciudades de Te~ 

cocot Tl3xcaln y Toluca, organiza~Ias al 111o<lc) es¡1dfiul sobr·e los a11 

tiguos noblados in<llgonas; cerca de Tlaxcala se fundó en 1531 Ja 

ciudad do Pueblo de Jos Angeles, como lugar de descanso sobre el 

camino ~~xico-Vc1·acru:. 
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Son numerosas las poblaciones nacidas por estos afias. 

Se pueden nombrar las de Acapulco, Oaxaca 1 Cuernavaca, Quc1·&t:1ro
1 

Campeche, M6rida, San Cristóbal las Casa5, cte., inclusive cr1 

1535 se fund6 el primer establecimiento en La Paz, Baja California 

Sur, con el nombre de Villa del Marqués. M5s adelante surgieron 

localidades importantes como San Felioe, Sun Miguel el Grande, 

P&tzcuaro, Valladolid, Colima, Manzanillo, Gua<lalajara, Tepic, Cu 

liacán y Tampico, cada vez más lejos de Ja ciudad de ~léxico. La 

mayorfa dC' esto~ centros de ~oblación se formalizaron confo1·me a 

la legislación española y crecieron a costa Jel despojo de tie

rras n 1'."•s i nclfgenas. 

Gua<laJajara fue l:t ciud."ltl que nrospcró más rápido y 

desde ella se explor6 el amplio territorio que constituvó Ja ~ue

va Galicia; como consecuencia de dich3s exnloraciones se descu

briC'ron en \546 la~ minas t.iC' Z;icatecas y se fundó la ciu1bJ en 

1548. Este suceso fue de capital irnnortancin para la colonización, 

ya que la abundancia argentifera hizo que la población creciera 

rfipidamente; en pocos afies se establecieron en Zacatccns institu

ciones muy importantes, destacando un Colegio que la orden fran

ciscana fund6 allí y que tuvo poderoso influjo en la región. 

Sobre el camitlO carretero que se abri6 entre M~xico 

y este emporio minero se formaron varias: poblaciones. Este camino, 

llamado 11 ruta de la plata", se transformó en el más transitado h!. 

ci~ el norte de Nl1eva Esnafta y a lo largo de 61 se asentaro11 va

rias localidades,· lo mi~mo que en los caminos secl1ndarios, que 

dieron lugar a la formación de una amnl ia red de ciudades en el 

actual estado de Guanajuato y en el norte de Jalisco. Así se fun-
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doran ~uanajuato en 1554, Santo ~arla de los LaROS (hoy Lagos de 

~foreno) en 1563, r\gua~calicntcs en 15í5 y León en 1576. 

El progreso ccon6mico generado por l~ nlata en :aca

tecos convirti6 o eso ciudad en el punto de partida hacia los te

rritorios del norte. Se hicieron exploraciones en busca de nuevas 

vetas minerales, ohtcni6ndosc estupendos resultados al hallarse 

!os minas de Sombrerete, Fresnillo y Nieves. En 1563 se fund6 la 

ciudad ele r.uad iana (Durango), que fue capital del Reino de Sueva 

\-j::;1ya y tambi6n funcion6 como base de operaciones de los explo

radores de Jos actuales estados de Chihuahua, Coahuila, Nueve 

J.<06n y San Luis !'otos!. 

Fueron varias las ciudades que se fundaron en el úl

timo cuarto del siglo XVI y la mayorla de ellas tuvieron su ori

~cn en la bGsqueda de minas, aunque luego se dedicaran a activida 

des agrooccuaria1. La rilla de Santiago dPl Sal tillo fue estable· 

cida en 1577 y algunos años después se f\rnd6 en un lugar aledaño 

el pueblo indígena de San Esteban de la Nueva Tlaxcala (3). Pe 

Saltillo salieron los exploradores que descubrieron el Valle de 

Santa Lucia, en donde luego de ·tres intentos se fund6 la Ciudad 

Metropolitana de !'lucstra Señora de Monterrey en 1596. Cuatro 

años antes había surgido San Luis Potas! y en 159R Santa ~!aria d<' 

las Parras (Parras de la J:ucnte, Coah.). 

Otras pohlacion<'s que nacieron nor esta época fueron 

~uevo AlmadEn o Son Francisco de Coahuila. llamada mfis tarde San

tiago de> la Monclova y hoy Monclova, Coah.; también Cerralvo, N. 

L. y San José d<'l Parral, hov llidalj!O del Parral, Chih. y San 

Luis <le Tamoico, en la desembocadura del rlo P5nuco. Ade~5s se 
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exploraron ~randes porciones de Chihuahua, Texas y Nuevo 'léxico, 

poniéndose las bases para la colonización de estas regiones, en 

donde lue•o se asentaron las poblaciones de Paso del Norte y Jun

ta de los Rios, que ori~inaron a las ciudades de Ciudad Julrcz y 

Ojinaga, respectivamente, y Santa Fe, ~ucvo Mexico. 

Al iniciarse el siglo XVII la colonización se basó 

en la acción militar y en la de los misioneros que predicaban la 

religión católica. Muchas de las actuales poblaciones tuvieron 

su rJfi!~en en tres tipo5 de nsentnmícntos: las villas, los prcsi ... 

dios y lns misiones. Ya hn quedado explicado lo concerniente n las 

villas, lo que se refiere a los presidios y a la5 misiones ofrece 

un i.11tercsantr campo de estudio, yn que la formación de estos 

asentamientos refleja diáfanamente la política colonizadora de 

España. 

Los presidios fueron construcciones colocndas rstra

tégicamcntc, a las que se destinaba una exigua fuerza militar que 

se encargaba de dar protección a los transe6ntcs de los caminos 

reales, como defensa contra los ataques de los Indígenas. 

Fueron construcciones similares a una fortaleza, por lo que fue

ron llamados 11 i.:as~s fuertes" o, simplemente, "fuertes 11
• Su efica

cia era muy variable, según la reglón en que se hallaba y la mayo

ría de ellos originaron -una vez que desap•r~ci6 el pell~ro- po

blaciones que crecieron en torno a ellos. Vurias localidades de 

Durnngo, Sinaloa ~· Sonora tuv!<.•ron este antecedente, El Fuerte y 

Hermosillo entre ellas. 

Dado su cnr5ctcr militar, su establecimiento era or· 
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dcnado nor el virrey y lo elección d~l lugar ~n qu~ se levantaban 

era en base a un est11dio previo, aunqu~ algur1os de ellos canibia

ron de lugar \·arias veces >" otros des3parecieron dPfinitivamcnt~ 

ante la imposibilidad de contener los ataques de los naturoles, 

que sollan ser aniquilantes. 

Los presjdios eran sun1amente vulnerables, pues ~e hE 

liaban muy aislados entre si y rl ntl~1ern d~ soldados que inte~rn

ban la guarnici6n era insufici~nte; &sro cuando crat1 militares de 

oficio los encargados de la \'igi1anci~. porque en muchas ocasio

nes fueron los civiles lo que se dieron a la taren d~ proteger 

los caminos. porqu~ los ~ol<l3dos se negahan a ir a esas labores 

debido a las difíciles condiciones qu~ se vivian en ellos ,. por

que el salario que recibían no com~ensaba los riesgos de scraejan

te actividad. En ocasiones, el jefe de l• fuer:• militar ocupaba 

a sus subordinados en faenas ajcn3s al ejercicio militar, utili

z5ndolos como agricultores o mineros. 

El caso de las misiones es tambifn revelador de la 

situación que se vivía en Nueva Esnafia. Las órdenes religiosas 

fueron los ollares de la coloni:aci6n, particularmente en el nor

te, donde la actuaci6n de Ja Companla de Jesús y de la orden de 

San Francisco de Asís tuc fundamcntnl: ambas 6rdPnes rivall:aron 

por la obtención de territorios donde pl;1ntar SlJS misiones y sos

tuvieron agria~ disputas. 

Finalmente fueron los jcst1itas los que ganaron el d~ 

recho a cstablecer~c en las lejanas rrgiones septentrionales nov.Q. 

hispanas y a partir de 1614 emoe:aron a fundar misiones en Sina

loa y Chihuahua; éstas se situaban f'íl regiones habitndos cnsi co~ 
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pletamente por indigcnas y su principal objetivo ero el de conver

tirlos al cristianismo y educarlos en los fundamentos de la civi

lización curonca. 

Sin embargo, las misiones franciscanas diferiJn niu

cho de las jesuíticas. Mientras qué en aquellas los indígenas f11~ 

ron educados con los nreceptos de humildad y obediencia C'1rncte

rísticos de los seguidores de San Francisco, en las misiones de 

los jesuitas se les enseñ6 a cultivar la tierra y a desarrollar 

actividades productivas, que hacia que los aborigcnes aprendieran 

a valerse por st mismos y a no deoender de lo que nudiera ofrecer 

les el misionero. Bajo estas circunstancias, el desarrollo que t~ 

vieron estos dos sistemas misionales nronto tomó rumbos opuC"stos; 

los franciscanos persiguieron fines casi exclusivamente dr nrosc

lltismo religioso, bas§ndose en la obtenci6n de recurso• económi

cos a partir de limosnas y dldivas. 

Por su parte, los jesuitas escogieron el camino mis 

dificil y peligroso, porque ademls de tratar de educar a los indí 

gcnas en el concepto m5s liberal de la época, casi nunca contaron 

con apoyo militar, ya fuera porque éste se les neg6 o porque ellos 

mismos lo rechazaran. Particularmente en Sonora y Baja California 

los padres Kino y s_alvatierra trataron ele evitar al máximo la ]H!:. 

sencia de los soldados en las misiones, pero siempre contaron con 

alguno de ellos como estricta medida de st:gurida·J, ;;t·e~ ln~ armas 

infundían temor y respeto entre los conversos. El rechazo a Ja 

presencia militar se debía a que los jefes de la tropa se dcclic~ 

ban a explotar a los naturales, haciéndolos trabajar en las minas 

y en campos de cultivo, lo que iba en onosición a los métodos uti 
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liiados por 10~ misioneros jesuitas> quienes se inclinaban por la 

ria de la pe rsuas i 6n y no de la fuer2a, para adueñarse de la \•olu!!. 

tad de los. indígc:níls. 

Cuando algún militar abusaba de sus funciones -caso 

muy común- se producía una rebcli6n y si ésta no era controlada 

por los religiosos, entraba en acci6n el ejército, que masacraba 

:: ls:; naturales, fomentando los alzamientos y poniendo en grave 

r}c3~o la integridad personal de los misioneros y de los españoles 

:.l', ~ · 1 nJados en las misiones. 

PJra el establecimiento de una misi6n se escogia un 

lugor cstratEgico desde el ~unto de vista econ6mico y político, 

pues se emplazaba en un sitio que mantuviera el arraigo de los i~ 

.digcnas a s11 región. para evitar que se retiraran a las sierras, 

como ocurri6 en ciertas partes del centro del pals. El lugar prin 

cinal de la misión era el templo, en el que $e celebrahan los of.!_ 

cios religiosos; era el edificio mfis importante y su construcci6n 

era abordada inmediatamente por los misioneros. 

Fueron muchos los que se csfor:aron por el crccimie~ 

to de las misiones, entre los religiosos y particulares que apor

tlb3n di~crsas medios µar& su establecimien~o. Cuando lleg6 Kino 

a Sonora en lóSi encontró una amplia aceptaci6n para los misione 

ros, forjada por la ardua labor de los padres Andrés Pérez de Ri

bas )" Pedro Méndez, también jesuitas, artífices de las misiones 

del noroeste, que sirvieron de base para el establecimiento de 

las de Sonora y Baja California. 

Entre las misiones jesuiticas· quP hall6 Kino funda

das en Sonora s; cuentan las que originaron a las actuales pobla-
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cioncsde Onavas, Moru~. >:urí. S¡1hu~1rion, C6corit 1 Tórim Vtc:im, 

Pótam, Bacanon:i, Nácori, HavU'icoru, Aconchi, lluépac. Ari :pe, Uuá.~ 

sabas, Cumnas, Oruto, Ravisue, B~cerac, Ct1curne, O~o<lrµ~ y Mocte-

zuma. 

Los v:lllcs <l~ lo~ ríos Fuerte, M~yo, Yaqui y Sonora 

estab3n ya coloniz3dos en lhS7, cuando Kitlo fue destinado a esta

hle(er nuevas raisionps ~ntrc los pimas y los 6patas. Como se ver5 

mú:; adelante, Kino rebasó 1'mnliamcnte su objetivo inicial, llcga!l 

'!o u territorios bast3ntc :1lvjados de los f~rtiles valles ya cit! 

dc.s. 

2.3. El conocimiento geogrfifjco 11asta el siglo XVII. 

La geografia es una discinlinn cicntificn cuyo cono

cimiento 0s tan antiguo como la PXi~tcnria drl J1ombre sobre la 

ticrrn. El dilatado nroceso evolutivo nue ha exnerimentado nucs-

trn ciencia siemore ha estado íntimamente ligado con el desarro

llo de las culturas que hnn florecido on diferentes 6pocas y lu

gares; los estudios existentes acerca de las m5s importantes cul

turas del mundo en la antigiiedad dcmueqrnn <iemµre que éstas al

canzaron una adecuada adantaci6n al m~dio geogr5fico, lo que, de 

algltna man~1~, impllcn Ja obtención de co11ocimientos de carácter 

geográfico, que les fJ<:rrrdr tcron establecer un.'.l relación entre ul 

hombre y el medio. 

La riqueza cultural de un pueblo es •dquirida s6lo 

cuando se asegu1·a 1~ supªr~iv~ncio 1 y Esta qttcda garantiznda nn 

el momento en que el medio geográfico y sus diversos fenómenos 

son conocidos por el homhre y ~stc anrcnd~ n convivir con ellos. 
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Desde esta nerspectiva, el conocimie11to gcogr5fico derivado de 

esta adantaci6n es una de las nri~cras aportaciones cientifica~ 

y, en consecuencia, ]3 geogrnfia s0 conviert~ en l1na cien(¡:, bfi-

sica y fundomental. 

En ~~xico, el conccimi~nto <lcl medio fisico es igu¡1! 

mente antiguo: los restos de la~ culturos prct~ritJs evidencian 

un imoortante avance en la adantación d<'l hombre al medio que le 

rodeaba. Los ~ra11Jiosos V(~ti~ios arquco16gicas Je l.~ VPntn, Tn

jin, Tcotihuacán y de la :onn maya nos ofrecC'n una clurn refercn 

cia del avancp cicntifico de las ct1lturas me~oam0ricnnas, sobre 

todo en el campo de ln astronomia, qu0 les 11ev6 a poseer un co

nocimiento bastante preciso acerca <le cuestiones clim5ticas v de 

los fenómenos metcorol6g1cos y su relación con la$ ~ctividadcs 

productivas. 

La complcjíl organi?~ci6n Jf los sociedades maya y 

mexica presentaba uno estructt1ra funcio11al en la que cxistia 11n 

estrato socio! d~dicndo (~~~i PXcl11sivnmente al conocimiento de 

carficter cientifica, de acu~rdo de las circunstancias propias de 

la fpoca. El acceso a este tipo de actividades estaba vedado a 

las grandes masas de población. 

Los monumentos construidos por lo~ pueblos antiguos 

constituyen uno prueba fehaciente do cst• situación. La forma

ción de elementos como jardines botánicos es una muestra del do

minio alcanzado sobre el medio; de igual manera, el desarrollo 

de ciertas tEnicns meta!Orgicas, la introducción de sistemas d~ 

irrigaci6n y el manejo e identificación de especies vegetales de 

a~to valor n11tritivo son factore~ que se origin¿1ron de lo obser-
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vaci6n del medio natural, 

En general, nucdc cansiJer;1rs0 qur el ~c01·vo c11Jtur.1l 

de los nueblos 1>rehisn5nicos de \16xico es basta11tc rico y ~1:1rtic~ 

larmcnte interesante. Para formarsr una idra acerca de c3tn 01~

~lia gama de conocimientos nos b3~tarla hojear al21111as de las 

obras escritas por los curoocos 1 en las qtic s(• trataron n5tJPt~5 

relacion11dos con estos aspectos. Ln ol1ra de fray Bernardino <l~ 

Sahagfin titulada f1istoria Gen~ral <le las cosas de ~ucva Esuafia 

es de gran ~yt1da, pl1es en rila qucd6 nlasmnda gran parte de 13 

riqueza cultural del pueblo mexica. Este tipo de obras reflejan 

un crccicntr asomhro dr los cspaftol0s ~nr~ el r\·idc11tc ~1d~la1!tt1 

que poscian los pueblos ~1ut6~tono~. 

Al esbo:ar las condiciones que prcs~ntaba el conoci 

miento geogr5fico en el ~t6xico orehisp5nico, conviene mencionar 

los códic~s y lien:os en los qur que<ló cxpresn<ln gr~ficnm~ntc la 

historia y la gcograf[a de las regiones conocidas por Jos anti-· 

guos habitantes de nuestro territorio. 

Los códices prehispánicos, hechos sobre napcl amate 

o sobre tiras de piel de venado o de jaguar (4), renrescntnban 

pasajes importantes de la vida de Jos oueblos. Desde los conoci

mientos astron6micos hastn la gcnealogfa de lo~ rey~~ y d~sde la 

mitología hasta las conquistas militares. En Jos códices el color 

era fundnmental, pues s11 significación eonticnc un profundo sim

bolismo y por medio de 1a escritt1rn jproglifica ~e PX~resnh~n t1nn 

serie de ideos qlte, por lo demfis, son sumamente interesantes. 

Hubo tambifn códices posthisplnicos, elaborados por 

indígenas por encargo de al~On cspafiol; la ma~·oría de estos c6d! 
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ces 0stan J1cchos sobre tPla, por lo que alcanzan grandes dimensi~ 

nes. 

Como es natural, Pl conocimjento científico del te

rritorio de Nueva España distaba mucho de la concepción actual de 

la ciencia gPográfica. ~o hay paralelo entre el desarrollo que 

presenta ahora la gcogrofia con lo que se tenfa hace ~50 anos, 

puc·s l<ts circunstancias eran totalmente distintas. Muchos de los 

:1srcctos c¡11e hoy so1! nriorit~rios, en ese tiPmoo no eran ni si

qui0ru imaginado~, co1no es el caso <le los recurso~ nJturales; mu

chos de 6stos fueron conocjdos co~o tales por los pueblos abori

gf'Jll's hastn que los cs~1;1ñolr·!' l0s diC'ron utilidad pr5ctica. El 

hif'rro, los met3lPs preciosos ,. otros elementos de la nutural~zn 

adq1Jiriero11 valor económico, que antes no tcnfanJ y pasaron a ser 

un factor de riqueza nnra In nuev:1 sociedad. 

Los aspectos que intrgrun el campo d~ la geografía 

eran tratados ya entonces, pero todavía como factores aislados en

tre si; se carecía de una rcl~ción clara y precisa entre to<los los 

fenómenos naturales y su influencia sobre el hombre. 

Como consecuencia del descubrimiento de Amlrica co

menz6 en el siglo XVI una intensa actividad de exploración de las 

nuevas tierras, lo q11e trajo como secuelJ un ava11ce en los conoci

mientos geogrlficos; parte fundamental de esta actividad la cons

tituye la novedad misma <lP los nu~vos territorios, cuyas caracte

risticas ~cnerales llamaron 1nucJ10 la atención <le los europeos, prQ 

duci~ndosc una vigorosa corriente cuya tendencia era obtener una 

explicación realista del medio natural de las tierras descubiertas. 

Espafia era LrnJ potencia en esa ~poca y pronto extcn-
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di6 su dominio en el continente amC'ricano, lo qul' le vali6 contro

lar tambifn las rutas Je navegaci6n a trav~s dPl Océano Atllntico 

y, pos.teriormC'ntt, en t:·l Océano Pacifico, hasta alcanzar las nnh~ 

ladas tierras del Lejano Orienta. Al mediar el siglo XVI se cono

cla yn gran narte del mundo y cmpc;:ó a desarrol larsc ampliamente 

la cartografi¡1 co~o un¡1 forma del conocimiento geogrfifico. 

Durante mucho tieMpo cartografía y geograf[a fueron 

co:.~ider:1<los sin6niffio~, ~ero por otra ~artr se empezaba a manife! 

tar un;1 di~ciplina que nharcaba una ~ran variedad de conocimien

tos que l1oy son discinlinas independientes. Nos referimos 3 la 

cosmografia, disciplina qt1c integraba en una sola ciencia a la ª! 

tronomia, mctcorolo~ía, cli1natol0Ria y gcologfa. El cosmógrafo 

fue, hasta fine• del siglo XVIII, un cicntlfico muv reconocido 

JlOr su dominio de las ciencias naturales y de las matemfiticas 

(los 0jemplos de Kinn y Sigilcnza son elocuentes) y a ellos recu

rrían los reyes de España para obtener conocimientos de los tcrr! 

torios coloniales. 

La activa oroducción cartográfica de los siglos X\'! 

y XVII reveló a Europa el enorme potencial del Nuevo Mundo; fue

ron conocidos imponentes s!stemas montañosos, ríos cauc.lalosos y C! 

tensas planicies que se ofrecían libres para su colonización. El 

territorio de ~ucva Espafia fue expandiªndose constantemente en b! 

se a una febri 1 actividad cxnloradora. La búsqueda de minas, tan 

importante µara el ensanchamiento del virrei11ato, produjo un me

jor conocimiento de los asnectos geol6gicos de varias regiones; 

n9 cualquiera sabia identificar en la suµcrficic los tesoros ocu! 

tos en el subsuelo, de ahi Ja importancia que tenlan aquellos qu~ 
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noseian conocimientos de este ti.pe, Jlc igual forma, el l1alla~go 

de tierras labrantías ~e ba~6 en un pr0vio conocimiento d~ la~ 

condiciones clim5ticas dr la r~gión; inclu~ive, la fun<la(i6n d~ 

ciudades y villas se hi:o en zonas <le 13s que sr tcnín 110 ~ntccc-

dente de las condiciones físicas del lugar, 

Los mapas de esta Epoca eran construidos con escala, 

llamad.1 11pitipie 11
, pero muchos carc•clan de este valioso dnto; los 

materiales utilizados para su confección los hacían duro<leros y 

las tEcnicns de ~labornci6n y la simbologin, sencilla y concisa, 

aumentó su precisi6n; la escala se expresaba en leguas o en varns. 

Conforme se iba avanzando en las exploraciones los 

mapas se ibnn haciendo cada vez más regionales, n11~s así lo cxi-

gian las nccrisidades; con dsto Jj cantidnd de i11for111nci6n crec[a 

y se afinaba su calidad. 

Podria atribuirse la falta de confiabilidad de la 

cnrtografia de las primeras etapas de la colonia ni hecho de que 

era elaborada pnr ~crsonas que carecían de conocimientos al res-

pecto, pues se hacian casi sin ninguna base cientifica. Hs sint&

matico que los mapas más precisos fueran trazados por marinos, ya 

que éstos poscian los conocimientos adecuados para ello, como ln 

facilidad para "pesar el sol", expresión equivalente a calcular 

l:t latitud de un lugar mediante ia m~Jil.:iór. de L1 J.ltur:l '1P1 sol. 

Es muy clara la diferencia entre un mapa Je lineado por un pi 1oto, 

como en el caso ele Domingo del Castillo, quien trazó un mapa bas

tante nreciso <le la nonínsula y del golfo de California (~IAPA 4), 

con tino cltthbrado por t1n b11scador de m1nas, fr~cu~1itemcntc anal

fabeta, que dibujaba mapas o nlanos qu(' sólo servían µ:1ra que éste 
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no se perdiese en las regiones ignotas por las cuales se avcntur~ 

ba. 

En 1521 Francisco de Garay trazó el primer mapa del 

golfo de Mlxico y en 1527 Diego de Ribciro plasmó en otro mapa 

una gran parte del territorio conocido hasta entonces; en 1646 R~ 

musio public6 una colección de ma~as en la que figura completo el 

virreinato, incluyendo la penlnsula de Yucatdn [S). 

La~ deficiencias ya enumeradas, a las qu~ se n11nabn 

lo ausencia de orientaci6n, fueron subsanadas en la segunda mit1J 

del siglo XVI, cuando se comenzó a utilizar Ja proyección de Mcr

cator y mis tarde con la adopci6n de un meridiano bnse para el 

cllculo de la longitud. 

En general, la cartograf[a novohispana de las dos 

centurias mencionadas estuvo dedicada a la representación de de

marcaciones de carfictcr político-administrativo> militnr o r0ligi2 

so. Tambiln se elaboraron planos de nrooicdades particulares, de. 

ejidos y del fundo legal de l:is !)Oblaciones (6). 

En cuanto a las personas qu~ traba:an los mapas exis

tió una diversidad de especialistas, entre los que se encontraban 

los agrimensores, Jos ingenieros y los militares. Minci6n aparte 

merecen los religiosos que se encargaren de explorar y colonizar 

\'astas regiones, principalmente los integrantes de ln Compañía de 

JesGs, quienes, como resultado de la prppnración acadEmica adqui

rida en los colegios de la Orden, en los que se impartlan cátedras 

relacionadas con las ciencias naturales, contaban con los conoci

mientos necesarios para delinear mapas y planos, los que ofrecían 

un rico contenido de datos de cnrftcter acogrftfico. 
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~umc1n5os ~tiron~os escribieron obras que proporcion! 

ron va1io~a~ aportnciorie~ ~l conocimiento geogr5fico. Los grandes 

0xploradorrs ~·;1 1ncnrionad0s legitron dcscri~ciones de las zonas 

qt1c reco1·rier0n, en lns que ofrecen bastante itiformación acerca 

deJ relieve, hi<lro~rafi~, clima, vegetación y fauna; uno de los mtis 

<h·st11cados fue' llaltasar <le· Obregón, quien hizo una detallada rel.'!_ 

ción del noroeste r fue el nrimero que describió los pnisajcs del 

desierto de Altar, de• 13 Si0rrit del Plnac~tr y <le ln =on;1 volcáni-

ca d~i V<lltc de ~1{'xicali. 

A pnrtlr del siglo XVII se inició una etapa en la 

que va1·ios cientificos europeo~ llegaron ~ Nuev;1 Espana para pres-

tnr valiosos servicio~. El apremiant{' probl0ma de las inundaciones 

en la ciudnJ de N6xico motiró quv las autoridades se avocaran n su 

soluri611 y con ese fin, n principios. de dicho siglo, llegó e1 In

geniero l~nrico ~;1rtinc: 1 c¡l1ien se e11c:trg6 de <ll1·igir las obras del 

desagUc del valle de N6xico. Este fue el inicio de las grandes 

obras que se han hecho al respecto y se produjo un notable ª!anee 

en los estudios geológicos e hidrológicos. A la conclusión de esta 

obra, durante cuya constn1cción se prese11taron varios conflictos. 

el medio geogrlf ico sufrió una gran modificación; existieron otros 

casos $c:mej~1ntes 1 como el de la laguna de MC'tztitlán, llgo., en don 

de uno~ fr3ilcs agustinos construrcron un embalse para almacenar 

agua par¡1 riego. 

Y así fue como se llegó a ;1jcrcer una important~ in~ 

fluencia del hombre sobre el medio, oues las diferentes activida-

des econ6micns pr3ctica<las crearon un nuevo tipo de paisaje. La 

minPría, la agricu1 tur<t, 1a ganadería y ln. pesca originaron un nu!_ 

vo tioo de poblamiento: fueron conocidas también otras actividades, 
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como la cx~lotaci6n far~~tal ~n ~ran escala, destinada a la cons

trucci6n de embarcaciones y para el u~o de la madera en 13 cdifi

caci6n tle tem~los y viviendas. Se realizaron tambi6n avances en 

el tratamiento dP algunas enfermedades, aunque nunca pudieron 

ser dominadas las grandes enide•ias dP matlazlhuatl (tifo cxan

temltico), viruela, cólera y otras, que periódicamente diezmaban 

a la población. 

Ya a fim•s del si~Jo X\'TI se empieoa n manifestar 

con may0r fuerza la presencin de individuos con mayores conoci

mientos cicr1tific0; nacidos en Sucva Espafia. DPstaca en primer l~ 

gnr Carlos de Si,Ucn:a y Góngora, quien desplegó una intensa acti 

vi dad como p,eógrafo, a.str6nomo, matemático e ingeniero "! real i z.6 

el nrimcr mapa completo del vi rrcinato, el que fue SU!Jcrado en 

precisión casi un si~lo desnu!s oor el mana de Antonio de Alz•te 

)' Ramíroz. 

Agrimensores, medidores de ~ierras, ingenieros y 

otros especialistas colaboraron activamente en el crecient~ am

biente científico de la colonia; cuando Kino arribó a Veracruz en 

1681 se hall6 con un penorama científico que estaba a punto de in! 

ciar su etapa mis brillante, a la que 11 mismo habrla de colaborar 

por medio de sus viaje• de reconocimiento y sus descubrimientos. 

Los m~todos rartogr5ficos que utilizó le permitieron delirenr ma

pas precisos y detallados del norte •onoren•e y al final Je lleva

ron a comprobar que California era una pc11insula. 

Con dicho descubrimiento se como!ct6 el mapa dr Ja co

lonia por el noroeste, agreg5ndose los territorios dcsatbicrtos por Kino hasta 
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la cuenca del río Gila; sólo '~uedaban por colonizar t>l centro:·· rl 

Norte de Tamaulipas r algunas partes dl: ~ayílrit, Se iniciahn con 

el siglo X\'III una de las etapas má~ ~HogrC>sistas de" la :::ol011ia 

en el 3Specto politico-econ6mico, ncr0 al n:ismo tiempo se inaugu

raba el pC'ríodo en que las neccsidn.des crendas por la mC'trópoli 

del imnerio esnañol acabnrían por min<ir el pode.río hispano l'n el 

Nuevo Mundo.A finales drl siglo, ln crisis de la coro11a esoafiola, 

en su período d~ mayor decadencia nolitiCil y econ6mica, 11abia pr~ 

vo~ado la pérdida del control J,.¡ impc•rio, con los rcsultnJos ¡·a 

conocidos de la cn1ancinación polític:i <le la mayor parte <le las P!'.! 

sesiones en América, 
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~;nr AS 

1, Aridoam~rica es el :1omhr~ que se le d;1 ·1 u:1:t :01i:1 c¡11~ ~e sita:1 
!nmc<liatamC'at(· al norte· J(· .'.fe~0amtric.t. C11!t1;rair:ivr:tr: t'S un;1 re 
gi6n de pohlai.:ión fund:-1r.:e:nta1::.entc nom:':di.::i, .¡1J(' L-Jan de11L<í'iina-:
do~ "chichimecas'' n"r }<)$ mc~0amcrii_:.1¡~qs, J·!:s¡'i:~i:::ente co:·rcsnon 
de a los territorios Je clima 5ri<lo r scmi~ri<lo, t\~e co1n¡1rc11~~~ 
norcioncs <lc los estados de Agunscalic11tes, Sa11 l.t1is l'otosi, ·ra
mauli~as, Coahuila, ~uevo l.e6n, Chihuahu~, nuran~o y :~catecas. 

2. La bahía y el puerto Je Acanulco fueron descubiertos iwcia 1530 
nor las cxncJicionc>s que envío lfernán Cortés t•n busca de "La 
Mar del Sur" u Océano Pacífico. Las óptimas LOndi(ione.s que 
ofrece el puerto fueron cabalmente nnrovcch¡1Jas por los cspafio
lcs, quienes establecieron a11r su base de oneracioncs, desde . 
donde narticron la mavor nartc <le las cxncdicinnes m:1ritimas 
que lleg;iron hasta el' Lejano Oriente (Chin;1 y r:Iipinasl. 

3. Singular imoortancia tuvo 1:1 particip~ción d~ los tl:1xcaltcc¿1s 
en la colonización de los territorios Sl·ptentrionalcs. Las ¿1u

tori<lades virreinales estahlf.'ciernn un co11r1?nio con la llar.1nc\;1 
Repdblicn de Tlaxc•I• para que rolabororn en lo pacificoci6n Je 
los chichimecas. Can cst~ motivo, ~00 fnntilias tl;1xc;1Jtecas 1 

procedentes de los cuatro barrios de Tlaxcala (Tioatlrin, Quiahui: 
tlin, Ocotelulco y Tepeticpac) salieron hacia el norte para -
servir como "madrinas" de los inJígenas nortcfios. Los de Snn Es 
teban Tizatlln se establecieron junto a l• villa Je Saltillo y
cnscfinron n los ind[genas de ln región los ;1dclantos qt1c ellos 
l1nbian adquirido en su contacto con los c~p~fiolPs )' or1·as ¡1ct1 
vidadcs pronias de su cultura. La manufactur:i <le los f:.imosos Sa 
ranes de Saltillo se inició bajo la dirección <le los inmigran-
tes tlaxcaltecas. 

El caso de Aguascalicntes fue similar, La Fj 1 !a de este 
nombre, llamada originalmente Villa de la Asunción, fundada en 
1575, tuvo un pueblo de indios como vecino desde 160!, fundado 
al narecer con tlaxcaltecas,con el nombre de Pueblo de Indios 
de San Marcos; fue absorbido nor la villa y hoy forman un solo 
poblado. 

~.José Rogclio All•orez (director!. Encidonedia de \léxico. ~léxico. 
Ed. Enciclopedia de ~léxico, 1'178, tomo 2, n. SúO. 

5. Elías Trabulsc. Cartograf!a mexicana, tesoros de la nac1on. Si
glos XVI a XIX. M~x1co, Archivo General de la ~ación, 1983, p. 

6. Por ft1ndo legal se entiende ¿1 los tc1·1·enus t¡ue se uto1·garo11 a 
los pueblos ~ que '" medían desde la iglesia hacia los cuatro 
puntos cardinales en tina distancia de oOO varas, según c§d11las 
~cales dr 4 de junio de 1687 y 12 de julio de 1695. 
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CAPITULO Ill 

K!NO Y EL ffi:-l<X:IMIEVfO DEL ~U:DIO FISICO DEL NOROESTE 

Al terminar el siglo XVII el lmhito territorial del 

noroeste de Nueva Espana era incierto. La provincia de Sonora te

nla un indefinido limite hacia el norte y si bien los misioneros 

jesuitas habían abierto al dominio esnafiol los territorios de So

nora y Si11aloa, tanto o mfis importante c¡uc la conqt1ista tcr1·ito

rial era la reducción de los pueblos indígenas. La belicosidad de 

yaquis. mayos, seris.tarahumnras y demfis naciones ind[gcnas fue 

doblegada con base en la labor de convencimiento de Jos misione

ros de la Comnañía de Jesús desde orincinios del citado siglo. La 

con~uista del noroeste. de Mfixico se debió mis a una labor religio

sa que a la acción militar. 

Sin embargo, quedaba por dominar una vasta región ap! 

nas conocida, situada mfis al norte, cuyos confines continuaban ig

notos y que era habitada nor numerosos pueblos que constituian una 

amplia posibilidad de nument3T el número de conversos a la reli

gión católica. El último tercio del siglo XVII trajo consigo una 

serie de acontecimientos que culminarían con la apertura al domi· 

nio espa~ol del enorme territorio del noroeste, que fue lncorpor~ 

do al conocimiento por un hombro que lo recorrió de un extremo a 
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otro en numerosa~ ocasionrs, que lo llegó 3 conocer a la perfec

ción y en todos st1s secr~tos; casi nada escapó a su a~udo poder 

de obscrvacl6n y cantó todo oquello que ofrec[a posibilidades de 

nprovcchamiento, 

EstP licmbre fue el padre Eusebio Franci~co Kino, 

qtJicn con su incnnsal1lc trabajo introdujo al conocimiento geográ

fico uno amplia reglón que incluye territorios de M6xico y de Es

rr1<\1'.'<.: lJnidoS en ln íl.Ctnnl idad. l.as tierras explorad3S por el pn

Jr~· Ki110 incl11yen p3rtc de los estados de Boja California, Baja 

(alit"ornia Sur y Sonor:l, en nuestro unís, y zonas de California 

y ~rizona Pn Estados Unidos. 

Ln prrnaraci6n ucad6mica <lPl podre Kino era sóli<la y 

csLaha enfocada hacia las ciencias naturales y las matemáticas; 

dominnhn tina de las disciplinas que en ese tiempo significaba unn· 

dr l3s cima5 dPl ~~1,er: 11 cosmonrnffa, Kino posef3 una va~t~ rx

pcricncin en esta ciencia a su llegada a ~!6xico. Ern duefio de las 

cualidades óptimas para la práctica de esta rama del saber, como 

su agudo sentido de observación y la capacidad de síntesis y re

laci6n de los fcn6mcnos naturales aunque, como es 16gic~, sus 

ideas reflejan la condición propia de su tiempo, dominado adn por 

concepciones de car5cter religioso. 

En 1680, durante su estancia en el puerto espafiol de 

Cíldl?, Pn tr:in~itn haci:i Xueva España, observó y estudió la apari

ci6n de u11 cometo; hac~rlo fue para ~l casi como tina obligaci6n, 

scg611 refiere en u113 carta ei!viada a la D11qucsa de Aveiro y en 

ella deja entrever ]3 situación arriba citada, al exclamar que la 

aparici6n de dicho cometa "parece presag.iar }' amenazar dcs.1str.es"; 
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nnuncin tJmbi~n tin csttidio mfis a fondo <lrl fenómeno y concluye 

diciendo que "todo está en las manos del Señor" (1). En tres car

tas sucesivas c11vindas a la Duquesa, Kino describe sus observaci~ 

ncs acerca del cometa, efectuadas durante la navegación a través 

del OcEano At11ntico rumbo o Veracruz. 

Al llegar Kino 3 Sueva Espafia su actividad cientlfi

cn fue m5s o menos considcrahlc y no deja de interesarse por todo 

aquello que atrae su curiosidad de hombre <lP ciencia. El cuatro 

de julio de 1681 le escdbfa a Ja Duquesa que el 23 de junio ant-"". 

1·icr· se l1abia sentido un fuerte terremoto y que a la fecha se ha

cían procesiones públicas nara rogar nor ln terminaci6n de una 

grave scquia; atribuye la ma11ifcstación de este fenómeno a la a~! 

rici6n del cometa de 1680 v previene sobre un periodo de lluvias 

torr"ncialcs luego de que terminase la sequía (2). Tal era el cr_!. 

terio científico de la 6noca. 

Los afias que vivi6 Kino en ~urva Espafia fueron de 

una constante movilidad, recorri6 muchos lugares en cump1imiento 

de su misión religiosa. Pero no se limitd ¡1 ser solamente un pr~ 

pagador del cristianismo, sino que se dedic6 a realizar tareas 

que rebasaban la capacidad de cualqui~r otro misionero. Sus via

jes, pr·ubablemente 1n5s de cincuenta, Jos h1zo rn difi:iles condi

ciones, explicables si consideramos los recursos que se conocían 

en la &poca. Sólo se di~nonía entonces de los animales como medio 

de transporte y cuando ~stos faltaban los viajes tenían que hace! 

se n pie. 

Todas ~stas <lificuJtades las super6 Kino con tesón y 

un gran esfuerzo fisico. A lo largo de sus e5critos se hallan ci

tas <le las djst;1ncias recorridas, expresadas casi siempre en le-
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guas. Si consideramos que esta mcdjda sur)Cf3 los cinco ki16mctros 

de longitud, tendremos tina idea de las 0nor~es distnncj~s qt1e rc

corria en cada jorn;1da, a trnv6s de pai·ajes c;1si si~~nrc desfrti

cos y de relieve accidentado. Pasemos ahora a hacer tina 1nención 

de los viajrs que realizó el misionero a trnv~s de la oenínsuJa 

de Baja California y de Sonora v las observaciones que hi:o del 

medio físico en esa rcgi6n. 

Sr cuenta con st1ficie11tcs datos para seguir la rtita 

que r~corrjó Kino a trnv6s de Baja Califnrnin, durante su brcv0 

estancia en las regiones <le La Pa: y San Bruno, cerca de la l"iu

dad de Loreto. 

Ll pr~s~ncia Je Kir10 en Baj~ Caljfornia rcvi~ti6 una 

gran imnortancia para ~1, quien era un miembro mfis de la cxprdi

ci6n encalie"ada por el :ilmirante Isidro de Atondo y Antil 16n, 

qt1ien l~ i1abía concertado con rl rey Carlos 11 media11te tina c:1pi

tulaci6n y fue ln Oltima que costeó la coron:1 espafiola hacia Baja 

California. 

Klno fue integrado o la expedición como Cosmógrafo 

Real, cargo que le fue conferido en virtud de sus amplios conoci• 

mientas en matcmdticas, astronomf¿1 y cartograíia. Ademfis, iba 

como avanzada de los misioneros de la Compafiia de Jesas, que ex

tendieron hacia el noroeste Ja religión cot6lica. Junto con Klno 

iba el padre Pedro Matias Goñi y ambos fueron los pioneros de los 

misioneros qu~ pudieron establecerse formalmente en Baja Califor-

nia. 

La expedición del almirante A~ondo, co11ccrtad¡1 011 

1678, tomó cuatro aftos nar¡1 su nrennrnción, nues ~e l1icleron ure

par3tivos escrunulosos nara evit;1r un nu~vo fracaso. Per~onalmcn-
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te, Atondo se encargó dr s11pcrvisar l;i construcci6n de lns n~ves, 

rccolect6 vivcres, seleccionó :1 los hombres ~arn l~ trap~ e influ 

yó en la designación de los misioneros, todo fi11n11ciadn cor1 el le

gado que en 1671 hahla hecho a la CompofiiJ de JesGs el sefior Alon 

so Fern5ndcz de la Torre [3). 

Concl11idos los preparativos zarpó la expedición el 

17 de enero de 1683 y arribaron al ouerto v bahla Je La Paz el 

orimero de abril, Tomaron nosesi6n de la tierra luego de adopt•r 

providencias nnte un posible ataauc <le los inclígcnas 1 p~ro 6stos 

no se dejaron ver 5ino ha•ta cuatro o cinco dlas después. Atondo 

había mandado con•truir un fuerte, al que Kino di6 el nombre de 

~urstr3 Scfiora de ~uad:1lupe y funcionó como ruartel general de 

los expedicionarios; Kino hizo una descripci6n y un mapa del pue~ 

to de La Paz y un plano del fuerte y a él se atribuye Ja elección 

del lu~ar· dond~ se construy6 éste., Pmbri6n d" la actual caoitnl 

de Baja California Sur, que quedó ubicado en un lugar que se pro

tegia naturalmente de cualquier ataque. 

De inmediato, Jos misioneros se nusicron en acción 

para la evan•elizaci6n de los abori~enes y a los pocos dias Kino, 

acompaílado por e~ capit5n Pereda y otros oficiales hicieror1 una 

entrada [4) de siete leguas al sureste de La Paz, descubriendo v~ 

rias ranchcrias de los guavcuras, pobladores autóctonos de la rc

gi6n, pero ante la escasez de agua regresaron al fuerte el <lia s! 

guiente. Posteriormente Kino hizo una entrada con el padre Gofti, 

esta vez al oriente, hallando a los indfgrnas de la nación (5) 

cora, quienes habitaban en una angosta cunada de dificil acceso 

Jebido a la as~erc:a del terreno. 
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RfiJ>idame11te los indigcn~s aceptaron el trato con los 

cspafiolcs y 1:1 confion2:1 qur ttivieron con rllos pronto desapareció 

ante una serie dC> problC'mas pues hacían hurto <le la rona )" los vf 

veres dr los soldados y, precisomente, la desaparición de uno de 

fstos motivó que el olmironte tomara re,resalias contra un grupo 

de n~tt1r;1]es. ~isn~rfindolrs un pedrero que mat6 a varios. Se de-

clar6 entonces 11no gt1crra que, pese a la evidente desigualdad de 

arM:1s. terminó con l:J retiradn de los cspnñoles, qui("ncs se cmba.!:. 

carur1 ru1nl>o a la costa de Sonora el 14 de j11lio, abandonando el 

furrte y la pequeña capilla que había sido construida, que queda-

ban con10 mudo testimonio clcl nuevo fracaso en la colonizaci6n de 

Baj u California. 

A trnv&s de los diversos escritos del misionero se 

trasluce que su visión del medio geogrfifico significaba para Fl 

un as11nto de t'XC~ocional trascendencia. Dice dr la región de Ln 

Paz que la tierra seríu aprovechable aara cultivos y que el clima 

era agradable y agrego que ali[ se puede conseguir "mucho pescado, 

leña, páxaros-, venados, conC"jos, tltc. 11 (6); con esta observaci6n 

se comprenderá que la construcción de un fuerte o nresidio de di-

cho lugar quedaba plenamcntP justificada, En los recorridos que 

hizo Kino oor Jos olredP<lorrs del fuerte de Nuestra Seftora de Gua-

dnlt1pc d~scubrió clcm~ntos que en cJcrta forma ascgurnban la pcr-

manencia de un establecimiento esnaílnl en la nenlnsula. La conoci-

da leyenda de que la "isla" era inhabitable quedaba superada, nor 

lo menos, si s~ tomn en cu{~i.~-:i lo dicho nor Kino. 

Evidc11t~mcnt0 lJ tierr~ no ern un pnrnisoy porque si 

co1no dice Ki110, la rnayor parte del territorio observable era mon-

tuoso, no faltnhan "h11t?nos f!lanrh0n¡;>s de bur·na tierra para semhrar" 
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(7) .Ampliar el tcrri torio conocido era imperativo para asegurar 

el dominio y Kino vislumhr6 la nosibilidad de alcanzar la contra

costa nar;1 hallar mejores tierras en el interior. En una carta 

que envió Kino al oadre Francisco de Castro desde el puerto de 

San Lucas, en el actual estado de Sinaloa, el 27 de julio de 1683, 

habla de una isla descubierta en la bahia de La Paz en Ja que ha

llaron una extensa salina: dicha isla tendria dos leguas de box, 

es decir, de ner!metro. Agrega que se nodria explotar vcntajosa-

1nc11rr la snlina nnrn nrovPer d~ sal a Nueva Esnafia, además d~ que 

la ncsca era inuy abun<ln11tP, 

Dice tambifn aue el agua es de buena calidad y que 

no faltaba en el fuerte, refutando la opinión de que el agua de 

ln península era mala y qllP llegaba a provocar la muerte. Resocc

to al clima, Este era cfilido ''entre las diez de la mafiana y las 

cuatro ele la tarde" (8), pero qu" al anochecer se tornaba fresco 

y muy agradable; de cualquier forma el clima no ofreda mayores 

obstáculos nara la colonizaci6n de la b~hía ele La Paz, en opinión 

de Kino. 

Del tipo de vegetaci6n señala que ésta era abundante, 

de la que se obtenía buena leña y madera, pero que no hablan podi

do conseguir &sta oara fabricar navíos (9); en fin, el medio geo

gr&fico significaba mucho nara Kino. 

Atondo y su qn1po nerman.,cieron algunos meses en Sd

nora, recuperando fuerzas y !neparando un nuevo dcsembarc·o en la 

peninsula. FinaJ.mentc, el 29 de senticmhrc se hicieron a la vela 

rumbo a California. desembarcando el seis de octubre en un sitio 

al que llamaron San Bruno, una pequeña hahia situada al norte de 
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La Paz; el sitio exacto fue en la despmbocn<lurn dr un ~1·royo al 

quP denominaron Rio ~rancie. Los pohladorcs de 13 rcgi6n se 1nos

traron amistosos, lo que f¡1cilitó un r5nido ~1~tntamirnt0 y J¿1 ~x

ploraci6n de los alrededores y se inició la construcci6n de un 

fuerte. 

El mismo dia que arribaron se hizo un reconocimiento 

de la bahía, en la que participaron Atondo y los tres n1isioneros 

lsc habla integrado al grupo el padre Juan Bautist• Cnppnrt] de• 

cuhriendo un nguaje a corta distanci:1. Las csc~ls:1s ti0rr:1s ct1lti

vables fucro11 nnravechildas al m5ximo Darn nrove0rse d0 víveres, 

pero (Orno lns co~~chas ernn muy exiru:1s se cm~rcn<licron !1ucvos rr 

conocimientos. ha115ndosc sitios a nron6sito para uobl;tr. 

Sin emharqo, se observaron nar:1je~ con agua y ons

tos, arbolcdns y otros rlemcntos que nermanecen ausentcJ en las 

rela~jor1~s d~ ot1·os lntcgr:1rtes <le la 0x¡lc<lici~r1: ~e dice n11~ 01 

misionero deliberadamente hacia descripciones halE1&iiefins de la r~ 

gi6n para despertar al interis hacia California, tratanJo Je evi

tar otra desbandado, co1no ocurrió en Ln Paz, y que con esos rela

tos positivos iritentaba interesar, no a los qt1c yn estahan en la 

pcninsula, ~ino a aquellos de quienes <l~pen<lín la dccisi6n <le apQ 

yar o 110 ~l proyecto de coloni:aci6n y la conversi6n de los indí

genas al cristianismo. 

El primero do dicionhro salieron Atondo, Kino y 25 

$Oldado5, jt1nto con varios indig~n¡1s yaqt1is qu0 iban en la cxoc<li 

ción y algunos guia5 de San Br11no en busc:1 <le i1n 1·fo caudnloso del 

que t11vicron ~oticia, uero nt1rica lo l1all:1ron; a las tres leguas 

de camino hnllaro~ el .lugar donde se fundó despu~s lo mi~ión de 
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San Juan Lond6, al que llamaron San l•idro; lu•&o siguieron ol 

~oroeste por los llanos de San P•hlo e intentaron ol ascen•o a 

una sierra de gran asoere:a aue 1 en oninión de lo~ guias, est:1ba 

habitada nor gigantes. Descubrieron el manantial de San Francisco 

Javier, cuyo hallazgo les libró de gra\es contratiempos por la au 

sencia Je agua. Desde el mana11tial se enviaron cxplor:1dores de 

avanzada, quienes informaron que el terreno era muy fragoso y casi 

imposible ~ara los caballos; ante toles informes decidieron regr~ 

sar a San Bruno. En el trnyc·cto de- este viaje vieron 10 muchos y 

muy grandes mescalcs, arbolcJas, tierras. miltomate$. guaca111ot~s, 

muchos páxnros, \'PnaJos. liebres, etc." (10), SC'g(1n escribió a la 

Duquesa de Aveiro desde San Bruno el 15 <l• diciembre de 1683. 

Uno de los motivos que movian a la coro11a esoafiola 

?ara la coloni!ación de Baja California era encontrar en esta 

suµuesta i~la un puerto seguro para el galeón de Manil21 y Atc1nda 

llevabti instrucciones de buscnrlo en la costa del mar del Sur; 

hacia ella •e dirigieron el almirnnte y Kino el 14 <le diciembre 

de 1683. 

La travesía efectuada J1asta lu costa del Pacificc r~ 

sult6 rica en descubrimientos geogrtlficos. Se hallaron voria~ rna 

cherías y numerosos aguajes y manantiales. como el llamado ~cbo

cojol, en cuyos alrrdedores crecía un tuoido caftaveral. higuerns 

y uvas silvestres (11); luego descubrieron el arroyo BunmeJejol, 

tambi~n con cafiaverales, aunque con escasa agua; otra corriente 

descubierta fL1e la llamada Cu~cmeyeni, conocida ahora con el r1om

bre de arroyo Bombcdor~ ~Is tarde hallaron un paraje al que nom

braron Cuesta Trabajosa, nombre harto significativo que revela 
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las condiciones qup pr~~entnba, pues era un p~dregal de dificil 

tránsito, situado en lils inmediaciones del actual poblado de Co

mondú Viejo. 

Drscuhricron dcsnu6s un sitio en el que ln corriente 

del río sobre cuyo curso avanzabnn se perdía, para continuar su 

r~corri<lo Je mnn~ra st1htcrr5nca, nuesto que renpnrcciu mfis adcla! 

re. Llegaron m5s tnrdo a los narajcs llamados Moyitcsircongo, 

cn~tvxu y \~boceo; tamli1~11 cruzaron una :ona de malpois, que difi

cul ul C'l tránsito dC' 1.1.s cal.1ol,f!:Itlur::1.s, sit11:ición que se: presentó 

frL~:uentC'menl(· a lu largv del recorrido. L1ama ln at~nción el he~ 

cho de c1uc siempre oc11n:1J1n tln lugar pr0ponderante la t1asq11eda de 

y¡1cimicntos rainernles, que era un asunto de gran trascendencia 

pnra el almirante; sin embargo, ni en esta ocasión ni en otras 

nosteriorcs se hallaro11 evi<lencia5 de minas; nor ello, al no ha

llarse metales prcc.-io~ris, se :1bandonó 1.1 nenínsul~ mjs tarde. 

Se observó tomhifin nor Kino .la adaptabilidad de los 

indigcnas ¿1 la cscasc: de agua; este l1echo, que para los es?afio

lcs constituía un escollo casi insalvablc 1 oarn ellos era algo CQ 

tidiano. Supl!3n i:"l f1g11n m::l!"ran<lo las nuntas .de las cañas y las 

ralees <lP algunos juncos que, oor ser plnntas suculentas, prooor

cionnn agua sttficjentc ~ora mitignr la sed, 

Posteriormente casaron por los parajes a los que 11~ 

marou i\ochc Bul~na y S:1n Estct~~~ }' cerca df' 0stc punto observaron 

cómo el relieve cambinba, to;n~n<lose n1~s ~1a1\o conforme avan:aban 

al oeste y desde ln cima·<le t1:1 cerro µu4icron avistar el mar; a 

dicho cerro lo denominaron Sombrerete de San Juan y en la actual! 

dad es conocido como El Pilón. Siguleron luego la dirección de un 



arroyo que corria al suroeste, encontrando un tramo de camino 

bueno, qur al ser transitado les nermiti6 el hallazgo de una po

sihlv vct:1 mineral, que a la po~trc result6 sin valor; el lugar 

fue llamado Los !nocentes y se encuentra en el actual arroyo de 

La Pur[slma, Avanzaron Juego a un sitio al que llamaron Santo 

Tom&s de Cantuaria, el que ju•garon se encontraba a dos leguas 

dl'l mar, Jo que resultó falso, )1Ues tuvieron que caminar mucho 

mis nara llegar a la costa. Cruzaron el rio de Santiago [ahora 

arroyo Sa11 Gregario} y al continuar rumho al litornl pasaron por 

un parnjc que presentaba abundancia de conchas marinls, ademfis 

de liebres y conejos; en la nl aya hallaron dunas y, continuando 

nl ~ur, llegaron a un c~tt1nrio en donde desemhocnban dos corricrr 

tes, que actualmente se llama La Bocana. 

Precisamente en este estuario hallaron una especie 

d0 concha~ muy rnra~, d~ hermosa 3pariencia y cuyo ta1nafio cxce

dla a las de la madrep~rla; su coloraci6n repet[a la gamn del 

arcoiri5 y se conocen ahora con el nombre de ava16n. En el mismo 

sitio de la Bocana hallaron restos de ballenas y otros restos 

óseos. Calcularon la profundidad del estuario en tres brazas du

rante ln marea baja, uor lo que no nudo ser cruzado por los caba 

llos, como crn Ja intención de Atondo, norque en la otra banda 

del estuario se distingu[an algunas casis abandonadas, probable

mPntc de pescadores indi~enas, que en PSn tcm~oradn acudían a 

pescar. 

De :lqui r~gresuron por el mismo camino y avistaron 

un gru!'o de indígenns en la zona de dunas pero al tratar de 

atraerlos fracasaron, pese a los intento~ de Kino, quien les hi-
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zo algunos regalos, los que tomaron sólo J1asta c1ue se alejaron· 

los espafiolcs; sin embargo, al fin:1l accedieron a ac0rc11rsc al 

campamento~ Kino DLILIO nredic3rlP5.Al di~1 si~ul~r1te Jos explora

dores volvieron al estuario y dcsc11b1·ieror1 una síllin:1 ~ J:1 ciue 

llamaron San Silvestre, nucs era e] 31 de diciembre; m5~ tnrJe, 

explorando ~l estuario, al que denominaron Afta ~ucvo, p11cs esto 

ocurrió el ori1nero de enero de 1~84, Kino cnlcul6 ln lntitttd 

del estuario en 25 y medio grados. 

El trc5 de enero i11iciaro11 ~l viaje· <le regr<·so u 

San Bruno, sigttiendo de hecho el mis!no camino. Sr insistía en la 

b11sca de metales, ncro no encontraron ht1clla~ de su existenci3; 

lo anfCO que lograron fue el halluzgo dP UílílS T0C~5 con alto corr 

tenido de y~so 1 quú f11eron estudiadas n0r Kino. Finalrnc11t0 1 no 

encontraron nada importante al respecto y entraron <le rc~reso e11 

San Bruno el 13 do enrro <le 1681. El itinerario de esta oxpe<li

ci6n se observa en el mana S. 

Esta relaci6n del viaje a 13 costa del PJcffico, 

firmada por eJ almirante Atondo el 8 de febrero, contiene una re 

laci6n de los hechos mfis im~ortantcs sucedidos durante 13 camin~ 

ta y la conclusión. resume la opi11i6n del almirante. Dice que las 

tierras exoloradas no son untas ni nara el cultivo ni nar~1 esta

blecimie11tos, porque la mayor nart0 del territorio es montafio~o 

y de grandes pendientc5; :1simismo 1 dicr que no hay rnadcr~ norq11c 

los 5rholcs son nequenos. En CL1anto a lu fau11a, cxnrcsn ~ue s6lo 

se observaron coyotes, zorros, liebres y conejos, much:1s Jves 

coMo patos, tordos, golondrinas, cuervos y otros . 

. La onini6n anterior influyó mucho en el abon<lona de 
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la penlnsula, Kino nunca estuvo de acuPrdo can ~!lo y a•[ lo ex

oresa en una carta que envió a Ja Duquesa de A\·eiro ('\ 16 de no

riembre de 16S6. En esta misiru dice Kino que Califnrnis es tie

rra f&rtil, con mucho pasto nara el sustento del ganado y con 

tierrns aptas para la agricultura; como ~e vo, Ja opini6n de Kino 

es contrarin en todo a la de .\tondo v de ahi t'l empeño del misio

nero cara.volver m&s tarde a la oenfnsuln, y aunque no lo logró 

personall'lente sí infl11y6 mucho para que otros lo hicieran dc<pu~s, 

en las pastrimer[us del siglo. 

Agrega Kino que los indlgcnas heblnban de l• existo~ 

cia de tierras f6rtiles ul nort~ de San Bruno, en alturn de 30 

grado! y exclarn3 q11e dt~bfan hnc~rse ~as explor¡1ci011~s norquP 

... es cierto atic, de las cien nart~s de la Ca
lifornia, toda~in no hemo~ visto la una; nues es 
tan grande que, desde el cabo de San Luc:is asta·· 
el cabo ~cndocino y c;Jhn Hlanco 1 tiene mAs de 
500 1t>guas de largo,.,. (12) 

El uuerto huscado oara el A•león no fue hallado y en 

una entrada que hicieron Atondo y el padre Gañí fueran en su bus

ca pera tambi~n fracasaron al no poder rPmontar la sierra de Ja 

Giganta¡ esta entrada transcurrió entre el 16 <le febrero y el 6 

de marzo de ltiSS. Este afio fue de diflcíles nroblemas para Jos •! 

pedicionarias y el lnimo comenzó a decaer: n pesar de todos los 

esfuerzos na lograba estahili:arse la co::iuni<:~ci6n con las misio

nes de Sonara y el aprovisionamiento de vfvcrcs de hacia cada vez 

más dificil y, finalmente, el 15 de maro, ante una solicitud del 

almirante, la moyorla de los soldados votaron por regresar al co! 

tinente, hecho que se consum6 días dcspu~s, dejando desawnarados 
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a los aborígenes, 

Kino recha:aba ,;l abandono de la misión y al resol

verse la salida de Ja "isla" hi~o Ün viaje al !'Oblado yaqui de 

T6rim, en la cost<l de Sonora, narn llevar a los enfermos de esco_!: 

buto y de ahf rc·grcsó a California para buscar un "Uevo sitio do!! 

de insraJar la misión; junto con el capitán Blas r.uz~án navegó d~ 

rantc st'is <lías sin hallar nada y finalmente se dirigió a Sonora, 

de,<'mbarcando el 19 de junio c!C 1685 en un;i bahía desconocida 

hasta entonces, que ahora se llama Sah!a Kino; al dla siguiente, 

mientrils el capitñn Guzmán ,;xpJoraba la cercana isla Tiburón, 

!Ono recorrió 111 bahía f!H<HCilndo a sus hnbitantes, los seris. 

l'crmanedcrou nquf durnntc 50 Mas debido :i que un temporal les 

lmpídí6 hacerse a la vela y por fin salieron el nueve de agosto 

hnciil la desembocadura del río \'aqui y de ahí rumbo al puerto de 

~!nrancht>l, el 17 de septiembre. fn el mara níirr.ero 6 ~e S<'lialan 

los itinerarios de los vinies auc hizo el nadre Kino a través del - . . 
golfo y la aenlnsula californianos desde su llegada, en 1683, ha! 

ta septiembre de 1685. 

De Matanchel (Sinaloa) fue a Guadalajara para supli

car a la Audiencia de ~ueva Galicia que no se suspendiese el pro

yecto de las misiones· de Baja California, obteniendo una riromesa 

fn~·orable a su solicitud. De regreso a Matanch"I tuvo que embarcar 

se m11wnmentc en la flota del nlmirante Atondo y Antill6n, quien 

debla proteger .al galeón de Manila, y escoltando a lstc lleg6 a 

Acapulco, de donde se traslnd6 a la ciudad de Mfxico. 

~o volverla a pisar tierras californianas al padre 

Kino, pero sus csfuc1·zos sirvieron para que mas tarde Otl'OS misio· 
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neros se c·stablecicran definithramcnte en las misiones que la 

CoNnafiía ·d" Jesús fundó en Ja "enfosula de Baja California. 

Permaneció al~ún tieMo el "adre !;ino en la capital 

del virreinato, dPdicnnJo nartc d~ sus actividades en insistir en 

su regreso n Baja California; 1:Jero sus deseos se \'ieron frustra

dos y el misionero logr6, como alternativa, ser enviado a las mi

siones de Sonora, a la Pimería Alta, lo que acept6, pues de esta 

manera, ~cnsaba, estaria a un paso de la penlnsula. 

La Pimería Alta, morada del grupo indígena dcnonina

do oima, uno de los más Importantes de Sonora, estfi limitada al 

norte nor el ria Gi la, ¡¡l oeste por el rio Colorado y el Golfo de 

California, al este por el río San Pedro y el curso alto del So

nora y al sur por el rlo Concepci6n.Estc vasto territorio, de va

riados climas )' cambiante relieve, incluye paisajes fértiles., 

pero tomhifin reelones del todo inh6soitas, como el desierto de 

Altor. Y todos estos Jugares fueron conocidos por el padre Euse

bio Francisco Kino y en ellos des,,leg6 una trascendente actividad 

que le <lió un s6lido nrestigio no s61o como mision~:r:>, sino también 

como ge6grafo y cartógrafo, conocedor de los aspectos más nota

bles de la Pimería Alta. 

Esta región corresronde al noroeste de Sonora (v~ase 

mapa 7) y en la actualidad incluye a los municipios sonorenses de 

San Luis Rio Colorado, So11oita, ruertc Peft3sco, Caborca, Pitiqui

to, Altar, Oquitoa, Atil, Sáric, Tubutama, Trincheras, Benjam'ín 

liill, Sogales, San Ignacio, Cat¡anea, Coc6spcra~ lmuris, ~agdalena 

y Cucuqie y el bajacoliforniano de :'4exicali, en su porción nores

te. Además como ya se mencionó, la narte meridional de los esta

dos norteamericanos de California y Arizona, incluyendo varips 
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condados. 

La constante IOovi lidad del nndre Kino fue uno de sus 

principales ~tributo~. Sl1 capaciJ3d intelectual y su resistencia 

fisica le permitieron poner en nr5ctica un estilo diferente en la 

evangelización de la Pimeria Alta: su costumbre de trasladarse 

hasta lugares lejanos frecuentemente fructific6 en la exnansi6n 

del ámbito territorial dominado por Esnaña. 

En los viajes de Kino se advierte la intención de 

convertir al cristianismo a los indígenas, pero también se hace 

prcscnt~ su es~iritu cicntifico y su~ observaciones de cnrfictcr 

~eoarlfico son constantes y bien fundamentados. 

El medio RCogrlfico no nasó desapercibido para fl 

y lo internretó en la medida en oue le fue posible hacerlo y lo

gró adaotarse a él en una forma admirable·, alcanzando un conoci

miento profundo del misMo. 

Tomando como base lo escrito por el mismo misionero 

en su libro Favores Celestiales ... , se pueden seguir en forma 

clara sus viajes realizados a través de la Pimería Alta, haciendo 

notar que las expresiones utilizadas por Kino y que ·se reproducen 

aqui llevan Onicamentc la intención de recoger fielmente lo expr! 

sado por ~1 y para situar las acciones en un ambiente n<lccua~lo a 

su tiempo y a la~ circtlnstancias partict1larcs que rodearon :1 cada 

tino de estos viajes 1 enm:ircados casi siempre en un fimbito rcligi~ 

so. 

Luego ~el fracaso en California Kino snli6 de la ciu 

dad de Mfxico el 20 de novirmbre de 16R6 rumbo a Sonoro; nas6 por 

Gun<lalajara, en donde hizo nito unos dias haciendo arreglos nccr-
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ca de su inminente labor misionera; dejó esta ciudad el lb de di

ciembre y arribó a Sonora nor febrero de !687, habiendo pasado por 

Oposurn [hoy Noctezuma, Sou.J v Cu~ur~c. fl 13 de marzo llegó• 

un poblado indlgena de nombre Cosario Homotze o Bamochi, cerc~ 

del cual fundó In misión de nombre Suestra Scftora de Los Dolores; 

iba acampanado por el Padre Visitador Manuel Gonzllez y nor el P! 

dre Rector José de Aguílar, del R.ectorado de San Francisco Javier, 

una de las circunscripciones territoriales que tenía establecidas 

la Compafifa para el mejor control de las misiones. 

Se iniciaba de esta manera la etapa m5s brillnnte 

qu~ como misionero y exnlorador viviera el padre Kino, a Cl1yo m~

rito debe atrlbu(rse lo integra~i6n de esta extensa región de ~uc 

va Es~afta a la civilización eurone:1. 

Uno de los aspectos que distinguieron a los misione-

ros jesuita!' en su actuación rntrC" los nuehlos indíg,·nas fue que 

no se contentaban con nrometer y asegurar la salvación del olmo 

d~ los creyentes en una viJa utStPrior. sino hacer digna de. vivir 

la de este mundo. A diferencia de l•s otras órdenes religiosas, 

los jesuitas buscaron casi siempre al establecerse en una misl6n, 

su seguridad ucrsonal ante la siempre latente amenaza de nlzamic! 

to de parte de los naturales. Kino ya poseia esta experiencia, 

pues lo hab!a vivido en Raja California; on aquella ocasión apre! 

dió que habla que habituarse aÍ ambiente propio de los naturales 

para convivir con ellos en igualdad e~ cuanto ni conocimiento del 

medio geográfico. Alcanza entonces singular importancia la i11tcr· 

pretación del medio con miras u un mejor aprovechamiento del mismo. 

La pre~nración científica de Kino le p~rmiti6 tina rfi-
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pida aJapt;1ci6n al tPrritorio de la Pimerfa y lleg6 ;1 conocerlo 

<le tal forma que recorrerlo de un extremo a otro se hizo rutinario 

p:Jra él. fks<le t-1 momento df' su arribo a Sonora observó el medio 

físico y •• adpcu6 a lo que éste ofrecia. En nrimer lugar, eligió 

un sitio que le permitiese tener un control eficaz de la rcgi6n; 

construy6 su mi~i611 en \líl Jugar donde fucrn dificii un ataque sor 

prrsivo y que, al mismo tiempo, le asegurase u11 camino de retira

da en caso de juzgarlo necesario, El hecho de que siempre se eli

~10ran iugn1·cs que contaran con agua, cosa oerfcctamentc lógica, 

rue reforzado con 1:1 elección de un si tia que ofreciera un empla

zumirr1to topogrfifico ventajoso. 

Ejemplo claro de ésto fue Ja misión de !JoJores. Cons

truida sobre un promontorio ofrccia, a<lcmfis de un panorama magni

fico, una Pficiente protección oor tres fl•ncos y con esto queda

ba ase.guraclo la integridad personal del misionero. Por otra µarte 1 

no cstoba emplazado precisamente dentro del asentamiento indígena, 

sino "una prudente distancia de éste (13), lo que le daba un va

lor cstrnt~gico considerahlc, 

Desde esta misión de Nuestra Scfiora de los Dolores 

irradió la acción evangcl i 1.a<lora del ~a<lrc Kino. Su inqucbr:::mtn

ble af&n de rcgr•sar a Baja California to llcv6 hasta 1• cuenca 

del r!o Colorado y del Gil.~, las cuales alcanzó repetidas veces. 

Recorri6 igualmente toda la cuenca del rlo Concepción y el curso 

alto del San :.liguel, afluente del ria Sonora, y otros tributarios 

<le éste, como el Eacanuchi; lo mism0 hizo en el cttrso alto del 

río Y:iqui, Conoci6 los <lifc·rc·ntrs climas de Sonora, lo mismo que 

el agradable clima de su misión de Dolores como el ardiente de-
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sierto dr Altar, qur con sus arenales y paisajes volcfinicos lo 

cruz6 varias vece~. En sus escritos refleja claramente la forma 

en que é-1 concibió ESC' r.ie<lio gPográfico y, como se verá más adl'l!!n 

tP, el do1ninio que alcanzó sobre 6ste es significativo y fue de 

un alto valor cientrfico ~n su &noca. En el mapa nDmero 8 puede 

apreciarse la ubicnci6n de la misión de Dolores, con los ?rincip! 

les rasgos hidrogr&ficos y touoerlficos de la regl6n. 

Al día siguiente que se estableci6 en Cosari, Kino, 

acon~afindo nor el nadre Aguil:1r hizo una entrada hacia el ponicn

_te hosta el noblado de Caborica (hoy San Ignacio), distante diez 

leguas. Luego se dirigieron ol norte, a San Jo•& de los Himeris 

(hoy lmuris) y estuvieron tambi!n en una ranchería a la que nom

brHron ~uestra Sefiora de los Remedios, a siete leguas de la Misi6n 

d<> Dolores. 

En abril, Kino fue a Tuapc y Cahorica, lo mismo que 

a Imuris y Remedios y en mayo se trasladó hnsta el Real de San 

Junn de Bacanuchi (hoy Racanuchi). 

El 24 de dicicmhrc de 1690 lle,6 a Dolores el na<lre 

Juan María Salvatierra, recientemente nombrado Visitador de las 

misiones de Sonora y Sinaloa, probablemente al mismo tiempo que 

Kino fue designado titular del Rectorado de San Francisco Javier 

de Sonora. 

Durante un mes Salvatierra visitó to<las las misionl"S 

jesuíticas de Sonora en compafiia de Kin~ rstuvieron en Los Reme

dios, Imuris, San Ignacio, MngdaJenn, el 1'upo, Tubutama, Saric y 

Tucubabia; de aquí siguieron .hacia territorio de los Indígenas 

sobaipuris, llegando a San Javier del Bac y San Cayetano de Turna-

7L 



gacori. Pasaron también por Gurbavi y Sa11t3 ~!arfa, pero no pt1die

ron alcanzar su meta, por lo que optaror1 por ir n Coc6~p~ra, ~11 

los d!timos dios de enero de 1~91. 

Entre agosto y septiembre de 16YZ repitió Kino la i~ 

tcrrumpidn •ntrada a los sobaipuris, cuyo territorio se halla •1 

oriente del río Quiburi 1 en el \"al le de Sant;1 Marln. Lur~~o de ca

minar mis de SO leguas arribó e San Javier del Bnc, el poblado mis 

importnnt• de la región; de aquí se traslad6 a San Salvador del 

Baicatcan, residencin <lel cacique Jlainaclo Coro o Cani.t.fm rrno, 

situado en c:I valle del río Quiburi o San José de TcrT<·natc, en 

Arizona. 

Del 11 •l 21 de diciembre de 1693 renli:ó Kino uno 

entrada a la nación soba, cuvo nombre lo tom6 de su jefo princi

pal. Refiere que diez o doce anos antes éstos hnblan victimado al 

cacique d• Cosari (Dolores) y que desde cntnncPs ambos pueblos v! 

vlan en guerra, pero en esta ocasión y con la i11tervcnci6n del P! 

dre Agustín de Campos y <lel canitán Scbastián Romero, se concert6 

la paz entre ambas naciones. Fue en esta exoedici6n que descubrie

ron el cerro del Nazareno, cerca de Caborca, el día 18 y al esca

larlo avist6 desde su cumbre, en luntanan:n, l~s sierrn.s de la pe· 

nínsula californiana. 

F.l 7 de febrero de 1694 cmnrendió Kino un viaje ha

cia el noniente junto con los nadres Marco Antonio Kappus y Agus

tín de Campos y el teniente de Alc~lldc >IHyor :·p Cnoitán n Guerra 

Juan ~ateo Mange (14). Pasaron la sierra del Comedio y la ranche

ría de Santa Magdalena de ~uquivaha v el Tup0; siguieron luego ha

cin el noroeste hasta San ~liguel del Bosnn. Otros lugares que toe~ 
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rori fueron la laguna dP Oacuc, llamada tar:ibi~n San flartolomé, la 

ranchería de El Cornac y el 12 de febrero llegaron al rio San Ign! 

cio; pasaron luego cerca de Pltlquln (Pitiquito) y llegaron a dor 

mir en la Concepción del Caborca (hoy Heroica Caborca), 

El dla 13 prosiguieron rio abajo hasta alcanzar un 

paraje donde el rio se pierde en los arenales; cruzaron luego un 

llano árido, de donde regresó Kino a Caborca para asistir a un 

enfermo, reincorporlndose al grupo en Ja rancherla de San Valen

tin, el 14 de febrero; subieron luego al cerro del Naz•r•no desde 

donde volvieron a observar las sierras de Baja California; descu

brieron también una isleta "con tres ccrri tos' 1 y ln isln de Tibu

rón (ya conocida nor Kino) a la que llamaron San Agu~tín. El día 

15 pasaron por el paraje llamado Las Ollas; nostcriormente, Mange 

y Kino alcanzaron la desembocadura del ria San Jgnacio, cuando na 

die habla llegado al golfo de California nor ese lugar. (15) 

El dla 16 bajó a la playa el resto del grupo y em

prendieron el regreso al oaraje de Las Ollas y pasaron nuevamente 

por San Valentln para llegar a Caborca. Continuaron por Pitiqulto 

y por un lugar llamado Buenavista y otro de nombre Tanques; el dla 

21 entraron a una población a la que denominaron Santa Maria de 

Toava y el 22 cruzaron por un sitio llamado Los ~astuerzos; avanza 

ron hasta Santa María Magdalena y el día 23 de febrriro Kino y Man

ge regresaron a Dolores y los oadres Kappus y Campos se traslada

ron a la misión de San Ignacio. 

A escasos días de haber regresado a su misión, Kino y 

Mangc volvieron a emprender otra entrada .:.11 Poniente oara ooner en 

pr5ctica las instrucciones que el nadrc.Salvatierra le diera, ct1 
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el sentido de construir un b;irco nara navegar a California e in

tentar su conquistn. Inici6se esta entrada el 16 de m¡lrzo. cuando 

srilieron Jr Dolores rn;JJho ;:J Santn ~!aria ~~agdalPna, noblaci6n si

tuada 12 lcgt1ns al norte. Cruz11ron el ria San Ignacio y la ran

chería de San ~iguol del Tupo y llegaron hasta Tubutama luego de 

recorrer unas 23 lL•guas, siendo recibidos por el padre Daniel Ja

nuske; despuas avanzaron a las ranchcrias de Snntn Teresa y Ati 

(hov Atil, Son.) y prosiguieron hasta San Antonio del Uquitoa 

(Hoy Oquitoa, Son.)¡ luego, continuando por el cauce dc.•l río, al

cnn::iron el ~araje donde el ria se pierde en la arenn 1 al que le 

dieron vl nombre d~ Altar. 

El 19 de morzo se dirigieron al noroeste y llegaron 

a un poblado que tenía un corto manontial y que era llamado Quisoli 

por los indígenas; el mismo día entraron a otra ranchería llamada 

Vacpin, de donde contintiaron al sur el dia siguiente hnstu ll~gar 

o una rancherla cuyos habitantes huyeron ante la presencia <le los 

espnfioles; sjn c~bargo, entre Kino y Mnnge los convencieron de 

que iban en misión de naz y prosiguieron su camino hasta Caborca. 

Ya en esta misión Kino se dió a la tarea <le buscar 

árboles que proporcionasen mnJera aara la construcción del barco 

encomendado por Salvatierra y, habi6ndolos encontrado a modo, 

cortaron largos tablones de 38 pies de largo (16). Los elementos 

mfis pequefios pura Ja construcci6n del horco se habían trabajado 

en Dolores y la intención de Kino era In de trasladar todo hasta 

la costa para, allí, 11 armarl 1 • clavarlo, cla\'efetcarlo, embrerr.rlo, 

y pasar a Jn California 11 (17). ;nentras se realizaban las faenas 

de construcción del barco, bajo la dirección de Kino, el teniente 
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Hange exnloró los alrededores de Caborca y b~j6 hasta la costa, 

descubriendo una salina r un ouerto al que llamó Santa Sabina en 

tanto que a ln salina le di6 el nombre de Santa Albina o Santa 

Halhin;i. 

Concluida Ja exploraci6n de Nange se reunió con Kino 

el primero de abril, resolviendo retornar a Dolores en tanto se 

oreaban las maderas para el barco: así, iniciaron el viaje de re

greso nasando por Tubutama, Santa Ma~dalena de Buquivaha y otros 

poblados, entrnndo a Dolores el cuatro de abril. 

El seis de junio del mismo año volvieron a salir TU!!! 

bo a Caborca; pasaron nuevamente por los Jugares ya mencionados, 

llogan<lo a la misión el dla ocho, Kino continuó con las labores 

de la fabricaci6n del barco mientras que Mange volvla n exolorar 

los contornos; el d!a JO se dirigi6 a inspeccionar una rancherfa 

de nombre Moicaqui, pero como los miembros del grupo que iba con 

el capitln enfermaron por haber bebido de un •Kuajc, volvieron a 

Caborca el día siguiente. 

Al regresar a dicha misión fue informado por Kino de 

que el padre \'isitador Juan Muñoz de Burgos ordenaba se susoendi~ 

se Ja construcción del barco, por lo que debían regresar a Uolores. 

No pudieron regresar inmediatamente sino hasta cuatro días después 

y oara el día 26 estuvieron en San Ignacio, en donde se qued6 

Mange mientras que Kino continuó hasta su misi6n con el ánimo de 

averiguar el motivo de la orden enviada por sus superiores. 

El 19 de octubre de 1694 inició Kino un nuevo viaje 

a Caborca para instalar al nuevo misionero, el italiano Francisco 
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Javier Saeta, quien había sido designJdo para es¡¡ misi611 11G1· el 

Visitador Mufioz de Burgos. Siendo la misió11 de Xuestra Sefioru del 

Caborc;¡ r:1rtí' <lc.-1 Rector.1do a cn?"go de J\ino, le corrcspondí<1 su 

administración y Ja llegadJ de un nuevo misionero le significCTbn 

gran ayuda; en su ruta a Caborca, Sncta y Kino pasaron por Santa 

María ~fagdalena, Santa Martha y d Valle de San Bartolomé, Tubu

tama y Pitiquito, pueblo hasta donde saJicroi1 ~ cnc0n~rarlos los 

indígenas de Caborca. El oadre SaetCJ quedó instalado formalmente 

el 23 de octubre <le 1694 í18), rnisrio día en que Kino emprendif, el 

viaje <l~ regreso a s11 mjsión de Nuestra Scfiora de Los Dolare$. 

v!a Tubutama. 

Al mes sig11iente, noviembr~ de 1694, };ino hizo tina 

entrada hacia el norte y al noroe•te y llegó hasta el rfo Hila o 

Gila y a la regi6n que llamó Ca•a Grand•, debido a las ruinas de 

una construcci6n hallada ahi, de cnractcristicas mt1y parrict1lares, 

a las que Kino identificó como el ~unto de partida do las tribus 

que poblaron el valle de M!xico. 

Posteriormente, en los últimos d[as <le 1694 se tras

ladó al Partido de Arizpe, en donde coincidió con el P. Saeta, 

quien recorría la Pimería en busco de limosnas para su misión de 

Caborca. Por esos día~ Kino nretcndía realizar un viaje a M6xico, 

pero finalmente no Jo hi:o (19). 

Quizás el año de 1695 haya sido ol in1is difícil dti

rante la estancia de Kino en la Pimería. El alboroto causado nor 

el lt-vantamiento de los µimas, c¡u0 provocó Ja muertr del p:idrc 

Saeta en los orimeros dias de abril y luego la incomnrensible 

reacci6n <le 16s militares pnra castigar Jicho levantamiento, ca~ 
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saron rencor y ~ncono entre los in<liµenas, que se mostraron 1·ea-

cios a la pacificación, 

La muerte del padre S;1eta cre6 un ambiente de i11~cg~ 

ridad en la Pimer!a y, adn asi, Kino seguía rccorrlFn<lola n snbie! 

das del riesgo ouc representaba nara su vida. El tres <le mayo fue 

a Cucurpe junto con el padre Fernando Baycrca y el general Domin

go Jironza Petriz de Cruznt, Alcalde Hayor de la Provincia de So

nora, para dar sepultura al padre Saeta en dicho pueblo, a donde 

habla sido conducido el cadáver por el teniente Juan Mateo Mange 

(20)-

La incertidumbre se apoderó de la Pimerín y ln naz 

con los ind[genas no se concertaba; la noca dinlomacia utilizada 

para resolver el problema provoc6 desconfianza entre los pimas, 

quienes en respuesta al castigo, en ocasiones injusto, que se hi

zo contra ellos, se retiraron a la sierra, dejando abandonadas 

las misiones de Caborca, San Ignacio, Tubutama y otras. Debido a 

la influencia que Kino ejercía entre los alzados, se recurri6 a 

él para que dialogara con ellos y se redujeran. Para el efecto, 

se traslad6 a San Ignacio en donde celcbr6 las festividades del 

Corpus el dos de junio; en la ceremonia estuvieron presentes los 

indigenas de los pueblos implicados en la revuelta, quienes se 

manifestaron dispuestos a entregar a los culoabl~~. Sin omtargo 

las gestiones hechas por Kino se malograron por un incidente que 

reavivó el al~amiento; el recrudecimiento de las hostilidades exi

gió un mayor despliegue de fuerza nunca visto en Sonora y fue el 

general Juan Fernlndez de ln Fuente quien finalmente pact6 la paz 

con los pimns, a fines de julio del citado afto. 
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Se invitó cntu11ces al misionero a pasar o el Tupa para 

asegurar la na: fj rm:-i.da :• fu~· allá el 2:1 de ngosto; se habfan reu-

niC:o los indígena~ de 13S ~)oblaciones de el Tu310, San ~Hgucl del 

Bosna, Santa ~!artha, Tucucot, ~rituba, Dougsoma y otras, a quie

nes Kino p1·cdicó y as~gur6 la paz de esa tílnncra. El <lia 22 oas6 

a C:1horcn con el 1ais1:10 objeto y Jogr6 que el día 2·1 se redujeran 

la misión <le Caborca y Pitiquito, Santo Domingo del Unuicat, San 

Antonio del Uquitoa, Actum, ~1oicaqui y otros; permaneció en Cílbo! 

ca it;1~t:i el 21 dr .agosto v 11 día siguiente emprendió el regreso 

a Dclorcs acompafioJo por el padre Agustfn Campos y Cl1stodiado por 

f'l c5ército t·~naíwl. E1 ~9 pa.saron oor el Tupo y e1 30 SC' forma-

Uzo.ron las µ•icp~ ,,~t'ner~ilcs y p:1rticulares dC' to<la In Pimería" 

( 21 í. 

Una vez lograda la 1>a? Kino hi:o un viaje a la ciud~d 

de ~~xico 1J~1ra gestionar st1 entrada~ (alífo1·11ia. lnició la cnmi-

natn el 16 de noviembre de 1695 y arribó n la capital del virrei

nato el 8 de enero <le 1696, luego de recorrer 500 leguas en siete 

semanas. P3ra lograr su propésíto de despertar el interés nor la 

conversión <le California, se hizo acompnftar del hijo Jcl capitRn 

general de 105 piraüs, 1>ara demostrar los nvnnces que se habfan 

logrado en In Pimcria y para que sirviera <le ejemplo d<' lo que se 

podfa 11ncer con los cnlifor11ios, Durante su estancia ett la capital 

coi11cidi6 con el Padre Salvatjcrra, con quien lucharia conjunta-

mente por estnblccersc en 1~~}·1 Cnlifo1·nia. 

Un nws más t¡1rd1· 1 el ochn de febrero, salín rumbo a 

Sonora acom~aftn<lo oor u11 nad1·c que se incornoraria a las misiones 

sonorcnscs. Yn en ln Provinci~1 d~ Sonora pas6 por Conicari y San-
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ta Maria Baceraca (hoy Bacerac), con la custodia del capit&n 

Crist6bal de León y de su hijo, quienes murieron victimas de una 

emboscada de los jocomes cerca de Oputo (hoy Villa Hidalgo); Ki-

no se salvo porque hab'ia ido n Bacerac parn visitar al padre Re_s 

tor Francisco Cananeo y al !>adre Pedro del Mármol. A mediados de 

mayo estaba de vuelta en su 1'1isi6n de Dolores. 

Por este tiempo se hicieron más (recuentes y viole~ 

tos !os ataques en contra del misionero; acusaciones iban y ve

nían y <le todas sali6 indemne, y en muchas ocasiones, fortaleci

da su im.1gen ante los indigenas y superiores. Sin embargo, para 

desvanecer toda sospecha el Padre Visitador llorado Polici le 

ordenó hacer entradas a las diferentes regiones de la Pimeria P! 

ra mantener presente su influencia sobre los indigenas y evitar 

brotes de rebeldia; fue asi como el 10 de diciembre de 1695 fue 

a San Pablo de Quiburi, 50 leguas al norte de Dolores, pasando 

en su camino por Santa María y Santa Cruz del Río de San JosE 

del Terrenate; el 13 de enero estuvo en San Javier del Dac y em

prendi6 el regreso a llolores oasando por los poh1ndo$ de San Ge

r6nimo, San Cayetano y San Luis. Más tarde, el 17 de abril, rea

lizó otra entrada a la misma región y en esta ocasi6n fue recibi 

do "con cruzes y arcos puestos en los caminos" (22), como muestra 

del aprecio que le tenian los aborigenes, 

El influjo de Kino y su vehemencia al predicar pro

vocaba entre los naturales el doseo de que se encargara de muchos 

pueblos; varios fueron los que requirieron y aún exigieron la pr!;. 

sencia del misionero entre ellos. Se di6 el caso de que un nutri

do grupo de embajadores indlgenas se presentaron ante Kino en Do

lores para solicitarle que fuera con ellos a predicarles; ante Ja 
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imposibilidad de hacerlo, los •ondujo hasta B•cerac poro quema-

nifestaran al Visitador su deseo de recibir padres que !os a<loc-

trinaran. Fue el sc>is de ortu"bre n1~1ndo Kino llegó a ~ac!."r;1c, p:.i~ 

sando por el Real de San Juan de Daca11uchi, Onosura y G11asav,1s 

{actuales n;Jb]aciones Je B.1cnnuchi 1 'loct0:uma y Huásabas, :)on.); 

habi6ndose cr1trcvistado el grupo <le i11digcnas con ~l VisltnJn1· 1 

que era el padre Polici 1 lograron la '.Jromesa de éste dL\ cnvi:n1cs 

operarios, es decir, misioneros qttc se encnr~asen de st1 cvnngcli-

zaci6n. 

Por esta pl5ticn con \>l P. Polici se enteró Kino de 

que el sict~ de noviembre llegar[• u"" nartido de sol<l•dos a 

Quiburl para afian:ar el dominio csp•ftol en la regi5n, por lo que 

en esa fecha tamhiEn él se tr35lad6 a Quiburi jur1ro con el capi-

tln Mangc con el propósito de explorar Ja región del rio Giln, 

aprovechando In protección r¡t1e brin<larí~ una fucr:a militar. Sin 

embargo, esta no lleqó a Quiburi sino hasta el 9 de noviembre y 

fup al día siguiente que iniciaron la entrnda sobre territorios 

que hasta entonces fueron desconocidos. 

Kino y Mange habínn inicind0 l~ cnt1·;1da pro~iamcntc 

dcsJ~ PI dla dos, fecha en que salieron de Dolores. A partir de 

su est3día en Quiburi, de donde onrtieron en comnaflía del canl-

tán Cristóbal ~-iartín Bernal 1 h:dlaron v:irins rancherías de los 

sobaipuris, en dondC' fueron bien rPcibic!os pur el cnciqUE.' de la 

región, llamado Cnpit5n llumari. rl día 13 llegaron a una pobla-

ción de nombre Jinsoi, 3 ]a qut: ellos dieron el de Hosarío (23). 

Luego :\lcan::aron las ra.n~hc.rías de Mu: 1ua y :\ri\'avia 

y el dfo 15 pasaron por Tutoyda y Com•r1uto y por el poblado 11! 
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mado fa \'irtorin de Ojío 1 que er;: 1:1 reci<lencj:i drl ctri1~·:íP Hum:!_ 

ri. En la rcccnci6n quP st• les hizo estuvieron ~resí·ntrs 1·cpz·e

scntantes <le las rancherí.1;.; sobainuri:-- Je 1~u;::;1c y THho, quicnC>~ 

acudieron atraídos por 13 fam., del r.adrc· i\ino (2<l). 

El dia 16 hallaron la co11fluer1cia <le los rios Gila 

y Quiburi y de aqui s0 dirigieron rumho al ponie11tc, sibt1icn<lo 

aguas abajo del Gila y conocieron de la existencia de la Casa 

Grande, a cuyas ruinas lleg:1ron el día 18 1 nfici~ndo Kino 11na mi

sa en el interior <le Estas (25). Contir1uaron su vi¡1jc rumbo al 

poniente el 19 y enconiraron otra ranchcr{L¡ cuyo 11ombrc era 

Tusoni Moo, "por un gran c(imulo de cuernos de carn~ros cimarro

nes o sih~estres que p3rccc un cerro'' (~6}; 1lasaron la noche en 

ese lugar. El dia 20 cruzaron por un• ranchcrl• a lo que denomi

naron San An<lrEs, en do11de tuvieron noticia de la nncl6n cocoma

ricoya y de los moquis de ~ucvo N~xico, asi iO~n Je la ¡11·0bablc 

existencia de minas de ozo¿ue al norte de esta ranchería (27). 

El dia 21 prosiguieron su camino y el 22 hallaron 

unas ruinas que tenian el aspecto <le una ~ac:1 o toma de agua <le 

un depósito natural, que tenía cons~rucciones sem~jantcs a cana

les de riego; luego siguieron hacia el sur y fueron a dormir a 

una población a la que dieron el nombre de Santa Catarina de Cui

tunbagtJ. El 23 dp noviembre cruzaron el valle de Conca y lUeJO 

entraron a la ranchería de San Agustín de Oinur; al din siguiente 

arribaron 3 San Javier del Bac, ya en ruta de regreso. Permane

cieron aquí hasta el día 26, 5aJiendo entonces en dlrecció:~ s111· 

para llegar a San Cayeta110 de Tu1naca~ori~ el 27 pasaron por Gue

\'avi y Bacoancos; t~l 28 liicjeron la ruta oor San Lá ·aro y Coc6s-



per:1, C'l 29 nasaron !10r Lo.~ H<'~cdios )'el día l:rimero lic dicicmhre 

hit.:jf·ro11 ln jornadu h:ist~ Dolores, n donde llegaron el día 2, 

trns un viajf• dt" "2ó0 lC':;u;1s dt' ida y vuelta" t28l. En el mana 

se scfiala 13 ruta segu1d:1 en ~stc viaje, junto con las dC' los 

otros cinco vi:1jes mfis importantes QlJe Jiizo ~ino durante su esta! 

cía en la Pirnería 1\lta. 

A principios de 1698 Kino se dirigió nuevamente al 

territorio ¿p los .sobas, al ponici1tc de ln Pimeria. Esta vez tam-

1.Jif>n lo acompañó c1 capitán r·:ange '!el sucesor de éste, el cani

r:in .111:1n Ramos S~rm1cn1l'·. El motivo ~.le este viaje ('fa el ele ins

talar nl padre Gnsp;1r de lns Rarillas en aJguna de Ja~ misio11cs 

est;1blt~cidas entrt" Jos sohas (Tucuhabia, Cahorca y TubutamaJ: 

una \'~Z que el padre BHrillas conoció la~ tres misiones, el i[..iÓ 

1:1 de Cahor·ca, rcgres~ndo lu~go a Arizrye. su ante•·ior misi6n, 

!Ja-:-a f(· .. ~o_ser Slb pertenenci:!S y regresó a Cahorc.:i hast.'.1 el nics de 

junio. l.a 1cnornc tardanza rnra a.lle !.;e es~ableciese formalmente en 

Caborca hizo pensar que nbrigaba aJ&unos temores por pcrnaneccr 

entre los sobns, y ml~ conociP~<lo la suerte del n1isione1·0 ante

rior, el pa·~re Saeta. J,n~ t(>:1¡0r1•s que :-cnfn I~ino Je 4ue <il iinal 

t·1 padrC' decl innra qued~rc;e eri Cnliorc.·1 se· 1.:onfirmaron en un breve 

plazo cuando, quejfipdosc de riesgos fin~id0s, l'l ~rndr<.· Bari!Jas 

"salio por julio y no ha b·uc>ltn 11
, ~egGn ua!abras del pro!lio Kino 

(29). 

El misma aFo de J6Y8 Jlvvó • cabo ~tr• exnedición a 

la costa del golfo; lo sucedjt;0 en esta entrada lo narra en una 

carta que envjó al Padre Visit<1dor llorario Polici, fechada en Do

lores el 20 de octubre d~ dicho afio. En el viaje, inicindo el 22 
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de septiembre, se habían a?,rcgado el Teniente de la Pimcría, Ca

pitftn Diego Carrosco f el gobcrnndor ind!gena de Dolores, ndemls 

de siete sirviontes y llevaron consigo un total de 60 cabnlgndu-

ras. Se dirigieron primero hacia el norte. en un trayecto de cien 

leguas hasta la región de Casa Grande y el río Giln, pasando por 

los poblados de La Encarnación y San Andrls; en 6sta recibió Kino 

mensaj~s de las naciones opa y cocomaricopa, las que manifcsta~ 

bon dispuestas a recibir la visito de los misioneros. Posterior

:n0ntc· marcharon rumbo al sur y sureste y a 80 leguas de camino 

encontraron la costa, al orient<' de la desembocadura del río Co

lorodo. descubriendo el puerto de Santa Clara, la actual hahia 

Adai.r. 

Poco a poco Kino va ideando el mapa de la Pimer!n en 

base a sus descubrimientos y, al mismo tiempo, el paisaje va 

tra11sformindosc a su ~nso como efecto de su acción religiosa en-

tre los ~uchlos indígenas y a su labor exploradora y civilizado

ra. La Pjmería se iba salpicando ·de campos de cultivo, de ranchos 

ganaderos y templos, organizados y dirigidos bajo la enérgica 

pero amistosa supcrvisi6n del ~isionero de Dolores. 

En este viaje que hizo a la costa del golfo de Cali

fornia descubri6 

... un muy buen puerto y baya en 32 grados de al
tura con agua dulze y lcnn, y ha de zer el Puer
to que los antiguos gcogr5ficos (SIC) llaman de 
Sunta Cl3ra; tiene la entrada Sudueste Nordeste, 
y una sierra nl Oeste; vcnintos reconociendo toda 
Ja costa del ~ortuestc desde el ~io Grande hasta 
la Consepción, ,¡uc (de) Norte a Zur tiene mas de 
90 leguas de largo, y tiene mas de 40 rancbcrias 
entre chicas r grandes7 todas de gente tan amiga 
ble, tnn dosll y tan afable, que en toda• partes 
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nos resivicron con casas prcv~11idns, c0r1 ci·u:cs 
y arcos puestos, y con mucl1us Je s11s comidas, y 
muchísimas nitajnyas, y Je su5 cnsas, 1icbres,· 
venados, conejos, ~te ... í~Ol 

l.a dcscri~ci6n anterior corresponde n! río 5ono{t;1 

y a la bahia <l~ San Jorge; en esta misma ocasi6n f11e descubierto 

el noblado indigcna do San ~nrcclo de Sonoi<lng, el cunl fue des-

crito por el pn<lrc K1no como un 

.•• puesto muy i<loneo p;1ra una gran poblason po1· 
tener mui buenos pa~tos )' tierras pingUes cnn 
sus azequins y agua que corre hast¡1 el P11erto re
ferido, del qua! solo distn 20 leguos·de camino 
muy J lnno, (31) 

Yo en el afio de 1699 lo hdsqucdn del naso o Cnlifor-

nia era la principal empresa que se l1abia im!JUC~to ~1 n1isi01\cro. 

Casi todas sus acciones estaban encn1ninadas a ln consecución de 

esta meta. Su deseo de pasa1· n lns misiones cstablccidns por el 

padre Salv3tierra en 13 ncninsulu a uartir de 1697 era 11n acicate 

9ara apurar el hnllaigo del paso nor tierra. En diferentes ocnsio 

nes alcan!ó Kino el litoral del golfo y sie:nnrc ncrcihi6 que 6ste 

se iba estrechando conforme subía al norte; ante esto, se vió 

atraido a encontrar el lugar donde se cerraba completnmcntc. As1, 

en 1693, habiendo escalado el cerro de Santa Clnrn, en la latitud 

de 31 grados, vi6 c6mo el mar se cerrah• y In California y Senara 

se juntaban y calcul6 la latitud de esta unión en 35 grados. Es

crih" Kino: 

... Pero por entunzes no lo conccvi (el paso por 
tierra) por tal, y 1nc pcrsundia que mas n<l~~ante 
v m~1s al Poniente subiría ese mar de la Cal1for
~ia a mas 3ltura hasta co1nunic;1rse con la n1nr del 
NoTte o estrecho de Ani~n, y <lexaria y hnria isln 
a la Californio. (32.) 
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Ki110 pensaba que California era una isla i;.les<l·· su 

llegada a Nueva Espana, pues los mapas de la región cxi•tcntes 

_ aqui lo afir·maban y era creencia general la i11sulariJaJ Je Cali

fornia, Posteriorment<· Kino, el padre ,\Jamo Gilg y el Capit5n 

Mange llegaron hasta la confluencia de los ríos Gila y Colorado; 

allí fueron obsequiados nuevamente con las conchas azules, por 

lo que se reafirmó la idea Je que a esa latitud ya no subía el 

golfo de California. De vuelta en su misión de Uolorcs, Kino re

cordó que esos conchas las hab[a ~isto antes, en 163~, en la cos

ta occidental californiana y deJu,io que 3\'eriguando cufi l era el 

camino por el que llegaban las conchas al valle dcl.Gi!a, se po

dría hallar el paso a Califür11Ll. 

El afio de 1699 lo inició Kino con una entrad• de re 

conocimiento al norte de la Pimcrín (vé.,sc mapa 9); la expedición 

la uncabczaban Ki110, el padre Adamo Gilg y el capitán J11nn ~ateo 

Mange y los acampanaban vnrios sirvientes y llevaron más de 90 e! 

balgaduras. Pretendían con esta entrada demostrar que eran falsns 

las calumnias levantadas contra los pimas cocomaricopas, que eran 

acusados de antropofagia. Kino se empen6 en demostrnr lo contra

rio. 

La corninat3 se inicí~ el 7 de febrero y pasaron suc~ 

sivarnente por San Ignacio, Santa :·!3,g<lnlena de Buquivabay Tupo, 

Tubutama, S:Íric, Busanic y Tucuvabia. El día 11 continuaron rumbo 

al poniente hasta un paraje llamado el Cuvo; el 12 penetraron a 

u11 poblado aledaño a un ojo de agua al <¡tH' llamaron Santa Eulalia. 

Los dias 13 y 14 tran~currieron en trSnsito por territorios des

poblados, el 15 llegaron a la ranchería de Actdn y un din <lcspu6s 
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a San Narcolo de Sonoidag (33). 

110 SnH ~tarcclo prosiguieron hacia el poniente, si-

guiondo el curso bajo Jo! arroyo del mismo nombre y Juego por pa

rajes secos y salitrosos¡ el día 18 variaron el rumbo hncin el 

norte y noroeste. caminando por terrenos carentes de agua y ha-

bi6ndose hecho de noche continuaron bajo la luz de la luna duran

te unas 14 leguas hasta que hallaron un aguaje, al que ousieron 

por nombre Aguaje de Ja Lunn. 

Por fin, el <lía 21 alcan:wron el rio Gila, al que 

ll<!lít:,ron Río Grande y siguieron su curso en busca de la confluen-

ci:t co11 el Colorndo, cncontr~n<lo varias poblaciones indígcnns a 

las qll~ bautizaron con los nombres de los apóstoles. Entre lls 

ranchcrias denominadas en esta ocast6n se hnllan las de San Mateo 

del Cuat, San Mntías Tutum, San Tadeo de Vaqui, San Sim6n Tucsarii, 

San Felipe, Santiago del Oyadoibuisc y San Pedro. Pescubrieron 

tambiin el Ria Azul y otros nfluentes del Gila. 

En esta entrnda se di6 un acontecimiento que mucho 

influyó en el 9osterior descubrimiento de In uni6n de California 

con Sonora. Kino habla anlicado un eficaz método para cxplornr r~ 

gioncs desconocidas, en el cual ocupaba una parte preponderante 

el sentido de observación, nor medio del cual se daba cuenta de 

aqucllq• aspectos que pudl~r•n auxiliar en la reducci6n de los 

¡iucblos indígenas. El suceso aludjdo es el siguiente: 

... Estos natura:·os de Sa11 Pedro, los dos dias 
que estuvimos con ellos nos dieron varia~ <ll<li
vns dP los extraordinarios j6neros de lo que por 
allfi tienen, y entre unns vistosa~ conchas a:u
les que por quanto.mc consta que solo se dan en 
la Contracosta del Poniente de la California; 
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paso por tierra a la cercana California, y en 
brebe con 13 divin::i. gracia procuraremos savcrlo 
y verlo con toda in<lividualidad.(34) 

Este conocido capitulo de las conchas azules fue 

uno de los más fi rrnes antecedentes de que California est:aba unida 

al cont·inente, y así lo compren<li6 el padre Kino y de esta forma 

fu<:> dando cuerpo a un proyecto que, una vez realizado, modificó 

en gran metlida la situación socioccon6mica de ln Pimcría Alta. 

El 2 de marzo llegaron a la ranchería de San Bartol~ 

m( ~rl Cornac y el 3 a San Andr6s <le Canta; el 4 arribaron a la ya 

conocida pobl.ación de La Encarnación. El día cinco se <manaron 

de la corriente del río y doblaron hacia el •urestc, hnst~ Casa 

Grn11<lc )' l11ego a S¿lntn C~tarina, donde pernoctaron. Al dia si-

guicntc continuaron al sur por San Clemente y San Agustin de 

Oiaur; el i avanzaron hasta San .Javier del Bac, en donde permane-

cícron hastu el 9 a causa de un temporal que los detuvo, reanuda!!. 

do la marcha bajo la lluvia, lo que prov9c6 que Kino ca re se en

fermo; caminaron con mal tiempo hasta e1 día 11, en que llegaron 

a San Cayetano de Tumacacori, donde fue· asistido el padre Kino. 

El 12 avanzaron hasta Guevavi y Bacoancos, el 13 pasaron por Co-

cóspera 1 el 14 a Remedios y fjn<:ilmcntc :i Dolores 1 donde Kino con

valeció y se dispuso n continuar sus ya acostumbrados viajes de 

reconocimiento y evangelización, como el que realizó por julio 

del mismo año de 1699 por Tucuvab1a, Tubutama y Caborca, antes de 

emprender una larga cntradn al norocsl~. 

Esta entrada s0 inició el 24 de octubre y participa-

ron en ella el Padre Visitador Antonio Leal, el padre Francisco 

Gonzalvo y el capltln Juan Mateo Mange y llevaban 50 cabalgaduras, 

aparte de otras 66 que hablan sido enviadas previamente a San Ja-
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vier del Bac, En las primeras jornad;ts cubrieron el trjycctc ~n-

tre los poblados de Remedios, Coc6spero, San Luis do Bncnnncos, 

Quiquiborica, Gucv3vi, Sonoita y .\upnricos0 hasta San Cayctano <le 

Tumacacori, el 27 de octubre. El 26 cruzaron lugares dcsool>l3<los 

y el 29 llegaron a San Javier del Bac; el primero de noviembr~ al 

canzaron la rnncheria de San Agustín del Oiaur y el 2 cstuviernn 

en Santa Catarina de Caytuabaga y San Clemente, regresando de 

aqui a San Javier, el ~ de nnvicmhre; luego nvan:aron al ponionte 

28 leguas hasta la ranchería de San Serafín del Actdn y a ~•n 

Francisco del Adid, donde permanecieron h••ta el dio S, saliendo 

entonces rumbo a ~uestra Scftora de la ~creed del Rorqui, distante 

12 leguas al sur. 

El dia nueve Kino y ~tange nasaron :1 San Rafael del 

ActOn y a San Marcelo del Sonoidag porque el misionero deseaba 

saber algo mis firme acerco del pnsible paso a California, pues 

la inquietud al respecto se habi• renovado al tener nuevamente n~ 

ticias de unas conch~s azules simllares a las que él había obscr-

vado durante su estancia en la pcninsula con el almiru11t( Aton<lo. 

Aqui conoció Kino de la existencia de un pueblo llamado de los 

cuculatos, que habitaban allende el Colorado; el mismo dla 9 to

caron los poblados indígenas de Baguiburisoc, Coat y Sibagoyda. 

El 10 volvieron a pasar por San Marcel~ v regresaron luego a Do

lores pasando gor Busanic, Tt1butnma, Buquivaba, San [gnacio y Re-

medios. 

El siguiente viaje que hi•o Kino fue ya nara buscar 

el paso por tierra n Californio. Estando en Remedios el 20 de ma! 

zo de 1700, recibi6 un• embajada de Jos pimns de Ja rcgi6n del 

rio Grande> es decir, del Giln, q1Jienes le obsequiaron unn cruz 
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adornada con ~O conchas azules que Je enviaba el ~obernador de 

Oacoydag, de la nación de los cocomoricopos; esta ranchería dista 

ba 17 0 leguas de Dolores, al noroeste, y era ribcrcfio del río Co

lorado. La vista de las conchas azules despertaron en Kino la in

quietud por averiguar el comino por el cual hablan llegado desde 

la costa occidental de Californio hasta In cuenca del río Colora

do. Comunicó este hecho a Jos padres Salvatierro, Leal y Polici, 

quienes lo alentaron para ouc buscase una via terrestre para ir a 

California; alguno de ellos casi lo exigía. 

Para entonces, Kino hab!a olltcnido licencia de s11s s11 

periorcs para permanecer seis meses en ln Pimeria y seis en Cali· 

fornio, por Jo que su viejo anhelo de reffresar a la península lo 

impulsaba a buscar el paso para reunirse con Salvatierra en la mi

si6n de Loreto, Así, el 21 de abril inici6 la entrada al territo

rio de los cocomaricopas, saliendo de Dolo1·cs con tres justicias 

del pueblo, siete sirvientes y 53 cabalgaduras, entre caballos y 

mulas; el dia ZS ya estaban en San Javier del Bac, en donde convo

c6 a los jefes de las naciones opa, cocomarlcopa, soba y sobaipuri 

y a los justicias y gobernadores de todos los pueblos de la región 

de la desembocadura del Colorado para interrogarles acerca de la 

procedencia de las conchas azules. 

La indagación le llevó siete días y se llegó a la con 

clusión de que aquellas proven[an de tierras remotas, mfis allá de 

la parte septentrional del mar de California. Sin embargo, las pe~ 

quisas se prolonKaron hasta el dos de mayo, despidiendo entonces a 

los convocados y emprendiendo el retorno a Dolores¡ en este viaje 

de regreso r~aliz6 Kino unn de ~t1s oroe:as m~s conocidos: esta11<lo 
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el trrs de ~~1yo e11 SnJt Cayctano se enteró de que al día siguiente 

seria C'jecuta<lo un indígena preso en San Ignacio, por lo que ace

leró su regreso para llegar a tiempo de salvar al acusad~esa oc~ 

sión recorrió en un mínimo de tiempo una enornc distancia, cambi!n 

do s6Jo una vez de cabalgadura. Luego, el cinco <le mayo, pas6 por 

RrmcJios )' el seis entró finalmente a la misi6n de Nuestra Scfiora 

de lo> Dolores. 

Los resultados <le la investigación los comunic6 Kino 

a v:1rias personas, e11trc ellas el padre ~larca Anto11io Knppus, 

quien. a su ve:, c-l 1 S de mayo le escribía a Kino, entre otras co 

sas, lo siguiente: 

••• estimare muchíssimo el aviso dessos descubri
mientos, y yo estoy muy en ello de que esta en 
que estamos es tierra firme con la de la Califa.!: 
nia, .. [35) 

El n1isrno paclre Knppus, en carta enviada~ Ki11u el 

tres de septiembre de 1700 le decía que. 

Si V. Rcv. consíp.ue la entrad~ por tierra a 1a 
California celebraremos todos con grandes aplau 
sos tan felis jornada, con que quedará el mundo 
desengafiado si es isla o península, lo que hasta 
oy se ignora. (36) 

Por su parte, el padre Manuel Gon&:ález le había es-

crito el 28 de mayo que 

Estoy deseando nucho el que V. Rev. acave de ha
zer esa dcsc¡1<lissima entrada por tierra a las Ca
lifornias. Una estatua rica v famosa le hemos de 
levantar si rsto hazc, v si ~s breve, dos scrdn 
las estatuas. (37) · 

Quedaba listo, pues, el escenario para que se reali-

zara una de las mayores ha:anas del padre Kino: el descubrimiento 
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de que la península de Baja California estft unida al continente. 

Esta situación, que era novedosa para aouellos tiemp.os, habin si· 

do observada por los primeros exploradores hispanos desde el si

glo XVI, pues desde 15.\1 (véase mapa 4) Domingo del Castillo la 

había cartografiado uni<ln al continente y flernando de Alarcón ha

bla remontado el río Colorado, pero informes tergiversados propa

laron la versión de que California era isla, Kino, que en 1700 

tuvv la certcz.n de que esto era falso, no fue escuchado por sus 

contemporftneos; se ignoró su descubrimiento y se enfrentó a la i~ 

comprensión de aquellos que se hubieran beneficiado con sus indag~ 

cioncs y, aan, la de sus aconipafiantcs en los viajes y sus correli 

gionarios. 

El histórico viaje se inici6 el 24 de septiembre. S~ 

li6 Kino de Dolores con 10 sirvientes y 60 cabalgaduras y llegó 

el mismo día a Remedios; el día 25 tocaron la estancia de San Si

món y San Judas Tadeo de Siboda y Babasaqui; el 26 llegaron a San 

Ambrosio del Busanic y Tucuvabia, el 27 alcanzaron el aguaje de 

Santa Eulalia, el 28 cruzaron por unos parajes desconocidos, en 

donde <lunnieron para llegar al d1a siAuicnte a Nuestra Sefiora de 

la Merced del Batqui. 

El dla 30 una parte <le! grupo fue enviada a San Mar

celo del Sonoidag en tanto que la otra, en Ja que iba Kino, si

gui6 rumbo al norte hasta el Cornac y el rio Grande. En este tra

yecto cruzó por varias rancherías pequefias y, luego de caminar 20 

l•guas, ya de noche, llegaron a otro poblado al que llamaron San 

Gerónimo, por ser día de ese santo. Al otro día nombraron autori

dades y al continuar su camino, a seis leguas de distancia, halla-
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ron un aguaje. El dos de octubre l lc;;:Jron a la orilla dPi río Crnn

de por la ranc}1criLJ de nom11rc el Tutto; continuaron Ja marc}1n el 

dia tres hastn ~I ~obl:i<lo llJm:1do Gouy<lag, distante seis Jcgtias 

del Tutto, y siete le~uas mfis adelante lle~aron a San )!ateo del 

Vatqui, 

De aq11i salieron nara San M:iti3s de Tutt1magoydag, pe

netrando en territorio de lo$ yumas [v6ase el mapa 9, donde se in

dica el itinerario de esta entrada), Al día siguiente -5 de octu

bre- continuaron rumbo al poniente y tras rcco1·rcr unas 15 leguas 

por buen camino, aunque despoblado, llegaron a un paraje al que 

llamaron "Ciénegn de los Patos" o 11 Laguna de lo!'i á'nsares 11
, debido 

a que abundaban ahí esas aves. 

El seis de octubre prosiguieron con direcci6n al po

niente y encontraron la ranchería de San Pedro y San Pablo, a 17 

leguas de distancia, ltigar en Ja que en una entrada anterior ha

bJa vlsto Kino ~or ve? primera las conchas azules en la I)imeriu; 

el mismo día, por la tarde caminaron al norte, sobre el curso del 

río, hallando un pastizal extenso al que denominaron Las Sandías, 

cerca de un arenal y de un cerro, desde cuya cumbre avistaron la 

península. 

En esta reKión dp la confluencia del Gila y el Colo

rado observó Kino que hablan ciertas semejanzas entre algunos ele

mentos de Ja reglón con otros conocidos en la península 16 anos 

atrfis; entre otras cosas, el del &rbol llamaJo del incienso y el 

de Ja frute de nombre medesse, El mismo d[a subieron a un cerro 

desde donde observ•Pon Ja penlnsula a lo lejos. Las anotaciones 

que hi:o Kino en este viaje son muy irnpartant~s, como el siguicn-
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te pasaje: 

... con el Govcrnador v con el Alcalde v co11 mima 
yordomo de Suestra Sc~orn de lo~ Dolor~s, con lai 
4 mejores cavalcaduras mulan·s que l lev5vamos 

1 
su 

bí a un serro del Poniente, y n donde entcndimo1-
divisar ver la mar de la California, y mirando y 
devisando hazla el Zur y hazla el Poniente y Sudu 
este, con antojo y sin antojo de larg~ vista 1 ma~ 
de 30 le~uas de tierrns llanas, sin mnr nlguna. v 
la junta.del Rio Colorado con este Rio Gra~dc to· 
Río de Hila o Ria de los Apóstoles), sus muchas 
arboledas y campiftas; despues nos informamos que 
en estas tierras y sus contornos vivinn las 4 Nue 
vas ~aciones Quiquima, Rap,iopa, ltoJbonoma y CutP,a 
na de indios amiaables y laboríos; y bolviendo .
nuestro paraje comimos nftadiendo unos dulces para 
el consuelo que ya gracias al Sefior hnvinmos dado 
vista a las tierras pertenecientes a la Califor
nia, sin que hubiera mar de por medio que aparta
sse estas tierras della. (38) 

En esta zona se hallaron numeras grupos Indígenas, 

los cuales se caracterizaban por su elevnda estatura y el mfis al

to de ellos era el que tenía la autoridad. Kino empezó entonces a 

advertir la importancin que se vislumbraba para su descubrimiento; 

sin embargo, era difícil precisar la forma en que se desprendía 

el brazo de tierra peninsular del resto del continente, situación 

que provocó el escepticismo de todos aquellos que conocieron In 

opinión de Kino; éste se refiere a su descubrimiento ~n los si

guientes términos: 

Este caudaloslssimu, pobladissimn y fertill
ssimo Rio Colorado, que sin falta es el mayor 
que tiene toda la ~ueva Espana, es el que los an
tiguos Cosmógrafos llamaron por antonomnsia !l. 
Ria del Norte, es muy probable de l;i Gran Qu1b1-
ra, v lo cierto es que por las ffrtiles y amen;is 
tier~as de este gran Ria se puede entrar has~a 
los ~.toquis 1 pues sale diez leguas mas nl Pon1cnw 
te que estos pueblos. Y pues la ranchcrln de San 
Dionisio, segun pesando el sol con el.Astrolabio, 
he reconosido esta en 35 grados y medio de nltu-



ra, subiendo nor este rio viene casi siempre del 
~ordcste otr~grado y medio (que por ese rumbo 
son como 36 leguas de camino) se llega a 36 gra
dos, ~ue rs la nlturn en que estan los Maquis, 
~!issioncs pertenecientes al Suevo )l6xico, v no 
havcra riesgo que por esta parte embarasen' la en 
tradn de los Apaéhes, (39) -

El dia siete siguieron r!o abajo y hallaron otra ~an

chcrfa en Ja ribera opuesta del rio; trabaron amistad con Jos ha

bitantes, lo mismo que con los de otros poblados y posteriormente 

subieron a otro cerro, desde donde volvieron a ver la California; 

observaron tierras pertcne~iontes a la pcnrnsula y vieron también 

c6mo los rlos Gil• y Colorado se juntaban y luego desembocaban 

juntos en el remate del mar de California, Poco a poco 1ba toman

do cuerpo la iden de que la península estaba realmente unida al 

continente y el padre Kino se acercaba a la realizaci6n de Jo que 

habrla de ser su m&xima aportación al conocimiento de Nueva Espafia. 

De ahí rc~?res:lron a Dolores, unsando nueYamcntc por 

Las Sandias y en este paraje alcano6 a Kino el gobernador Je uno 

de los pueblos yumns, quien suplicó al misionero qua posase a su 

pueblo. 

Aprovecho Kino para interrogarle acerca de la proba

ble existencia de un bra:o de mar en su territorio y resolvió vi

sitar esos pueblos, pero como todos se hallaban en la otra banda 

del rio, instó a los inJigcnn~ a que ellos cruzaran la corriente, 

pero éstos insistieron en que fuera el misionero quien pasara; 

aceptó Kino y buscaron un vodo para pasar al otro lado y fue esta 

ln primera ocnsi6n qur Kino atravesó el rio Gila. Recibi6 numero· 

sos contingentes de indl~enns que ncudlan a fil en busca de ayuda, 

permaneciendo con ellos todo el día. El nueve celebró una misa y 
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bautizó el lugar con el nombre de San Dion1•io. 

Este din regresó Kino a Las Sandias y luego subió a 

otro ..:erro p3ra observ:?r de· nuevo la California, El diez de octu· 

bre reanu<laro11 el viaje <lr regreso, por otro camino, por el rumbo 

del aguaje de La Tinaja y, 12 leguas mis ad•lante, pasaron por ~1 

de Agua Escondida, llamado as1 por hallarse encerrado entre pcfias

cos. El dia 11 fueron enviados algunos hombres en busca de pasto 

pura los caballos y Kino se dirigi6 al Poniente, observando que Ja 

Pi111c1·l11 se un1a a California y que de por medio s61o existía un 

cxtcn~o arenal, Volviendo al camino, se reuni6 con los dcmis el 

día 12 y avanzaron Juntos hasta el Aguaje del Carrizal, adonde 11!'._ 

garon el 13 como a lns 10 <le la mañnnn; este agu;ijc se local izaba 

sobre el arroyo de San Marcelo del Sonoidag y continuaron hasta el 

poblado homónimo, que resultó ser el paraje mis adecuado en la re-

gión para un asentamiento; el lugar ft1c descrito por Kino como 

... lo mejor que hay en esta Costa, de tierras fér
tiles con sus azequias pari buenas sementeras y 
con agua que corre todo el afio, y con buenos pas
tos para ~anado, con todo lo necesario pnra una 
buena poblazon, ... y en lo dcm&s desta Costa ay 
notable falta de agua, que corra 50 leguas al sur 
hasta la Concepción del Caborca y 50 leguas al 
Norte hasta el Rio Grande, y 50 leguas al Oriente 
hasta el Valle de San Xavier del Bac, y al Ponien 
te otras 50 leguas hasta los confines de los Qui~ 
quimas y desemboque del Rio Colorado. (40) 

Re~ulta significativo que en todo este enorme cuadra 

do· so leguas por lado, sólo el estrecho paraje que ocupa la actual 

ciudad de Sonoita ofreciera posibilidades d• un establecimiento e! 

pafio!. Todo el paisnjc que Je rodea es seco y ~rid~ y las difici-

les coridicioncs f[sicns dr ln r~ei6n no obstaculiz3ron en gran me-

dida que fuera explorada por Kino. Si en la actualidad es proble-
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mdtica la StJpervivencia en un lugar des~rtico como 6stc, c11 la 

época de la que tratamos los problemas cron mucho n1;1yor0s 1 y to-

dos los super6 hibilmente el misionero Je Dolores. 

El día 14 de octubre c.1minaron 12 leguas hasta San 

Luis Bertrando de Bacapa, caminando luego hasta San Eduardo del 

Baipia, 20 leguas mis adelante. El 16 arribaron a Caborca y luego 

continuaron por Tubutama, San Diego del Pitquin, San Antonio del 

Uquitoa y Addibuto; pasaron luego por Magdalena, San Ignacio e 

fmuris y el 20 hicieron su entrada en Dolores, luep,o dC' recorrer 

384 leguas en 26 dlas ... 

.. ,sin que s~ nos fatigaran las cavalc~1duras 1 y 
sin avería alguna, que a lo atribuimos a Jos Ce
lestiales Favores de Nuestro Senor, dando can fe 
llcidad vista a la California y a su passo por -
tierra, y havlendo hecho 42 bautismos y dcscubier 
to quatro nuevas naciones, y cJ gran Rio Colorad~ 
o Ria del Norte. (~1) 

Habiendo comunicado Kino sus observaciones a ;1qucllos 

que tan interesados estaban en ello, recibió felicitaciones y agr! 

dccimientos de varias personas, como el Padre Visitador Antonio L~ 

al, el P. Adamo Gilg y el P. Marco Antonio Kappus; este último le 

hizo saber que el padre Salvatierra le había escrito desde Loreto 

envifindole algunas conchas azules, id~nticls J la~ que K¡1\0 y~ co-

nacía. 

Este fue un argumento mSs que Kino utilizó para ase

gurar que Sonora y California estaban unidos por tierra. Otras 

personas que escribieron al misionero fclicit5ndale fueron el Go

bernador de Armas de Ja Provincia de Sonora, general Domingo Ji

ronoa Pctri: de Cruzat r el tambi6n general Juan Fernindc: de la 
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Fuente, Capitán del Presidio dC' Janos )'Alcalde Ma)'or de Cnsas 

Grandes. 

Después de esta entrada quedó listo el csccn.1rio para 

lo que seria el descubrimiento formal de que California es penln

sula. El año primero del siglo XVIII ofreció al mundo el reencuen

tro con la verdadera condición de California; si con este halla:

go se confirmó que no era isla, costó mucho trabajo a Kino demos

trarlo. Como se ha mencionado ya, su descubrimiento no tuvo para 

sus contemporlneos el valor que hoy se le concede; al contrario, 

los detractotes personales que tenia le restaron mlrito a ~ino y 

la animadversión que la Compañia de JesGs provocaba en algunos 

sectores de la sociedad novohispana hicieron que esta v~liosa 

aportación permaneciera inadvertida. Como un justiciero. aunque 

tardfo reconocimiento hacia el P. Kino, su nombre ha pasado a la 

·historia como el verdadero descubridor de la unión entro Sonora y 

Baja California. 

Con la evidencia del paso por tierra, Kino comunicó 

el hallazgo a sus superiores, participándoles con beneplácito de 

las ventajas que ofrecería para el progreso de las misiones de la 

Pimerla y del auxilio que ahora se velo mis cercano para las mi

siones bajacaliforninnas dirigidas por el P. Snlvatierrn. El ocho 

de diciembre de líOO cscribi6 nl P. Visitador Antonio Leal una 

carta en In que quedó plasmado el criterio visionario de Kino, en 

la que se advierte una clara concepci6n de la importancia econ6mi 

ca, social y militar del dominio espaí1ol en In península. Dice 

Kino que 

... a su tiempo se podrA introducir el comercio de 

97. 



dicha Xao Je China con este Reino de la Nueba Bis 
caya para escusar la tan dilatada y tan costosa -
con<luction de muy muchos g€neros que trae hasta 
Acapulco por Ja mar, :·de ,,capulco hasta México, 
y de ~léxico hasta ~sta )lueba Bizcaya y Provincia 
de Sonora y Cinaloa, por tierra ... 

Y juntamente con esta escala que se podra dar 
al referido Galeon de China se podrán escapar mu 
chas vidas de muchos de sus Navegantes que todoi 
los afias suelen venir enfermos del penoso mal 
de lo~n<la y se mucrcri, siendo assi que con comi
das frescas se curan fScilmente y se libran de 
dicho mal, pues de dicho achaque se origina de 
las comidas secas y saladas y afiiejas de la la! 
ga navegad6n. (-12) 

La posibilidad de trasladarse a California desde 

Sonora sin necesidad de atravesar el golfo entusiasm6 a muchos, 

pcro m5s que a nadie al padre Salvatierrnt q11ien con este descu-

brimicnto veía un alivio a las estrecheces que se padec[an en sus 

misiones. Pensaba, y con toda raz6n, que el traslado de •nnado a 

sus dominios era mucho más sencillo por el nuevo camino y para 

acelerar la exploración Je esos territorios qL1c se ofrccínn n 

quien quisiera cruzarlos, se dispuso a .hacerlo personalmente y 

acordó con Kino realizar juntos una entrada u la regi6n de Ja de

sembocadura del rio Colorado. 

La entrada se inici6 el 20 de febrero de 1701, fecha 

en que Salvatierra arrib6 a Dolores en compafi[a de 10 soldados y 

cu a tru indígenas 1.h.· la pl..'ll ÍH!:iul a¡ at:orJa ron ambos padres que Sa 1-

vatierra iniciarla Ja marcha solo el 25 de febrero y snli6 tal 

dla hacia San Ignaci~ con <los soldados y fue alcanzado Juego por 

otros ocho y por c1 capitán Mangc; Juego siguieron hasta Caboica, 

donde fueron alcanzados pcr Kino, quien había salido de Dolores 

el primero de marzo; iba con ocho sirvientes y un ~riada, rcuni6n 

<lose con Salvatierra y Mange el día ocho. 

98, 



Ya integrado el grupo, salieron el día diez rumbo n 

San Eduardo del Bnipia y San Luis Bertrando del Bacapa, tocando 

en el trayecto dos pequeftos aguajes a los que llamaron Batequi 

y Pozito. Ln travesía por estos lugares se caractcriz6 por la 

escasc:?. de agua, por lo que sufrieron muchns privaciones y camin~ 

han aun de noche para hallarla¡ por fin, el día 12 llegaron al 

aguaje de Bacapa, luego de vencer la res tencia de los indígenas 

para revelarles su ubicaci6n. 

En este aguaje satisficieron su necesidad de agua y 

dioron de comer abundantemente a las cabalgaduras. Mange menciona 

que eran seis ojos de agua permanentes (43). El principal objeti

vo del viaje, la bBsoue<la del paso por tierra a California, siem

pru figur6 en primer plano. El padre Salvatierra dice al respecto: 

... Y a la (del 12 de maroo) nos consoló la Se 
ftor~, oues ulaticando con los indios del fin
de nuestro viaje, nos dijo un indio que estas 
montañas de la otra banda del mar se comunica 
ban con estas otras y se cruzaban, y él no ha 
bía llegado alll, pero que así lo habla oido: 
y que se pasaba un río grande para haber de 
ir a dar en las montanas de la otra banda, y 
que este río entraba antes dentro de un estero, 
y al entrar el mar bajaban abajo del estero ta 
padas las bocas de las ollas, pues de abajo bro 
tnba el agua duce¡ y aunque lo tuvimos (esto -
dltimo) por fShula, el confirmarnos lo mismo en 
todas partus, nas lo hizo probable, buscando ra 
zón natural para ello, que se puede discurrir.
( 4 4) 

Permanecieron aquí todo el día 13, juntando el ganado 

que se había desnerdigndo, r~cuperlndolo todo con ayuda de los in

dígenas; el 14 avanzaron hasta Son ~arcclo del Sonoidag, cuyo ria

chuelo, que "no hay otro en SO le~uas de contorno" permitía la 

cría de ganado mayor. Estuvieron aquí todo el día 15, con prédicas 
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de ambos misioneros, y el 16 salieron ruMbo al nonient~ siguiendo 

la corriente del arroyo y a las ocho lcquJs cncontrílron un c3rri

zal con buenos pastos, agua y lcnn. cn~o nombre era Comnquidan, 

nombre que cambiaron por el de La Anunciata, y está situado al pie 

del cerro de Santa Claro. Pasaron aquf el dio 17 esperando a los 

gulas de los quiquimas que hablan sido llamados para qu~ conduje

ran a los exploradores a travfs de sus territorios, 

Los guías llegaron el Jia JS e informaron que para 

llegar m5s brevemente al poniente el camino mis corto ero el del 

arenal, lo que resultaría difícil p¡¡ra los caballos; además, lo 

regi6n carecía de agua y pastos, Los informes hicieron dudar a 

Kino sobre la ruto a se•uir, La otro alternativa era por el no

roeste, hasta la confluencia del r.ila con el Colorado para rodear 

el arenal. 

Finalmente, se rcso1vi6 to1nar el c~mino corto, a tr~ 

vis del arenal, y, emprendida la marcha, a las 13 leguas llegaron 

a la rancherla llamada Sucoybutababin, que contaba con un corto 

aguaje y con escasos pastos¡ para proveerse de agua cavaron pozos 

y estando en esa faena lleg6 hasta ellos un grupo de aborígenes, 

quienes les comunicaron que entre las peñas del Cerro Grande o 

volcln Santa Clara, hablan pcquefios tanques de agua llovediza re

presada, 

Las muchas dificultades <le! camino les impidieron •! 
canzar la desembocadura del Colorado, contentándose sólo con rec~ 

rrer la 2ona conocida ahora como El Pinacate, cuyo car5ctcr vol

clnico, que obstaculizaba notablemente su trlnsito, fue descrito 

por ambos misioneros, reflejando nitidnmrntc el rndo paisaje. Ki

no lo hncc de In siguiente innnera: 
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Salimos para el Poniente y a las 6 leguas de 
camino, aunque llano, por pcfias derretidas, como 
tcmesquitacc, que antiguamente havio este serro 
o Volean de Santa Clara, que lo dexamos a Ja de
recha o al ~orte, llegamos a otro tanje de agua 
repressada entre Penas, con poquíssimo pasto, y 
suviendo con el Ca9itln Juan Mateo Nange a un 
cercano cerrito, devisamos muy patentemente al 
Poniente y al Sudueste ln California y despues 
la devisaron tambien los soldados y toda la gen 
te. (45) · -

El día 19 caminaron hasta la rancher!a de Basoitotgam, 

lugar al que denominaron San Joscph de Ramos, situada al sur del 

citado cerro. El día 20 reanudaron la marcha hacia el poniente, ca 

minando sobre terreno plano recubierto de material volclnlcu y, 

habiendo hallado un magro aguaje en el que se refrescaron, subie

ron a un cerro desde donde observaron una porci6n de Baja Califor-

nia. Dicho pasaje lo describe Salvatierra de la siguiente manera: 

•.• descubrimos una tierra horrorosa, que mis parc
ela ceniza que tierra, y toda ella salpicada de 
unas piedras y pedruzcos dal todo prietos, que 
todas forman algunas figuras, ... asl, en tiempqs 
antjguos, saldría un horroroso volcán del cerro de 
Santa Clara, aue tiene todas las seftas de haberlo 
sido. ~Is horior nos dio al descubrir, como ocho 
leguas de alli, una gran cordillera de montafias 
que_parecía tambien de ceniza, de suerte que no 
s~ que haya lugar en que mejor se pueda represen
tar la fi~ura del mnn<lo t'n Ja qu~maz6n general 
antes del juicio, (46) 

Por su parte, el capitán Nange escribi6 que habla 

,,,cerros, arroyos y barrancas de pefias dcrrcti
dbs, transformadas en esta liga que baja desde 
Jo cima del cerro de Santa Clara, en donde se ve 
una hoya de profundidad que causa horror y es
panto, ... (47) 

El dia 21 avanzaron ocho leguas al poniente, a trav&s 

de un terreno arenoso con enormes dunas que dificultaron mucho el 

paso de los caballos, cuyos cascds de hundían en la tierra suelta. 

Hallaron tres pequenos ojos de agua en un paraje llamado DuburfBi. 



~on, aue resultaron sor de agua salobre. Después bajaron a la 

play~ y vicro11 c6mo se cer1·abn el mar de California y casi tuvie

ron la corteza de que nhl se terminab~ (velse mapa 9); inquirien

do sobre las conchas azules, supieron que Estas pravenlan de 

otro mar, m~s lejano, hacia el oeste. 

El 22 de mar:o Kino midi6 la altura del sol, encon

trando que se hallaban en 31 grados, Explica el misionero: 

En 22 (de marzo de 1701), a medio dla, pes~ 
el Sol con el astrolabio, y hall! que aqui 
este brazo de mar de la California se acava 
en 31 Rrados <le altura¡ aora con otras entra 
das l1e reco11ocjdo que este Seno Califórnico
tiene en su remate al Norte un tan gra11de 
arenal de mSdnnos de arena, que tiene mas de 
60 leguas de box, el qual no vino a estorvar 
que por este rumbo no pudi&ramos passar mas 
adelante. (48) 

La dificultad para cruzar el arenal obligó a retroce 

der hasta el puesto de San Josl de Ramos, el dla 23, y permanecí~ 

ron aquí en espera de los animales que habfan quedado rezagados; 

el din 24 no se movieron y al siguiente -~iernes santo- se trasl! 

daron hacia el Carrizal, lugar cercano a San Marcelo; el slbado 

27 volvió a medirse la latitud y se hallaron 31 grados y 10 minu

tos. El domingo, Kino levant6 un croquis del remate del mar de 

California y el 29, junto con Mange y Salvatierra hizo una rápida 

entrada al poniente del Carri:al en busca de una "entrada y passo 

para llegar hasta los Quiouimos y propassar del todo y descavezar 

el remate de la mar de la Californi.1". (J9) 

El 31 de mar•o v bajo Ja conducción de los gulas pi

mas continuaron durante 13 leguas hasta llegar al aguaje de Pita-

qui, al que "nosotros llamamos la Petaca"¡ subieron aquí a un ce-

102. 



rro desde el cual observaron la península y 

.,,la sierra grande que llaman del Mescal, y la 
otra que llaman la Sierra A:ul, y el encerra
miento de ambas tierras desta la ~ueva Espafia y 
la California. (50) 

Esto lo afirma Kino con firmeza y certidumbre; el 

mismo descubrimiento es descrito con igual elocuencia por Salvati! 

rra, quien hace una comparación de este paisaje con su conocido 

del 

.,,mar Tirreno y Ligdrico en la corona de montes 
que encierran este estrecho, juntamente las dos 
riberas de Génova de poniente y de levante. (51) 

Kino subi6 a otro cerro para comprobar si el paisaje 

observado a lo lejos ya hab[a sido explorado anteriormente; en 

tanto, uno de los guías le mostr6 la tierra de los quiquimas, 

aquellos ·que le hab[an mostrado las conchas azules. 

Llegar hasta ~sos territorios presentaba grandes 

obstáculos; entonces, el primero de ab,il, fue enviado un indíge

na para convocar a los jefes principales de los pueblos cercanos 

de pimas, yumas y cocomaricopas, quienes •I acudir y ser interro

gados respecto al paso nor tierra, informaron que para llegar al 

territorio de los quiquimas, y por ende a California, habla que 

caminar unas 30 leguas, corres~ondientes a tres días de camino, 

que transcurría por un terreno áridci y seco con muchos arerialcs; 

estos Informes desconsoladores hicieron variar la intenci6n de 

los misioneros de llegar hasta el final de su camino. Acordaron 

entonces que Kino intentaría en otra ocasión la entrada por la 

confluencia del Gila y el Colorado, despu!s del verano para evitar 

las elevadas temperaturas propias del cliMa desértico. Lo anterior 
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significaba qlre allí mismo terminaba ~l viaje, trasl:tdfi11do5e to

dos a San Marcelo, en donde se separaron los padres Kino ,. Salva

t icrrn. 

El misionero de Loreto emnrcndid el camino que lo 

llev6 hasta Guaymas para cruzar el golfo y volver a su misi6n. 

Por su parte, Klno y Mange se dirigieron a territorio <le los so

b~ipuris; se pusieron en camino el seis de abril y Kino se dirigió 

al oriente, pasando por San Rafael del Actdn el Grande y por el 

aguaje del Gubo; el dia siete pas6 por el tanque de nombre Vatqui 

y avanz6 hasta la ranchería de Nuestra Seftora de la Merced del 

Vatqui y a San Serafín del ActOn el Chico. 

El dla ocho entraron al Tupo y el nueve llegaron a 

San Javier del Bac, la misi6n predilecta de Kino, despu!s <le Dolo

res, hacia donde iniciaron el retorno el dia 11, pasando por San 

Cayetano de Tumaca.cori, í;ucva\•i, San Luis de Bacoc1nc0s, Cocóspera 

y Remedios, entrando a su misi6n el 15 de abril de 1701. Con esta 

entrada quedaron sentadas las bases del descubrimiento detlnitivo 

que efectuó Kino más tarde. 

Fue en el mes de noviembre del mismo afto cuando se 

comprobaron las hip6tesis de Kino acerca de la peninsularidad de 

California. El d!a tres de dicho mes sali6 de Dolores y luego <le 

dos jornadas llegó a San José de Guevavi; el día cinco, cuando 

trataha de alcanzar la rancherla de San Ambrosio de Busanic les 

sorprendió la noche seis leguas antes del pueblo, en un paraje 

llamado Sonoidag, entrando u la poblaci6n hasta el dia seis, do

mingo. Dos días después prosiguieron rumbo a San 6stanislao del 

Ootcam r luego pasaron por Santa Ana del Anamic; al día siguiente 

hallaron un aguaje al que dieron el nombre de Pozito de Santa 
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Snbina y llegaron a la ranchería de San ll<rtín el día nueve·. 

La noche del 11 de noviembre arribaron a San Marcclo 

del Sonoidag habiendo pasado antes por San Rafael del Actún el 

Grande, en donde se padecía una severa sequía; el día 13 avanza

ron hasta el Carrizal y a partir de este lugar el camino se hizo 

más dificil, hasta el Aguaje de la Luna; dcspuls continuaron has

ta el de Agua Escondida y el de La Tinaja, el que alcanzaron el 

16 y tras avanzar otras 15 leguas llegaron hasta el río Gila; el 

17 lo vadearon para entra~ a la rancheria de San Dionisia. Al 

dia siguiente volvieron a cruzar el río para seguir hacia el sur~ 

este por terrenos inc6gnitos de relieve llano, caminando en linea 

recta flanqueados al oriente por el ardiente arenal y al poniente 

por el do Colorado; descubrieron un aguaje al que llamaron· Los 

Sauces y al anochecer llegaron a una ranchería yuma a la que cleno 

minaron Santa Isabel (mapa 9). El 19 siguieron aranzando y halla

ron poblados indígenas que les dieron buena acogida. Era ya terrl 

torio de los quiquimas y la primera poblaci6n hallada en éste rc

cibi6 el n6mbrc de San F&lix de Balois; la novedad que constltufan 

los caballos causaron inquietud entre tos aborigenes. Por la tarde 

del mismo.dia recibi6 Kino a los emisarios de una nueva nación, la 

Caonopa~ que :;e mostraron amistosos. 

Al dia siguiente reanudaron la marcha rio abajo, ha

cia el suroeste y a las cinco leguas encontraron un tramo del rlo 

a prop6sito para vadearlo y en donde s6 hallaba una multitud de i~ 

dlgcnas, Kino d~cidi6 cruzar el río hasta el otro día, 21 Je no

viembre, haci&ndolo a bordo de una balsa construida por los n•tu

rales. Fue la primera oc:1si6n que Kino atravesó el río Colorado. 
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De hecho, con ésto se comprobaba la uni6n entre Sonora y Baja Ca-

1 i fornia, que están separadas s6Jo por la corriente del río y no 

por un brazo de mar, como se presumía. Kino se colocaba como uno 

de los primeros europeos, si no el primero, que, con plena con

ciencia, pisaba estos territorios que tan enorme importancia ha

brlan de adquirir posteriormente, como puede constatarse ahora. 

Kino visit6 la morada del cacique quiquima, quien 

lo recibi6 con agrado y conoci6 también allí al capitán de la na

ción cutgana y a los enviados de las naciones del norte y del po

niente, los que obsequiaron a Kino numerosas conchas azules obte

nidas en la costa occidental de la ~enínsula, es decir, en el 

Océano Pacífico, que, según los informantes, se hallaba a ocho o 

diez leguas al poniente. Informaron también que el golfo se cerr~ 

ba en un paraje situado a un día de camino de allí, hacia el sur, 

"desembocando en su remate este muy caudaloso Rio Colorado » 
otros dos" (52); esta aseveración de Kinq, si bien vertida con 

base en opiniones escuchadas de tercer·as personas, pro bah lcmcn te 

se. refieren a la forma deltaica de la 1h:scmbocadura del Colorado. 

Confirmando el paso por tierra a California Kino in

tent6 comunicarse con el padre Salvatierra, escribiéndole una ca!. 

ta que cnvi6 con los quiquimas, cuyo capitán se comprometi6 hace!. 

Ja llegar lo mis al sur que le fuese posible, confilndola luego a 

la naci6n de los hogiopas, que se encontraba inmediatamente al 

sur, en territorio peninsular. Dicha carta no lleg6 nunca a Lore-

to. 

Persu'1dido de que había logrado su objetivo, Kino.el!! 

prendi6 el viaje de regreso. El ZZ de noviembre volvió a cruzar 

el río, llegando por la tarde a San Félix de llalois y, forza1i.lo 
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la marcha, arribó a Dolores el 8 de diciembre. 

Jlahiéndosc comprobado que el golfo no continuaba más 

nl nort~, Kino comunic~ su dcscuhrimiento t3nto a sus superiores 

como a otros personajes militares y civiles. Es entonces cuando 

surge en toda su crudeza la incomprensión a la labor del misione-

ro de Dolores, El capitftn Nange, acompanante asiduo de Kino en las 

exploraciones, puso en duda lo dicho por !ste y, scgDn escribe el 

religioso, adn en el escenario de los descubrimientos, nunca ace2 

tó que California fuese tierra firme y sostuvo su opinión a pesar 

de que años después se comprobó fehacientemente que California no 

era isl;1. 

Abundaron argumentos para rebatir la opinión de Kino. 

Manga asienta que la manifestación de una poderosa marea observa-

da en la desmbocadura del Colorado no se debla a la acción sola 

del río, como lo proponia el misionero, sino a la acción de t1n 

canal de comunicación entre el gol fo y e,l Mar del Sur y añade que 

•.. sólo comunicándose este brazo con el mar del 
Sur, podía causar tan fuertes corrientes, y aun
que angostase, como pensábamos, el brazo de mar 
cinco o seis leguas, podría volver a ensanchar 
como el de Gibraltar en Espafia con el mar Medi
terráneo .•. ; (53) 

Como es sabido, en la zona de la desemboca<.lura del 

rlo Colorado se manifiesta con gran intensidad el movimiento de 

maTca, alcanzando uno de los niveles más ni tos de todo el mundo, 

<lebido a la acción combinada al encontrnrse la marea alta con la 

corriente del rlo, Este fenómeno fue observado por ijcrnando de 

Alnrcón en el siglo XVI y posteriormente, despu6s de 1740, por 

otros misioneros jesuitas como el .padre Fernando Consag, lo mismo 
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que por el padre .Juan de Ugarte. 

~tange afirmaba que, ing~nunmente, Kino crcy6 que Ca-

lifornia estaba unida al continente. Si lo contrario opinaba un 

testigo presencial de los viajes de reconocimiento, lógico era 

que quien no hubiese estado en el lugar mismo de los hechos, com

partiera la opini6n de ·~nge. Ya fallecido Kino, su luenr en ln 

misión de Dolores lo orupÓ el pa<lrl> Luis Javier Velarde, quien en 

una relación que escribió acerca de la labor de su antecesor, re

chaza terminantemente las observaciones <le &ste y acude a dife

rentes argumentos para contradecirlo. Velardc recurre a un relato 

del P. Agustln de Camnos, quien aseguraba que El fue a la región 

del r[o Colorado y aue algunos guías ind[~enas 16 acompafinron a 

buscar el paso por tierra pero no lo halló, encontrando en cambio 

que el golfo se cerraba cada vez más hasta convertirse en un es

trecho paso <tUe lo comunicaba con el Oc&ano Pacifico. Y afirmaba 

que más al norte habia otra isla y que California integraba junto 

con otras una cadena insular y cita mapas que as[ lo representan 

(54). Por otra parte, en carta fechada el 15 de mayo de 1702 en 

el Real de Minas de Nuestra Señura del Quis•·ani, el capitán ~!onge 

dec[a que ingenuamente Kino aseguraba que había estado en el rema-

te del golfo (55). Habla también el padre Ve larde, el que se las 

haya encontrado en la Pimería significaba que California era una 

isla. Y no se contentó con desmentir a Kino, sino que <>frece tres 

testimonios de falsedad de lo afirmado por éste, diciendo: 

Y si bien su reverencia trabajó gloriosamente 
por descubrir v ª''eriguar lo que tanto desea Eu 
ropa, parece hÚbo su equivocación; o bien orig! 
nada de la relación de los vumas .-mal entendidos 
entonces oor la falta de intérpretes-, o bien 
porque se.fío mucho de sus ujos, pues dice lo 
vio palpablemente desde el cerro de Santa Clara 
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sito en la ccrcanla de los yumas. ~as como 
dicho cerro est5 a bastante distancia (que 
son 35 leguas) de la nación yuma y al de•cm 
baque del Colorado en el mar, pudo engafiar= 
se la vista, acostumbrada a fingir lo nue 
desea el afecto, o pudo deslumbrarse ccin la 
distancia y otros c~n que suele trocar los 
objetos, (56) 

Los otros testimonios son, uno, que el P. Agustín de 

Campos viajó en busca del citado paso y nunca lo vió ni tuvo noti· 

cia de 61, y el otro que lo• aborlgencs de la región de Caborca h! 

btan recogido restos de un naufragio y, segdn ~l. ese barco sólo 

pudo haber llegado alll penetrando por la entrada septentrional 

del estrecho hasta llegar a esa parte del litoral (57). En fin, 

los descubrimientos de •ino no fueron reconocidos de inmediato y, 

por el contrario, sirvieron de pretexto a sus detractores para di

rigirle contínuos ataques y, como afirma Francisco Javier Clavije

ro, sus trabajos hubiesen sido nmcho mfis fructíferos si en lugar 

de contradecirlo "hubiera sido ayudado en sus g101·iosas empresas, 

como lo pedia con instancia". (58) 

Luego de la entrada realiz1da con el padre Salvatie

rra, Kino se mostraba sumamente entusiasmado por alcanzar el pleno 

conocimiento y dominio del paso por tierra. Su deseo era el de es-

tablccer a la mayor brevedad un puente de comnnicacLú11 ..::on los mi

siones de ln península; asi, escribe al General de la Compafiia Je 

Jesús, el padre Tirso González, el 18 de o~tubre de 1701, que a In 

fecha se disponía a emprender una entrada en busca de la costa 

occidental de California y de la manera de acercarse a las misio

nes que Salvatierra establecía por cnton~es en la penlnsula. (59) 

El 21 de noviembre de 1701 Kino había crurndo por 
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primera ve: 01 rio Colorado, hecho de trascendental importancia 

que p•ra fl significó ln Pvi<lcncia definitiva de qua California 

no era isl•. En odclnntc le ocuparla otro anhelo: bajar por la 

costa occidental rn btJsca del padrt> Salvotierra para auxiliarlo 

en la conv~rsi6n de los indtgcnas californios, 

L• particular concepci6n que se tenlo del conocimie! 

to gcogriflco en Nueva Espana fue el principal obstlculo con el 

que se enfr~nt6 el csforz:1Jo misionero. Sadic, o casi nudie, di6 

importanci;i n su <lesl.:'ubrimí(·nto~ sin ewbargo, él no se di6 por 

vencido y tratando de demostrar la veracidad de ésto cmprendi6 

una nu~va expedición a la desembocadura del Colorado. La entrada 

se inició el ciuco de febrero de 1702 y en ella participó el pa

dre ~lanuel r.onz5lez, Rector de Oposura, ouien pese a su precaria 

salud se empe06 en viajar a los confines de Sonora para constatar 

personalmente lo asegurado por Kino, esfuer:o que a la postre le 

costaria la vida, 

El grupo estaba integrado por 12 sirvientes y lle~a

ban 80 cabalgaduras, entre caballos y mulas. Cruzaron rápidamente 

por terr\ torios ya conocidos y arribaron a 1 poblado de Santa Eula-

1 ia el d[a 12; el entusiasmo del padre Gon:llez era evidente; no 

obstante su corta salud desplegó una labor eficiente entre los in

dígenas. A propucst3 suyo, el 13 de febrero, dieron el nombre de 

San Vicente a un aguaje aur hallaron ese dla. Posteriormente, si· 

guicron rumbo a Santa Sabina y ol aguaje de San Hortin; pasaron por 

San Rafael del Actdn y llegaron a San Mnrcclo la tarde del 15, 

permaneciendo en este sitio hasta el dia 18. 

E~ta primera etapa del viaje había agotado las cner· 
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2ins Jcl padre Gon:~lcz, pero siguió ~delante, emulando al incansa-

hle P. ~ino. Una veo recuperadas las fuerzas en San Marcelo sigui~ 

ron ~u C3mino pas;1ndo oor El Carri:al y los aguajes de la Lltna, 

Agun Escondida y de La Tinoja, al que llegaron el din 22. Aqui los 

detuvo una cquipata (60) que nument6 el caudal del arroyo de Ln T! 

nn\n lo suficiente para impedirles el paso. Desde aqul observaron 

un cometa "que hubo en la constellnzion del Aquario". (61) 

Las lluvias cesaron hasta el día 25 reanudando cnton-

ces la marcha y luego de caminar seis leguas alcanzaron 13 margen 

izquierdo del Gila, entrando en la población de San Pablo de los 

Yumas; el 26 de febre1·0 se dirigieron a la conflt1encia con el río 

Colorndo, pero 11abi0nJo caminac\o cuntro leguas volvió a 9rcsentar-

se un temporal que los hizo detenerse en un lugar despoblado, en 

una 

.. ,abrn n donde ya se puede decir ~uc cm9icza la 
Cali~orniJ Altn 1 porque su meridiano viene a pa
sar por el medio del remate de la mar de Califor 
nia, •.. (62) -

Fue hasta el din 28 que pudieron reanudar la marcha y 

el primero de marzo, miércoles de ceniza, prosiguieron rumbo al su 

reste, pasando por Santa Iiabcl; el dla dos cruzaron cerca de la 

ranchería de San F6lix del Balois y la de La Prcscntaci6n y por el 

vado por el que cruzaron la vez nnterior, continuando rlo abajo 

hasta San Rodesindo (v,nse mnpa 9). El día tres descansaron y se 

dispusi~ron a bajar ha~tn 13 desemboca<ll1ra; para el efecto, el cua 

tro de mar:o avanzaron hast~ ln ]lOblaci6n llilmJdn S3n Casimiro v 

al dia siguiente alcan~aron el mar, v[a recta al S\lr. Encontraron 

en e~ta región poblados de las nncion~s quic1\1i~a, cut~nna y J1o~io-
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Alcan:aJa 1~ <lcsembocaJura, Kino pretendió atrJvesar 

el r[o, pero no ~u<lo hacerlo debido a una enfermedad del padre 

Gonzdlc:, por lo ol1e tuvieron ~uc re~resar el siete Je marzo n 5an 

Casimiro, adonde arribaron dos dias despuEs, Aqui se repuso el P. 

Gon:5lcz y retornaron a la desembocadura con la intención de cru-

zar el rio, construyendo para el efecto una bnlsa, pero cuando se 

disponian a surcar las aguas, el 10 de febrero, volvió a enfermar 

el padre Gonzlle:; quedó entonces de hecho cancelado el intento de 

pasar el río durante este viaje. Posaron Ja noche en la playa y, 

escribe Kino .• '"se nos mctio la plena mar h.1sta muy cerca de nues

tras camas". (63) 

Kino habia tenido noticia de que en el remate del 

golfo desembocaban varios ríos, ~ero lo único que vi6 fueron los 

brazos del Colorado que forman su delta. Observó tambi6n detenida

mente la desembocadura y fue testigo del fcn6mcno de la fuerte m.'!. 

rea que se experimenta ahí y que antes habia consi~nado Hernando 

de Alarc6n, Melchor Dlaz y el ya citado padre Fernando Consag. 

Este fen6meno de la fuerte marca fue descrito hacia 

1890 por el ingeniero Godfrey Sykcs de la siguiente forma: 

En cuanto cesa el reflujo marino, pueden obser
varse pequefias olas en la corriente Mansa y oca
sionales zonas de agitación en el seno de la mis
ma, que se desplazan sin motivo aparente. Gradual 
mente se levanta unn ola transversal que se exticn 
de hasta tocar a1nbas riberas, que ante la presi6n
Jc la marea vn aumentando en velocidad y en tama
ño con notable incremento de la corr ic11 te fluvia 1, 
hasta alcanzar la cresta una altura de dos a tres 
metros sobre el nivel de la marea, (64) 

Este fenómeno fue el que dcsconccrt6 a aquellos que no 

tuvieron plena se~uridad de que era producida por el encuentro en

tre la pleamar y la corriente fluvial y orill6 a pensar que su enor 
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me cncr~ia era provocada por una pode1·osa corrient~ ~1ari11~ r!\lc pe-

netraría por l:l entrada septentrional del mítico ~strl'cL q11c h,1-

cia isla a Baja California, 

El día 11 l\ino hi :o importantes observaciones, las 

que expresa de la siguic1lte maner3: 

•.• (y) sal icndome el <ol por encima del reni;1-
tc de la mar <le la California, argumento cvi
dcntisimo <le que ya estovamos en ln California, 
y de mas a mas vcinmos patcntfssimnmcnte mas de 
30 le3uns de ticrr~ conti11uaJa al Sur. y otr~s 
tantas al ~ortc, sin la menor seft3l de mar al
guna mas las que nos ~uednva nl Oriente. (65) 

Al din siguiente se <lispusieron al r·c~rcso y creyendo 

que la ruta del oric11tc haria mfis corto el vinjc, siguieron 6st;1, 

lo que significaba cru:ar el Jcsicrto de an•nn, pero ante la total 

a11senci:1 de 3gua y de p:lstos y un constante y molesto viento, t11-

vieron que dar marchn ntr5s 11ast3 San Casimiro, lle2ando aqui el 

d[a 13; descansaron un dla en espera de los rezagados y el 15 con

tinuaron rumbo al norte pasando por Santa Isabel, San Dionisio, 

San Pablo de los Yumas, los Alquivcs, llanos de Agua Escondida, 

Aguaje de la Luna, El Carrizal y San Marcelo del Sonoidag, adonde 

entraron el 22, quedándose a descansar tres días en procura de 

alivio para el padre Gon:ález. 

Snlicron de Sonoita (San Marcelol con el padre sum:1me~ 

te enfermo, por lo c11al la marcha se hizo :1celcradamcntc hasta Tu

bt1tnma; sin embargo, el esfuer:o fue en va110, pues el padre Gonzft

lez faJleció dias dcspu6s y él regresó a su misión J~ Dolores. 

:\\~unos meses estu\'o quieto el padre Kino en su misión. 

En agosto de 1,02 recibió l:t visita del ~obern3dor indígena de' Sn11 

~tarcelo del Sonci<lng, acompafindo de t1n emhnja<lor de los q11iauimns, 
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para solicitarle que c11viase padres ~uc se hicieran cargo de 

ellos, Les explicó aue e1 no tenia autoridad para hacerlo, acon

sejándoles n110 acudier:ln antP el Padre Visitador Antonio Leal 1 

que residía en el pueblo de Huépac, hasta donde los acompañ6 Kino, 

viaje que dur6 tres dins. Luego de obtener una solemne promesa del 

P. Leal favorable a sus peticiones, regresaron los indígenas a sus 

pueblos y Kino a Dolores. 

Hacia septiembre u octubre del mismo año de 1702 

ef~ctuO una visita de inspección a los sobas y los sobaipuris. Es 

tuvo cnto11ccs en San Javier del B3C, San Ambrosio del Busanic, 

Santa Gertrudis del Saric y Concepción del Caborca; por el ponien

te llegó hasta San Hnrcelo, desde donde envi6 una dotnci6n de sc

mi llas a los yumns y n los quiquimas, regresando luego a Dolores. 

Los últimos meses de 1702 y casi todo el año de 1703 

no hi:o viajl"s lar~os. Frustrado su deseo. de llegar a Lor('to por 

la costa oriental de la península e impos.ibi 1 itado un viaje a Mé

xico para gestio11ar el envio de más misioneros n la Pimerla, se 

dedicó Kino a atender cuidadosamente sus misiones y los pueblos 

de visita. Trabajó .intensamente e hizo numerosos viaj.es a Coro

dehuachi (hoy Fronteros, Son.J, San Javier del Bac y otras pobla

ciones, contruycndo iglesias y ensenando a los indigenas a culti

var la tierra. 

Por estos nfios el padre Eusebio Francisco Kino habla 

recorrido ya toda ln Pimerín Alta y conocía cnsi a la perfecci6n 

todos sus rincones y sus secr~tos. Había conocido a todas l3s 

naciones que la 11abitaba11 y, sobre todo, había estado en contacto 

directo con la naturaleza; había adquirido una visión basta11tc 
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co:11plvta e.Ir..• l.Js p;irt l~:ularidadcs fisicas d~ la i:-<.~gión en hase a 

stts co11stnnt0~ viajes de reconocimiento, conocia ya los diferen

tes tipos Je climas r!uc se dan en esa re~i6r1 del estaJo de Sono

ra, JesJc los ternpl:1dos <le las estribaciones dr la Sierra ~adre 

Occidental l1asta los secos esteparios y dcsSrticos del extremo 

noroeste del estado y de la regi6n de la desembocadura Jcl río Co 

lorado (mapa 11). 

Igua1mentc, h:1bia recorrido la mayor parte de las 

regiones nntur3les que se l1allan rep1·esentadas en el mapa nómcro 

10, como la cuenca lJaja del río Colorado, ~1 desierto de Altar, 

1;1 cuenca mr<lia <le los i·ios Concepción y Alrar, 13 pl3nicic cos

tera central de So1101·a y casi en su totalidad la cuenca del ria 

Sonora, en uno de cuyos valles, el del rio San Miguel, estuvo 

ubicada la misi6n de Dolores. 

Los <listi11tos tipos de st1elos Je ~s;1 rcgi5n t3mbi~n 

fueron distinguidos por el misionero y pu<lo observar que existían 

imoortantes variaciones en las caractcristicas del suelo de las 

diferentes partes de la Pimería; en el mapa 12 se señalan los ti

pos de suelos de esas zonas <le! estado de Sonora, segdn una de 

lns m5s modernas clasificacio11es cdafol6gic;1s. Asimismo, en el 

mapa 13 se muestran la distribución de los principales tipos <le 

vcgetnci6n existentes c11 lJ rcgi6n, los cuales fueron tambi6n oh 

servados por el padre Kino. 

En general, líl.S <lescripciont?s que hizo el padre Kino 

del medio geogrfifico de Ja Pimarla son bastante acertadas, scg6n 

puede obs!'rvarse en la actualldad. En p:irticnlar, el caso de la 

región <le la Sierra del Pinacatc ofrece una información bastante 
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rico, Los pas•jes de sus obras que se han citado aquí pueden ser 

leidos en estos tiempos sin el menor ~roblema, pues ese paisaje 

no ha sufrido pr5cticamente transformaciones significntivns. 

La Sierra del Pinacate presenta sus mayores alturas 

en los volcanes El Pinacate (1290 m.), Carnegic (1275 m.J y el Pl 
co de Enmcdio, que también rebasa Jos 1200 metros. La orientación 

general de la sierra es de noroeste a sureste y tiene unos 24 ki

lometros de largo; las capns tle lav¿1 caractcristicas de esta sic 

rra llegan a alcanzar varios metros de espesor y algunas de ellas 

se disponen en forma radial desde algunas de los principnles ci

mas. Las calderas, o sea, los cr5tcres <le antiguos volcanes, pre

sentan generalmente formas clipticas y sus paredes son casi ver

Ficales; también es caracteristicu de la rcgi6n la formacl6n de 

las tinajas, frecuentemente citadas por Kino, que son pequenas d! 

presiones en los cuales se acumula el agua proveniente de l~s es

casas precipitaciones. 

Por lo que respecta a la veqetación t[pica de la Si! 

rra del Pinacate se encuentra el palo verde, el sahuaro, el palo

fierr~ la cholla y el garambullo, entre otras especies. La fauna 

tambi~n es abundante y se distinguen buhos, Ravilanes, ratas y 

otros roedores (conejos y liebres), asl como coyotes, varias ser

pientes, el monstrt10 de Gila y algunas i~11anas, lo mismo que una 

gran variedad de p5jaros e inclusive, pumas y venados y otros mn

miferos, 

Las descripciones de Kino son en general,muy detall! 

das y ofrecen datos que superan a una simple relación de viaje. 

Por ejemplo, en una carta que escrlbi6 desde la misión de Dolores 
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dirigida al P, Antonio Leal, describe el delta del rfo Colorado 

en los sigt1icntes t6rminos: 

Desde este desemboque y en diferentes par~cs su 
pimos y aun vimos como hacia otros dos ria~ cau7 
dalosos que vienen a desembocar en el remate de 
este m•r de la California; el uno que viene del 
.~orte los Soturales le llaman el Ria A:ul, v el 
otro que viene del Nortucste l• llamen el R~o 
Amarillo, Tamvien supimos y vimos conío el muy 
caudaloso Rio Colorado, a pocas leguas de haversc 
juntado con el Rio r.randc o Rio de llila, se divi
de otra vez en dos muy grandes brazos, y con 
ellos hace una Rr•ndo isla de mas de 20 leguas de 
Bnx, de tierr3s ml1v f6rtilcs v de muv buenas can1-
piñas. (66) · · · 

Poco tiempo despu6s hizo un balance de lo hecho pur 

él en la Pimería. Esta exposición la divide en cinco aspectos y 

en ellos se refleja la importancia de su actividad en todos los 

ámbitos; los cinco puntos son los siguientes: 

I~- Primeramente ay mucho ganado mayor y me11or 
y cava l ladas,,. tengo ... otras 3500 r~scs y 
algunas de ellas estan ya muy adentro, 90 le
guas de aqui (de Dolores), que con facilidad 
... podran passar por tierra a las Californias 
,\Ita y Baxa;,,, 

ll.- Ay en esta muy fértil y pingüe Pimerin ... 
muchos trigos y muchos mai:es, frijol, etc., y 
se da todo jénero de legumbres, hortalizas y ar 
boles frutales como en EuropB. Ay ya viñas pari 
vino de Castilla para las Missns, ay molino de 
agua, rC>cuast labores, boyada, tierras y cami
nos ll:lnos, hermosos Valles, lindos ríos, abun
dantes pastos y buenas maderas para flbricas y 
tierras minerales, cte. 

!! ! . En e~tas Nt1t."'Vil~ 1\acinnC"s casi todos son 
indios laborios de •ente dócil y afable y muy 
ami¡pble, ... 

IV. El r~mnle destas nuevas tierras empie:a¿ 
<lrsde 30 gl-ados de altura hasta 31, 32, y 33, 
34, etc,, es algo semejante al de Mexico y al 
mejor dC' Etlropa, sin excesivo calor ni cxces! 
rn frio. 

1.17. 



V1 Con estos medios y con estas Suevas Conver
siones se podr5 comerciar por mar y por tierra 
con otras ccrcnnns v remotas Provincias v Nacio 
nes y Reinos ... (6i) · -

A l:J relación de los ºmedios tcmporalcs 11 citndos, 

agrega Kino una argumentación en seis puntos en Jos que presenta 

los beneficios que, en su opinión, se obtendrían con los descubr! 

mientes de nuevos territorios y nuevas naciones indlgenas. Dichos 

puntos, resumidos. son los siguientes: 

1. La exptlnsión térritoria1 .de los dominios de la corona t'Spañoln 
)' de la iglesia catá1ica. 

2. Lo incorporaci6n a Nueva Espafia de nuevos territorios y nacio
nes hasta entonces i11c6g11itos. 

3. Ln falsedad de leyendas y tradiciones que surgieron desde los 
primeras exploraciones de la regi6n en el sentido de que ha· 
bian pueblos ricos y amurallados, lagunas de oro y azogue, etc. 

4. Ln posibilidad de construir mapas detallados de la regi6n y de 
busc:ir un camino miís corto para ir a Europa desde la Pimeria 
si.n tener oue trasladarse a México y d<> aquí 3 \'eracruo para 
embarcarse) además de tener una situación inmejorable pnra na
vegar ha.cia China, Japón y la "Tarta.ria". 

S. Que el Galeón do Filipinas podría hacer· escala en Colifornia y 
comerciar al 1 í'.. 

6. Que paulatinamente se van ganando almas para la iglesia cat6-
líca. (68) 

Se hace evidente que Klno tenia una posición bien 

fundada en cuanto al valor estratégico y económico que signific:3-

ba para la corona Je Espafi• la Pimrría. SI posteriormente se le 

acl1s6 de btiscar al~an beneficio para otras monarquías europeas. 

como Alemania o Italia, por ejemplo, las lineas ai1teriores no de-

jan lugar a dudas acerca de su inquebrantable lealtad alas autor! 

dadcs españolas que> lo habían acogido en s11s dominios. Por ot.ra 

parte, el tiempo Je ha dado la ra:ón a Klno; muchas de sus obscr-
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\'3...:-i 1-'nt"~ ac0rca del futuro de la nenínsula y del norte de Sonora 

fuero11 válidos, Los seis argumentos anteriores est5n contenidos 

en una carta que dirigió al P. Antonio Leal el ocho de abril de 

1702. 

A principios de ano de 1704 se prcsent6 ante Kino 

una embajada de las naciones yuma, quiquima, cutgana y caonopa 

demandando su presencia en sus lejanos territorios, Le ofrccie-

ron en esa ocasión como regalo numcrosns conchns azules. Ante tal 

suceso, que para Gl juHtificaba que dichas conchas eran origina

rias del occidente de la península, el padre Kino expresa que 

. , .las conch~s azules de la Contracosta eran nuc
Yo argumento del passo por tierra que avia a la 
California en 32 grados de altura, a pesar de la 
contradiccion de los porfiados poco afectos a es
tas nucbas Combcrsiones, porque corri6 que di
chos Naturales no saven passar un gran brasso 
de mar que ponen los contrarios por la tierra por 
donde esos Naturales nos traen las conchas, aue 
solo se dan en la Contracosta de la Californ{a, 
por alli tenemos evidentemente el passo por tie
rra n dicha California ..• (69) 

Se advierte aquí una situación de cierta exaspera

ción por parte de Kino respecto al menosprecio de que era objeto 

su hallazgo y aprovechó la ocasión para divulgar un indicio que. 

él consideraba contundente para probar que California es una "p~ 

nis la". 

El afio de 1704 fue de gran "rtividad para. Kino; los 

dlas 26 y 27 de enero fue a Son Ignacio y a Tuhutama para insta

lar en esta última misi6n nl padre Gcr6nimo Minutuli, quien por 

iniciativa propia buscaba un lugar para misionar en ln Pimeria 

Alta. De regreso a Dolores pasó pur Saric, Busanic y Siboda; dos 

mes~s despu6s, el 25 de mar:o, .Kino emprende t1n nuevo viaje. 
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esta ve: .1 la misión de. San José <h· r;uaymas, a l.'l cu~,1 l lCJ!Ó el 

dos de abril, lLil'!!º de ocho <lías de camin0. Tocó en estp vi:1jc 

varias poblaciones como Santa ~!aría del Pópu1o, San Frnncisco y 

la Sant1sima Trinidad del Pitquln. El trayecto, de 100 leguos, 

era en ~ran parte nuevo para Kino y al llegar a la .misión de 

Guaymas conoci6 a su misionero, el padre francisco Maria P1ccolo) 

quien la tenía con "grandiosas pescas, salinas, tierras, hucrtus 1 

ganados, mnyor y menor ... º (70). Permaneció en Guaymus cuatro 

dlas, al cabo de los cuales retornó a Dolores por In mis~• vfo. 

En 1706 el padre Salvatierra, quien hobía sido nom-

brado Provincial de los jcsui tas en Nueva España, dcsi.gn6 :1 KitH-1 

Procurador d~ las misionc5 de la Pimcr[a y en esta función e i11-

vestidura vi:1jó a Caborca para instalar al nt1evo misionero, el 

padre Domingo Crescoli; o su paso por Tubutama, el padre Ninutuli, 

quien anteriormente habin exprrsado su deseo <le hnccr t1n3 entra-

da ol poniente, propuso aprovechar la situación para llevarla a 

cabo. Kino acept6 hacerlo en esa ocasión una vez instalado el P. 

Crescoli en Caborca y el 19 de enero salieron de esa población 

hacia el suroeste, caminando 100 leguas por camino llano y con 

bastante población, la mayoría 1>in1a y scri, h3sta nlc~nznr la 

costa, desde donde observaron a lo lejos las montanas de l• pcnl~ 

sula. El día 21 avistaron la isla de Tiburón, a L1 que llamaron 

Santa Inés y el ?2 descubrieron el cabo de San Vicente. Kino ob-

scrv6 que en esa región :lbundnhn ln planta llamada jojoba, :J. la 

cual describe así: 

Es al modo de olmendra v es muy saludable gran 
remedio contra di!crrntes Jolcnzias ncl1aques y 
enfermedades, y se pide desde ~fxico y desde 
lu Puebla, ·parral, Nuebo ~téxi('o, etc, Y en es-
ta cos.tn se suelC' dnr C<15Si todo el .:lño ... (71J 120. 



En el \•iaj": ele rrgrcs<.! tu\_·ar1J11 ntie\".1mcnte Caborca y 

Tubutam.::i y y;1 en !Jalares comunicó Jdno sus nuevos descubrimien~ 

tos a sus superiores y 3 otros misioneros d~ Sonor3; uno de 

ellos, el padre Piccolo, le escribió el 17 de febrero que"\', Re· 

VPrencia no solo es Procurador de la Pimcria, sino el todo y 

consuelo de las almas y de los padres" (72). Como resultado de 

los nuevos hallazgos se renovaron los deseos de establecer un pu;:_n 

te de comunicación entre Sonora y Baja California o trav!s de la 

Isla descubierta, lo que aunado con el confirmado paso por tic· 

rra, hizo concebir grandes esperanzas en la prosperidad de las 

nacientes misiones de Baja Cnlifornia. 

El 26 de febrero de 1706 lnici6 otro larguísimo 

viaje al norte, para SLrpcrvisar sus (lttel1l0s de visita; estuvo 

primeramente en Nuestra Señora de los Remedios y luego en Santia

go de Coc6spera, pueblos en los que ordenó sembrar sendos huer

tos de frutas y hortalizas. El dos de marzo, a petición del P. 

Agust!n de Campos, misionero de Santa Maria Magdalena, se trasl! 

dó a ésta; Juego, el d!a 4, fue a la es tanda de San Sim6n y San 

Judas del Siboda, a 14 leguas de distancia; el dfa seis lo pasó 

en San Ambrosio del Busnnic y al día siguiente salió para Santa 

Gcrtrudis del S~ric, A continuación entró • San Pedro y San Pa

blo del Tubutnma, el ocho de marzo, habiendo cRminado 10 leguas· 

parn reunirse con el padre ~linutuli. l~l df;i 11 siguió su ruta 

hasta un nuevo poblado llamado Santa Thcreza y a ~•n Antonio de 

Uquitoa; luego fue a San Diego del Pitquln para rematar Ja cntr! 

da en Caborca, desde donde emprendió el r0grcso a Dolores. 

Esta entrnda fue Pxcll1sivamente de carUcter pasto-
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ral y durante ella se acordó la construcción de nuevas iglesias 

en algunos pueblos y Klno se encarg6 de la supervisión de la 

construcción de todas ellas. Por este motivo, a mediados de mar

zo de 1706 vol\'16 a ir a llngdalena, San Ignacio, Tubutama y Ca

borca, lugares que habían iniciado las obras a principios de di

cho mes, lo mismo que en Pitiquito. 

El siete de abri) inici6 una nueva entrada pastoral 

al norte, haci6ndose acompanar del gobernador y del capitán in

dígena <le Dolores, un temasti5n (int•rprete), tres guasinques o 

carpinteros y tres sirvientes. Pasó el grupo por los Remedios, 

Coc6spera, San Lazara y Santa María Bugota; ~stos dos últimos 

pueblos eran nuevos puestos de conversión y en esta oportunidad 

fueron dotados por Kino de ganados y cultivos. 

El 13 de mayo hizo otra entrada a CLJl>orca para su

pervisar la construcción del techo de la izlesia, haciendo lo 

propio con la de la misión de San Ignacfo; el techo de la igle

sia de Caborca se colocó el 23 de mayo y se efectuó una ceremo

nia religiosa que contó con la pres~ncia de una nueva naci6n de 

nombre Hunucan o Unuican, habitante de la costa en una región 

árida y seca, y que acudieron ante Kino para solicitarle misio

neros. Posteriormente Kino volvió a Dolores. 

El hecho de que se hubiese descubierto que Califor

nia es una peninsula no acababa de ser aceptado por muchos y se 

solicitó a Kino que hiciese una nueva entrada a la región del 

paso por tierra. Era el general Jacinto de FuensaJdafia quien se 

interesaba por reafirmar el descubrimiento y hasta le asignó un 

grupo de soldados para que Jo acampanaran~ l~s soldados iban ba-
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jo el mando del alffrez Juan Mateo Ramire:, quien adem5s llevaba 

el encargo de hncer unn rclacl6n diaria del viaje con el visto 

bueno del misionero. Se habla sumado al grupo el religioso fran

ciscano frny Nanuel de la Hoyuela, junto con el cabo Juan Antonio 

Dur5n, La relación del alffircz Ramircz ofrece numerosos detalles 

de la región y sucesos de la expedición, que se inició el 13 de 

octubre de 1706 cuando salieron del presidio de Santa Rosa de 

Corodehuachi, dirigi6ndose a Cuquiarachi y Bncoachi, adonde lle

garon el din 14, El 15 avanzaron hosta el Reol de San Juan ·eau-

tista de Bacanucl1i y ~1 J6 llegaron a Dolores para reunirse con 

Kino. r~stc prcpnrd fnrmalm~11t0 ln entra<ln y snli6 e1 ~1 <le octtl

brfl rumbo a Remedios una avan:ada que encabezó el :il fére: Ramt-

rez; el día 22 Kino los alcanzó en Remedios junto con el padre 

Manuel de la Hoyuela. 

Ya completo <'1 grupo el di;i 23 avan::Jron hasta Co· 

c6spcra, Babasaqui y Siboda, adonde ent~aron el 24; se quedaron 

aqul un dia preparando el ganado que habrian de llevar para las 

misiones por las que pasarían. El día 26 salieron para Santa Bár 

bara del Sonoidag y el 27 arribaron a San Ambrosio del Busanic, 

avanzando despu6s hasta Santa Gertrudis del Sdric y Tubutama. Pa 

snron despu6s a Oquitoa y Snnta Teresa <le Cahoricn y llegaron a 

Caborca el día 30. De nqui so trasladaron a San Eduardo del Bai

pia y luego a San Luis Bertrondo y San Marcelo. Reanudaron la 

mnrch~ desde estn pohlaci6n rl c11atro de noviembre rt1mbo n El Ca 

rri:z.al y en la mañana del d'i; y.inco se encontraban al pit..' del ce 

rro de Santa Clara, Al respecto, el alf6rcz Ramirez expresa que 

. , .cojimos las mejores mulas)' subimos este mui 
alto (cerro) que tenla otras 4 leguas de subida, 
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sobre este scrro ha:cn otros 3 serros epi la
nados, Subimos en el aue ene o! Sur desde 
donde se vio el mar ei qual nos quedovo mero 
mrntc 31 2ur que se pcrdia de vista ~in que
nila parte del Oriente (Je dond,, venimos) ni 
de la parte del Poniente subiera mor alguna 
hazla el ~orte o Nortucste, y vimos muy pa
tentemente la contint1aci6n de esta nuestra 
tierra con la del poniente que era de are
nales, y serritos y tierra nlcans~ndola 
nuestra visto ~O y 50 y 60 leguas de dis
tancia. Dormimos en la cumbre de este serro. 
(73) 

Al día si~uientc subió solo el padre de la Hoyuela a 

otro cerro contiguo, qur es todavia mfis alto y luego regresaron 

hacia El Carrizal y a San Harcelo. El ocho de no\•iembre pasaron 

por San Rafael del ActDn y durmieron en el aguaje de San Martín; 

al' otro din tocaron las rancherlas de Santa Bjhiana y San Est•

nislao del Ootcnm y más tarde transita ron por San Ambrosio del· 

Busanic, Tubutama, Magdalena, lmuris, Remedios y, finalmente, 

Dolores, entrn11do a esta misión el 16 de noviembre. Con esta e11-

trada quedaba un testimonio ajeno a Kino acerca de la veracidad 

·de süs descubrimientos geográficos. 

El padre de la Hoyuela también hizo un informe del 

viaje y sus opiniones son similares a las de Kino. Dicho informe· 

hace menci6n del aspecto dcltaico de la desembocadura del rlo 

Colorado, en donde se forma unn isla y se refiere tnmbiEn n ur1a 

amplia bahln y un extenso arenal. 

Fue este el tlltimo viaje de importancia que realizó 

el P. Kino. En adelante permaneció la ma;·or parte del tiempo en 

Dolores, pero su eficaz labor de reconocimiento a lo largo y an

cho de Ja Plmería Alta quedaba como muestra de un enorme esfuer

zo, digno de un mejor reconocimiento. Lo expresado aquí es una 
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~arte de sus aportaciones al conocimiento de 10s te1·ritorios por 

61 explorados. Quede este •amero onfilisis <le l• obr• gcogrlfica 

del padre Eusebio Francisco Ki110 corno tin modesto hor1cn:1jr n une> 

de los m5s grandes exploradores de nuestro territorio r1acionnl. 

Existe un vacío de inform•ción desde el final de la 

entrada de octnbrc'-noviembre de JíOü hasta el año <le li11. Sin 

embargo, es poco probable que Kino haya permanecido quieto en 

su misión, pues en 1706 dejaba en plena construcción las igle

sias <le varios pueblos )' 3Qn to1nnndo en ct1rntn tin natur:1l <letc

rioro de su salt1d, lo m5s seguro es que este ¡1criodo de c11ntro 

afios continuó con su inccsn11te ir y v~nir n tr~v6s de 13 Pimcria, 

cuyos caminos llegó a conocer como la pnlma de su mano. 

Asl, en marzo de 1711 se dirigió a Santa M•rla Mag

dalena en cumplimiento de una invitación hecha por el padre Agus

tín de Campos para que hiciera la dcdicaci6n <le una capillo que 

entre ambos habían mandado construir en honor de San Franci seo 

Javier. Estando oficiando la misa de dedicación de dicha capilla, 

se sintió mal súbitamente y, atendido por el padre Campos, murió 

en esa misión el 15 de marzo del citado afio. 

Sólo la muerte pudo detener al padre Eusebio Fran

cisco Kino en su incan~able trnn,itar por todos los lmbitos de la 

Pimerla Alta. Su labor serl un ejemplo de tenacidad y persevera~ 

cia para los Re6grafos modernos. 
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CAPITULO IV 

LOS GRUPOS lND!c;ENAS DEL NOROESTE A TRAVES DE LA 

OBRA DE KINO 

Si la acción exploradora llevada a caho por el pa-

dre Eusebio Kino ha sido considerada trascendente y determinante 

para la expansión territorial de Nueva España, su aportación den- ·· 

tro del campo de la geografra humana es de igual importancia, 

puesto que sin la presencia humana en las regiones descubiertas y 

exploradas por el misionero, la utilidad de éstas en el desarro

llo del virreinato hubiese sido, sino nula, si mucho más reduci-

da de lo que rea !mente fue. 

Se debe reconocer al padre Kino su activa particip!!. 

ci6n en la incorporación de los nuevos pueblos descubiertos por 

él al seno de la civilización occidental. Su condición de misio

nero le confería una autoridad incontrovertible para ejecutar 

entre las poblaciones a las cuales fue asignado, 13 á'rdua y com

prometida empresa de convertirlas al cristianismo; y no sólo eso, 

semejante cometido llevaba incluida la enorme responsabilidad de 

asegurar la servidumbre, eri mayor o menor grado, de los grupos 

indigcnas en favor de la corona española. Los medios de que dis

ponia un misionero para realiza~ su labor evangelizadora eran 

exiguos; las distintas órdenes religiosas que actuaron en Nueva 
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Espafi;1 sigt1ieron m6todos purticulai·es pnra expander la religión 

cat6lica. En rigo1·, todas lograron su objetivo, pero los medios 

de q11c se \"Jlieror1 J>ura l1nccrlo fueron hctcrogé11eos, como lapo-

blaci6n misma n la cual 1>rcdicaron. 

[11 general, c11ando un misionero arribaba a una lo-

calidod oborigcn lo primero que h•cia era establecer contactos 

;imistosos con los habitJntes, adaptarse a l¡15 manifestaciones 

culturales existentes y l1iego emprendía una labor de convenci

n1icr1to; lo inmediato era aprender la lengua, estudinr las cos-

lumbres del grupo y crearse un ambiente propicio para su activi-

dod. Lo inmensa moyorlo de Jos misioneros hubiese ofrendado su 

vida en pos de su objetivo fundamental. La lista de misioneros 

sacrificados por los indigenas es numerosa, pero en ésta los je-

suitns son los menos. El hecho de que hnynn sido pocos los mlem-

hros de esta orden que fueron \'ictima<los se debió, c11t1·c otras 

causes, a la diferencia abismal en los m!todos aplicados por los 

jesuitas en relación a los de las otras órdenes religiosas, 

El padre Kino fue uno de Jos mis conspicuos ejemplos del m&todo 

seguido por los alumnos Je San lgnocio de Loyola. 

Actuó siempre el padre Kino con una prudencia y ti~ 

tica eficientes. St1 form~ci6n acad6mjca le proporcionó un espir! 

tu critico, el que le ~consejaba seguir nuevos rumbos en la Ja-

bor proselitista a favor Jcl culto c~1t6lico. Sus escritos reve

lan un critcri~ bien definillo para acometer la empresa civiliza-

dora entre las naciones inJigcnas. Su conocimiento de discipli-

nas consideradas ahora como ciencias sociales son de singular im 

portancia. 

En ln actualidad, el análisis de su obra propbrciona 
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abundante información acerca de ciPncias como In ctr1ologi;1. antr~ 

pología, lingüística, sociología. y economía y const iture un C>1e-

mento fundamental parn el estudio de aquellos pueblos en Jos que 

actuó y en sus culturas. la~ disciplinas mcncionJdas en sl1 ir1-

teracción con el medio m1tural conforman una valiosa aporta.:ión 

para la geograf!o humana pues, como se hn dicho ya, Kino poseia 

un alto sentido oara relacionar al hombre con su meclio, vlrttt<l 

0sencial en un geógrafo. 

Su aportación en esta ra1na de nuestra cicnci~ es su-

mamente intercsnr1te y debe juzgarse considerando el momento J1ist6-

rico en el que fue re:1lizada, para JJOder ~ntender ideas y concep-

tos que podrlan parec~r crr6neos en lo ocrualidad. 

En toda su obra se advierte Je inmedinto que su 

princ~pnl preoc11paci6n era el aspecto religioso; co~o misionero 

su obli~ación era busc¿tr la conversión de los aborigencs ~ lu re-

ligi6n cat6lica y esta sit11aci6n domina nor completo su actividad. 

En este marco transcurre toda su labor, tanto en Baja California 

romo en la Pimcríu Al La. El ámbito territorial que sirvió como 

escenario para su actividad ya quedó definido en el aspecto ftslco. 

Ahora mencionarerios cuáles fueron los puehlos a los que predic6. 

Su misi6n º''"ngel i:adora ubarcó " un importante núme

ro de naciones indígenas, la mayoría de ellas relacionadas entre 

si ftnica y lingU(sticamentc, pero con profundas diferencias en 

sus aspectos culturales y muchos de estos pueblos mantenian gue

rrns entre ellos y·vivín11 er1 co11stantcs luchas internas. 

Las naciones indígenas entre las que predicó el P. Ki-

na son l~s sigui~ntes: pimJs altos, pimas b3jos, 6pntas, pfipagos, 
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sohas 1 opas, (~H.:omari(opusJ seris, yumas, sohaipuris, cutgancs, 

qt1iqt1imns. hngiopn~, 11oahonomas, 6sta5 en Sonora y Arizona (v6ase 

mapn 1-1), y corrts, .~uavcuras, educs, laimoncs y cochirníes en lo 

aue es ahora Raja California Sur. Adem5s mantenfn relaciones de 

todo tipo con los ouchlos ya convertidos al cristianismo desde 

antes Je Stl llegada a Sonorn. corno Jos yaquis 1 n1ayos, tarahumaras, 

cud•vcs y otros que hahitaban al sur de Sonora y al norte de Sina 

l ºª. 
Aprendi6 a 13 perfección la lcng11a pima y escribió 

diccionarios de &sta y otras lenguas; describió costumbre• y for

mas de vi<la, vestido, alimentación, ~te., pero omite sistemática

mente aspectos sobre las rcli~ioncs aborf~cncs, limit5ndo~e a la 

mención de sus autoridades. Habla de caciques y, probablemente, 

6stos eran los que conccntrabun en su persona los poderes saccr

<lotn1es pronios de s11s creencias de car5cter religioso. 

Pero ln trascendencia de la acción del padre Kino 

va mucho más allá. Fue él ouien inició n los pueblos de la Pimc

ría en la organización politicn y econ6mjca, nombrando autorida

des y ensefi5ndolcs los fundnmontos de la a~ricultura y la ganade

r5n, los instruyó tnmbi&n scibre In construcci6n de viviendas y, 

naturalmente, templos para el culto; otro aspecto relevante que 

conviene mencionar f11e la independencia que mantuvo entre la au

toridad militar espaftola y los asuntos netamente religiosos. 

Pero así como sus Jesc.:ubrímicntos geográficos fueron 

injustamente cuestionados, SLJ ncci6n misionera fue también atacR

da contínuamente. Se Je ecus6 de bautizar a los indígenas sin una 

preparaci6n previa; mucho se habló de que su sistema, si bien 
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ganaba almas para la iglesia católica con suma facilidad, a Ja la!. 

ga tra~rin ronsec110ncias ft1nestas porque los indígenas buscarían 

pronto volv~r ~l sus costumhres anteriores, situaci6n que a la 

postre no se prcscnt6 1 al mcoos, con la gravedad con que fue pr~ 

vista por los detractores de Kino. En fin, también en estos asun-

tos fue ata~ado por propios y extrafios y 61 se quejaba ante sus 

superiores de que no se le dejaba trabajar en paz, pero sus recia 

mas nunca llegaron a ser tornados en cuenta y solo enfrent6 el 

cli:n3 adverso que se creó en torno n sus misiones. 

Los excelentes resultados que obtuvo Kino en In 

evangelización de la Pimerla Alta fueron fruto de unn manera muy 

particular de emprender esta empresa. Dice Fortino !barra de Anda 

(1) que ~ino posela una perfección evang&lica similar a la de Mo

tolinin o cualquier otro religioso destacado. En el caso de los 

francisc;1r1os, ~stos cxigian In misma perfección a lag conversos, 

pero lo~ jesuitas no lo hicieron así 1 sino que enseñaban n los 

indígenas a bL1scarsc In vida por otros medios mfts terrenales que 

los que proponían los franciscanos. Asl, una vez asegurada su 

existencia sobre la tierra quedaba el campo libre para buscar la 

perfección evangélica que, por otra parte, era el objetivo final 

de todo misionero. 

En efecto, cuando Kino llegaba n una nueva región, 

lo primero que hacía era ofrecer a los habitantes autóctonos de 

la región aquellos alimentos que m5s podrlan agraciarles; les da

ba dltlccs u otros cosas par~1 crear ltn sentimiento de confianza y 

unn vez establecida una corriente de entendimiento entre el mi· 

sionero y los catec6menos, se facilitaba en gran medida la prédi, 

ca religiosa, De ahí que el paso al cristianismo era mucho mis 
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fiel! y asi se ganaban numerosos conti11ger1tes de nuevos cristia

nos n los que se les administraba el bautismo sin mJyores compli

caciones ni exigencias. 

Por otra p;irte, al proporcionnrles a los indígenas 

medios de subsistencia Jos librabo de las ambiciones cxplot"Joras 

de los militares y ciyilcs cspaftolcs aue, como los encomPntleros o 

sus sucesores, se cebaban en Jos pueblos nativos del centro del 

pa[s. En la Pimcria no sucedi6 3SÍ porque el sistema cmpl~3do por 

el padre Kino cerruba ]¡¡ posibilidad de explotnri6n <l~ los i11dig~ 

nns, porque aprcndicro11 a vivir sin denendcr directamente del 1ni

sionero, desarroll5n<lose C'n ello~ un sentirnirntn de ind1.."'p~:nd:..-n..:ia 

ademfis Jp que, en la pr5ctica, si~uieron gobcrn5ndosc a sI mismos, 

pues ~unquc Kino ·i11tcrvenia en la dpsignaci6n de las a11toridadcs 

de los ptiehlos, 5ll particip:1ci611 se limitaba il eso, dej:111do en 

manos del Gober11a<lor ir1dígenn los asuntos que le atufii;1n d1rccta

mente. 

Su labor coloni:adora fue muy importante. Sus misio

nes y pueblos de visita fueron fundados estratégicamente y su ubi 

caci6n giró en torno a la misl6n de Dolores, que era el centro de 

sus activ.idades. Muchas poblaciones del actual norte de Sonor• y 

de Arizona tuvieron su origen en Jos asentamientos fundados por 

e 1 padre l\ino. 

Su influencia sobre loi grupos humanos fue de un al

to valor y significado para Ja mejor comprensión de l• situnci6n 

actual de la regi6n sonorense que fue escenario de sus expedicio

nes, que con el doble caricter de evangelización y exploración 

gl'ogdfica lle\'ó a c.ibo en varias ocasiones el P. Kino. 
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Las menciones de aspectos de este tipo son frecuen

tes en su obra. La descripci6n de los pueblos nativos abarca múl 

tiples facetas; asi, en una carta dirigida al padre Francisco de 

Castro el 20 de abril de 1683, desde La Paz, se refiere a los 

guaycuras como los "mas d6ciles, afables, risueños y joviales 

que tiene toda la América". (2) · 

Kino estaba imbuido de un sentimiento favorable a 

lus naturales. Siempre se refiere a ellos en t!rminos, podrla de

cirse, positivos y cuando se ve obligado a expresar algo quepo

dría considerarse contrario a la cultura española o europea en g!:_ 

ncral, trata de justificar i éstos hasta donde le es posible; mu

cho se ha dicho de que call6 a~~unas blrbaras costumbres de los 

pueblos aut6ctonos, principalmente de Baja California. La obra 

del también jesuita Jacobo Bnegert titulada Noticias de la nen!n

sula americana de California ofrece una imagen que en mucho difi~ 

re de la opinión de Kino, pero hay que t.cner en cuenta que la ép~ 

ca que vivi6 Baegert fue distinta; Kino trataba, antes que nada, 

interesar a las autoridades civiles y religiosas de finales del 

siglo XVII en la conversi6n de Baja California. De ahi su interés 

de proyectar una visi6n halagüel\a y favorable de "sus hijos", co

mo solía llamar a los ind1genas. El padre Baegert escribió su 

obra a mediados del siglo XVIII, cuando las misiones california

nas eran ya una realidad y, obviamente, las circunstancias eran 

contrastantes; inclusive, la estabilidad vivida en tiempos de Bac 

gert se debi6, precisamente, a lo~ esfuerzos del padre Kino. 

Su amor por los indjgenas está siempre ~resente en 

su obra. La relaci8n de la entrada que hicieron Kino y el almira!!_ 
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car a l3s autoridades civiles <le ln ~uevn Galicia un documento 

que protcgia a sus nuevos discípulos, n los que todavia no cono

cia, de las autoridades militares y p3ra librarlos de 1;1 amen3za 

de prestar servicios en las minas, actividad que rfipidnme1tte 

diezmaba a ln población autóctona. Kino hizo valer este documento 

hasta las Oltimas consecuencias, 

Su pollticn respecto a los indigenas le atrajo nume

rosos y graves problemas con los militares y civiles influyentes 

de la regi6n e, incl11sivc, con algunos misioneros jesuitus. Cunn-

do en 1695 se suscitó la sublevaci6n de los pimas y 6patas en el 

norte de Sonora, su ~ctuaci6n fue determinante para concertar la 

pat con los nlza<los; actuó como mediador, elegido por las auto1·i-

dades, pues su Influencia sobre los pimas era muy grande y gra

cias a sus 1estioncs se loRró la pacificación de la Pimeria. Su 

actuación tuvo w1 amplio criterio dlnlom5tico y logró despejar, 

de paso, todas las dudas acerca de la fidelidad de los plmas de 

Tubutama, sobre quienes pesaban acusaciones que comprometían tam

biln su papel como misionero. 

!.ns acusaciones hechas contra Kino fueron numerosas 

y algunas llegaron hasta el General de la Compaft[a de Jesús, que 

en ese tiempo era el P. Tirso Gonzfilez, que en una corta que en-

vío el 28 de julio de 1696 al Padre Provincial de la Nueva Espai\a, 

Juan de Palacios, le nconseja a ~stc que no debcrin remover de ln 

Pimeria a Kino, como era intención del provincial, y le instan 

apoyarlo en su búsaueda del paso a California. Luego expresa el P. · 

Gonzále:. que 

Dos son las principales y aun los dnic• cau
sas que hallo contra d Padre Kino. La primera 
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es que l le1·¡¡Jn de su demasiado fervor y celo, p:!_ 
sa muy de corrido; administra los bautizos con 
facilidad, no instruye bastantemente los que han 
de recibir el bautismo Je las obligacionet de 
t3n sucros3nta inudan:a ... ; pero si.en esto exce
diese <:>n .1lgo el fervor del l'ndre, avisado lomo 
dcrnrS y ccftir5 su celo a las instrucciones que
los superiores le dieren. 

La segunda nace del mismo principio, que por 
su mucho fervor se hace muy pesado a los compa
ñeros, . , (pero) ni una letra hemos ten ido tle 
nin~tmo que de él se queje,,,; (3) 

Este fue u11 argumento ~ue con frecuencia utilizaron 

los detractores de Kino rara desprestigiarlo pero, como se ad-

vierte, contó siempre cot1 el apoyo del Padre General Tirso Gonz&-

Jez, pues se conocjan desde tiempo atrás, cuando ambos estuvieron 

en Cádiz, España, en 1680. Por otro lado, se deduce que el desean 

tento que pudo existir en otros misioneros respecto a Kino se de

bía, principalmente, a que por su constante movilidad difícilmen

te podían seguir su ritmo de trabajo, que cxi~la un gran desgaste 

físico. 

Sus observaciones acerca de las culturas lndfgcnas 

son valiosas r agreg3 siempre comentarios sobre el futuro de las 

diversas regiones Je 13 Pimería Alta. En noviembre de 1697, en 

una entrada que hizo a territorio de los sobaipuris, halló unas 

ruinas de si11gular importancia en la ribera n1cridional del rio 

Gila, a las que llamó Casa Grande. Las exploró detenidamente y 

redactó una descripción de estR construcción en los siguientes 

términos: 

... nos admirfivamos de ver aue estnva casi una 
legua distante del Rio y sín agua, pero después 
vimos que teni~1 una grandc azcquia de un muy 
.grande ccrraplen, que tendrta tres varas de al· 
to y seis o siete de ancho, y era mayor que el 
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de Jo col:odo de Guadalupe de ~6xico, In qual 
gran<lisim3 a:cquia_ segun todavía se ve, no 
solo mctia el agua del Rio hosto la Caso Gran
de, sino c~ur juntamente dnndo tin~ gr~n buclta 
rcg:iva )' sPrcava una campiHn de muchas leguas 
<le largo y ancl10, <le ticrrn muy llana y muy 
pinglir.•. Cun faci 1 idad se oodrla ao1·a aliñar 
tamvicn y techJr la casa ~ componer ln grande 
azcqt1in pnra 11n muy buen pueblo, pues ay muy 
scrca sci~ o siete ranchcrias Je Pirnas Sobai
pu r is , .. , ( .\) 

Esta dcscripci6n de la Casa Gra11de sería de gran va-

lar para un estudio arqueológico detallado, pero debido a que ac

tualmente queda en territorio de los Estndos Unidos, se carece de 

la inf1Jrmaci6n s11ficicntc respecto a estas ruinas; ademfis, en di· 

cho país ya han sido cstuilia<las por varios investigadores, como 

llerbert E, Bolton. Kino relaclon6 estas ruinas con las tribus 

que emigraron hasta el valle de Nfixico, pues estaba muy versado 

en la historia anti~ua de México, en la época prehispánica. 

En 11n~ entrada posterior a Jn misma :onn hizo tina rr 

1ación de las costumbres de los pobladores de la cuenca del Gilo, 

expresando que 

., . todos sus moradores son pescadores y tienen 
muchas redes y otros instrumentos con que pescan 
todo el afio, sustentrlndosc con el mucho pescado, 
y con sus mayzes, frixol y calavasas esta gente, 
tan nueva de muy diferentes trajes, emvijes y 
i·enguas, pero todos 11os resivieron con suma amis 
tad, .. (S) -

Espl!ndidn descripción en la cunl se refleja mucho 

de la forma de vida de aquellos pueblos, que lejos de ser b&rbn

ros y salvajes como muchos los consideraban, posclan ya elementos 

culturales <le irnportanci;1 que les permitian vivir con ciert1i )101-

gura, arrancando a la r1atu1·ale:a los rect1rsos esenciales para su 

subsistencia. 
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La novedad que constituian las costumbres, religi611 

y vestimenta f el equipo militar de los espafiolcs cous6 un fuerte 

impacto entre los indigenas nmcricanos; en la Pimcrin no f11c l~ 

excepci6n. El siguiente pasaje narra lo sucedido en el pobloJo 

indigena de San Fllix del Balois, ubicado cerca de la dcsemboco

dura del ria Colorado, el 19 de noviembre de 1•01: 

Los naturales se quedaron muy admirados de mu
chas de nuestras cosas que nu11ca lns hnvinn vis
to ni oido. Admirlronse mucho del armamento con 
que se dice missa, sus artificios o texido de flo 
1·cs de diferentes vistosos colores, y 11os solian
rogar que lo dexáramos puesto para que se pudie
ran holgar en verle los que continuadamente nos 
venian a ver. Tamvien les fue de mucho asombro 
el ver nuestras cavalcaduras, pues jamas havian 
visto cavallos o mulas o oido de ellas, y cuando 
los Yumas y Pimas que ivan con nosotros les di
xcron qt1c nuestras cavalcndurns corrinn m;ts que 
los mas ligeros Naturales, no lo creyeron y fue 
menester llegar a la experiencia, con lo qual 
ensilló un cavallo un vaquero de Nuestra Sefiora 
de los Dolores y salieron siete u ocho de los 
mn$ 1 igeros corredores Qui quimas, y aunque el el.!. 
cho vaquero al principio d• prop6sito los dex6 
ganar alguna delantera y se l1olgavan ya mucho <le 
ella, luego despu~s los dex6 muy atr&s y muy ad
mirados y espantados. (6) 

Es por demls elocuente el nasaje anterior. La supe

rioridad de los elementos de guerra de los europeos segulen sien

do determinantes en las nuevas conquistas y el caballo se mante

n[a como sostfn del poderlo militar del cjErcito espaftol. Vos 

días después, el 21 de noviembre de 1701, el P. Kino cruzó el ria 

Colorado. Su visión de esta nueva tierra la expresa <le la siguie~ 

te forma: 

Todo el camino era lleno de pequeftas pero muy 
continuadas rancherias con muchissima gente, muy 
afable, muv bien agestada y algo mas blanca que 
la demos de las Indias ... (71 

El 18 de octubre del mismo ano Kino solicitó autori-
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:a.ci6n al P. Gon:filc: p;1ra concretar el auxilio para las 1~11::.1oncs 

del pndrt Sa1~3ticrra en la p~nínstila de BJja c:ntiforni~ y pcJt;1 

el cn~io Je más mi~ioncros para la rc~ión Je la <l~semh0ca<l~r~ del 

rlo ColornJo, r•rn asegurar el dominio del paso por ticrrn paro 

la corona español:i. Los deseos del podre f:ino eran que se pobla

sen estos territorios y de esta manera ;1lcan?ar 13 cvangcli:nci.6n 

de las naciones indigcnns que habitahon en la Jcscmbocadurn del 

ria r ll•1ar posteriormente. las misiones de .la peninsula. 

l.a actividad <lcl misionero era incansable; sL1 con

tncto con numerosos pueblos abori'5enc:.s cstU\"C siempre dominado 

por un sentimiento de bcnevolencin hocia ellos. No sólo luchó por 

preservar los de 1~1 rxplotaci611 ql1e p1·ctcndi311 de ellos !os ~s1)a

ñolcs, sino que les <liO organi:.aci6n política y social. Cada vr·: 

que llegaba a un poblado por ve: primero, otorgaba las insignias 

de autori<lad a los que la tenían antes en la organi:aci6n t1·ibal 

y de esta forma mnntuvo lo formo de gobierno propia de cada pue

blo, aunque ya con la i11tcrvcnci6n de elementos de la cultura et1-

ropea1 como lo era lo. delimitación entre autoridades civiles y 

religiosas, que anteriormente se conccntrab3n en uria sola persa-

na. 

En general, ivs .13¡1cctos 50rinlcs <le los que se ocu-

p6 el P. Kino ft1eron abordaJos ~011 l1na definición prccis3 acerca 

de cuáles cr.1n lo~ factores que mC'jor se acomodaban a la integra

ci6n CL1lt~rnl de los pueblos in<ligcnns a la civilización europea. 

Líls obscrvo.('.iones que hi::o en c::;te ...:~1mpc de l:i geo~rafía cOn$tÍ

tuyen un:t \'a liosa apo1·tación :11 conol..'.imic:nto de 1a <lin:'.imic:t so

cial de lo Pimerin Alta. 
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En el mapa nümcro 15 se puede apreciar la forma en 

la cual se distribuyen en ln octualidad los pueblos a los cuales 

predicó el padre Eusebio Francisco Kino en el norte de Sonora; 

pimas y 6patus se encuentran plenamente integrados a las activi

dades económicas practicadas en el noroest<· de n11estro pa'.is. Su 

mds o menos flcll asimilaci6n a la cultura occidental es fruto de 

1:.ts enseñanzas que, en su momento. el padre Kino proporcion6 a 

estas naciones. Los pápagos, ya extintos, y los demás pueblos que 

han sido mencionados vivieron en territorios ahora pertenecientes 

a los Estados Unidos, en donde, si quedan descendie:•tes, habit;ar. 

las numerosas reservaciones ind[gcnas establecidas para la pobla

ción autóctona en dicho país. 
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CAPITULO \' 

LA INFLUESCf,\ DE KJ:\O EN LAS ACTIVIDADES ECONOMI

CAS DE LA PHffiRIA Y DE BAJA CALJFOR:<IA 

La trascendencio que ha alcanzado en la actualidad 

ln geogrnfla ccon6mica la coloco como una de los disciplinas de 

mayor cspccinli:aci6n rntre las ciencia$ soci3les y la proyección 

que tuvo lo nctividod del podre Kino en este campo, obliga a 

abrir un capitulo exclusivo para analizar el influjo que tuvo el 

misionrro sobre ln economia del noroeste. 

Si bien la actuación del paJrc ~ino tuvo trasccndcn

c i¿1 a corto y a mediano plazo en los aspectos relatados 3ntcrior

mentc (geogra(ia humana y descubrimientos gcogrfificos) en lo que 

se refiere a la econom[o de la regi6n, los resultados verdadera

mente importantes se manifestaron o un plazo excepcionalmente l•! 

go, Ohvio es decir que la obra Je\ padre Kino no fue realizada en 

vias de logrnr 11n desnrrollo armónico de las ¡1oblaciones a\1t6cto

nns, sino que fue hecha con fines de lo conquista espiritual de 

las mismas. Las condiciones socioecoJ16mica y políticas de ;iquella 

región cstabon muy lejos dC' 3lcan:-nr unn situación de tal enverg! 

dura en esa época. El hecho mismo de heblar <le una labor de con

quista implica la mnnlfcstoción de un fenómeno dP dominnción po

Jlticn, social y cultural realizada bajo circunstancias ya conoc! 
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das. 

Con todo lo respetuoso que pt1do ser ~l misionf'ro :in~ 

te las culturas indígenas, su labor mod1fic6 profundamente l•~ 

condiciones de vida en lo Pimcria, Su incansable tr5nsito por ro

das las regiones que la integraban cristaliz6 en uno transforma

ción, mis o menos r9pida, del paisaje culturel. Su m6todo, pr&cti 

co y efectivo, para obtener Ja confianza y la amistad de los not~ 

rales tenia como premisa la introducción de nL1evas costt1mht·e~ 

que harían qUP aquellos pudieran satísf.:icer una de las mayores ne 

cesidades que padecían: el hambre. 

A cualquier luRar que llegaba, sobre todo los de el! 

ma des!rtico, el misionero prororcionaba de i11mediato alimentos y 

luego ensenaba el cultivo de aquellas especies agricolas aue me

jor se a<lanraban a la regi6n, como el mniz, frijol, calabaza, cte. 

De esta manera fue cambiando paulatinamente tanto el 

paisaje como las costumbres indlgenas por medio de la introducción 

de la agricultura y la ganaderia; logró as[ que pueblos que se de

batían en la más ª!!uda pobreza, que vagaban de un sitio a otro en 

bus~a de sustento, se Jse11taran eD un lugar para iniciar una vida 

sedentaria, El padre Kino fundó misiones y pueblos de ~isita (!), 

muchos de los cuales aun subsisten y han alcanzado en la actuali

dad un adelanto socioccon6mico que los distingue sobre otras zo

nas con igual potencialidad de recursos. 

~o •ólo instruyó a los nati~os en la simple práctica 

de los !•bares agropPcuarias, sino uue 10s ensenó a hacerlo de ma

nera organizada, iniciándolos en 1os m6todos miis avan:.aclos de la 

~poca, Con base en el conocimi~nto d~l clima selecclo116 las cspc-
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eles mis adecuadas para cada región; a 61 se debe, entre otr•• 

cosas, la viticultura del noroeste de ~6xico. Su conoci1niento Je 

las ciencias naturales le permitió abordar actividades que eran 

prohibidas para un explorador y mis ndn si se considera su estado 

eclesiástico; sólo unos cuantos misjoncros destacaron en ln <lifí

ci l tarea de levantar económicamente a las sociedades indígenas. 

Kino lo hizo de una manera casi integral, pues introdujo nuevos 

sistemas de riego, un mcJor aprovechamiento de los recursos fores 

tales y la utilizacién de nuevos materiales p~ra la construcción 

de viviendas. 

A las tradicionales actividades económicas de los 

culturas indlgcnas -recolección, caza, pesca y agricultura y gan! 

deria primitivas- Kino sum6 el conocimiento cientifico de la épo

ca para obtener un mejor aprovecha~iento de los abundantes recur

sos de la Pimeria ~Ita en beneficio de sus pobladores; fomentó el 

comercio entre los pueblos aborígenes y los pueblos mesti:os del 

valle de Yaqui y con los tarahumaras, evangelizados desde los a! 

bares del siglo XVII. 

Colocó a Arizona, Sonora y Baja California en una P.'?. 

sici6n de vanguardia en la econamla de ~uevn F•pafia. Vislumbró el 

halagücfio futuro que tendría la región si se aprovechaba Sll privi

legiada posición Reogrlfica, de alto valor estrat!gito, y compren

dió cabalmente que la penlnsula de Baja California jugaría un pa

pel fundamental en el futuro geopolltico del entonces noroeste 

novohispano, Resulta de gran importancia que su labor colonizado

ra. que fue mal entendida y combatida en su tiempo, culminó con 

una integración plena <le la Pimerln al resto dl?l virreinato. 
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El amplio dominio que ejerció Espnna y la identific! 

ci6n qt1e la ¡1oblaci6n tuvo con la nacionalidad mexican3 m5s tarde 

pudo ser observada durante la ~uerra de conquista emprendida por 

los Estados Unidos sobre el oeste mexicano entre 1845 y 1847, 

cuando la AltJ California, Texas, i\ue\'o •trxico y Arizona fueron 

f5cilmente segre~a<las de territorio n1cxicano, entre otras causas, 

porque la soherania nacional en aquellas regiones no estaba debi

damente consolidada, lo que aunado a la falta de población y una 

0rr611ea ¡1oliticn de colu11izaci611, culminaron con la mutilación de 

nuestro territorio. El Plan de Guadalupe, firmndo en 1843, sefia

laba PI límit<' entre México y los Estados Unidos en el río Gila; 

es dC'cir, se mantenía dentro del tt'rritorio nacional el escenario 

de las actividades de Kino. Si este territorio se perdi6 en 1853 

con el Tratado de La Mesilla, fue a causa de la debilidad del go

bierno de la RcpOblica y no debe atribuirse a factores de tipo so

cial, Y esta situacl6n tuvo su origen en la eficiente labor misio

nera rcnlizada por el ?adre Kino. 

0tr<1~ f;JC"Ptns tuvo 13 3C:tuaci6n de Kino e:n la e~unu

mla de la Pimeria. La dinfimica social intensa que hizo vivir a 

esos pueblos la foment6 de diferentes maneras. Cre6 grupos de al

bañiles, artesanos, carpinteros, pintores, vaqueros, arrieros, he

rreros, mDsiccs, cte. Poi· otrJ ¡>artv, 01·ga11iz6 Jebidamentc la vidn 

social de los pueblos; a los u15s nvan:ados Je sus alumnos indigc

nns los transformó er. m:iestros para que alfabetjznran n sus conna

cionales y para que los aductrinnran para su conversión ni culto 

cat6lico. Se sabe de maestros indlgenos tan brillantes y elocuen

tes como cualquier mestizo o espafiol; sostuvo siempre que los na-
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curales eran de clara inteli•encia y para demostrarlo ante las a~ 

toridades, en un viaje que hizo a la ciudad de Mlxico llev& cons! 

go al hijo de un cacique que ~ostraba un gran adelanto en su edu

caci6n y provocó una serie de comentarios favorables a la labor 

educativa qu~ rl misionero reali:aba en Sonor~. 

Con todo Jo anterior, que es de indudable importan

ciac ia, hay que mencionar otro aspecto fundamental: la capacidad 

de Kino como administrador de Jos numerosos campos agricolas y 

ranchos ganaderos. En efecto, la conducción de los intereses que 

en el ramo agropecuario se fueron formando en la Pimería, contó 

siempre con la mano cnérgic;i y firme del misionero¡ él se enfrel\tÓ 

d.i rectamente a la natural rrsistcnci~i de los indígenas a ser con

gregados para vivir en pueblos, aspecto que modificó sustancial

mente las culturas autóctonas, para dedicarse a labores agricolas 

y pecuarias totalmente nuevas para ellos. El sistema impuesto por 

Kino tendia a hacer autosuficientes a las poblaciones y ésto con

trariaba los intereses de los militares y civiles espanolcs cuya 

principal intención era el acaparamiento de tierras y ta explota

ción de la mano de obra 11~i~ena; al no hallar campo libre en la 

Plmerla Alta, volcaron toda su impotencia sobre Ja persona del 

padre Kino en lo particular v de Ja Compaftia de JesBs en lo gene

ra 1, 

Las relaciones socioecon6mic~c11 la Pimcria quedaron 

perfectamente del ínead.1s durante esa época. Las rutas de intercam

bio comercial, bastante transitadas desde Jos nlbores del siglo 

XVIII, sirvieron de hose a una red de caminos que en la actualidad 

constituyen la columna vertebral del noroeste de Sonora y que le 
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confiere a &sta una enorme trasce11dencin rn el clesnrrollo arm6ni-

co observado ahorn en ln zona geoeconómica noro~stc. l.os logros 

del misionero de Dolores consolidaron el dominio hispano en l• PG 

merla; los misioneros que le st1ccdieron l1allaron un campo y un 

ambiente propicio para la brillante actividad aue desarrollaron 

casi todos ellos. 

Ln estabilidnd pol[tica, social y económica vivida por 

Sonora en el si~lo decimoctavo Je permitieron ser el punto de pa_i: 

tida para la colonización de la Alta California. lle aquí salieron 

fray Jun!pero Scrra para fundar las misiones de la actual Califor-

nia norteamericana, y Juan Bautisrn de Anza en sus expediciones ha-

cia 111 misma regi6n; ambos incorporaron, aunc1ue no con lo for1nnli-

dad deseable, el territorio de Alta California a Nueva Espana. 

Los cimientos de este proceso colonizador fueron sentado• por 

Kino. 

Las observaciones del misionero son siempre certeras y 

claramente expuestas. Siem9rc mantuvo alerta su espíritu de obscr 

vaciOn; cuando en 1683 lleg6 a Baia California inició de inmedia

to el cultivo de especies vegetales nuevas en la penlnsula. En 

una carta que envió al padre Francisco de Castro le informo que 

había sembrado plantas de tamarindo, qt1c crecían rfipiJamcntc; re-

lata rnmbién que el malo, siendo objeto de cultivo, promctia gran 

rendimiento y que se buscaban nuevas tierras aptas para In agri-

cultura aunqLIC era manifiesta la ausencia de agua. En la misma 
' 

carta, fechada desde el puerto de San Lucas, en el estado de Sano 

ra, el 27 de julio de 1683, refie>rr que se halló una isla con una 

enorme sa.lin::1 que podrí:i producir "muchlssim:i y muy linda sal 

152. 



para cargar mucho:; navios 11 l2J. Se hi:0 co~tumbn~ en l~ino el 

h111;car siempre terrenos aptos para la 3gricu11·urn. y la o~per ií:nw 

cia obtanida en Baja California fue muy importante para la acti

vidad que despleg6 en Sonora m5s tarde, 

Al igu•l que en La Paz, la lntroducci6n <le cultivos 

fue intensa en San Bruno, segfin se deduce del siguiente pasaje, 

sacado de una carta escrita el 15 de diciembre de 1685 r en la 

que da cuenta de los nuevos cultivos iniciados por &l: 

El mays que hemos sembrado ya cst5 muy grande 
y va dando sus elotes, tambi6n los melones, san
dias y calabazas van creciendo como si se hubie 
ram sembrado en Cinaloa o :>!ayo. llemos plantado
parras, granados y membrillos; ... (3) 

Siempre que Kino llegab• a una nueva poblaci6n in

digena o fundaba una, la dotaba de ganado y enseñaba a los pobla

dores la agricultura; asi, paulatinamente fue transform3ndo los 

hábitos nom.ídicos de los pimas hacia el sedentarismo. bas tres 

primeras misiones que fundó en fonora (Dolores, Los Remedios y 

San Ignacio) quedaron provistas de estos elementos de subsisten· 

cia, lo mismo que sus respectivos pueblos de visita. 

En una entrada que hizo al norte de Dolores en Di-

e iembre de 1696 llevó a Quibur i "un poco de ganado mayor y una 

manadilb de yeguas para prinsipio de una estnnzuela" (·1); llevó 

también ganado mayor y menor a San Luis de Bacoancos, en total, 

66 reses. Un San Cayetano ya había ganado que se cnvi6 anterior

mente por el padre Saeta quien a su vez le había recibido de Kino. 

En esta oportunidad se introdu,ieron cabezas de ganado mayor en 

San Jader del Bac. Luego de !-'"si diez años de misionar entre 

los pimas habfa desarrollado una intensa actividad ganadera; pa-
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ra abril de 1697 entregó al padre Pedro Rui: de Contreras para su 

administraci6n una 11 casq nlgo alaxada con 500 cavezas de ganado 

mayor y casi otras tnnt¡1s de ganado menor, con dos manadas de cn

vallada y huelles, sementera, cte." (5),Estos elementos estaban 

destinados m las misione~ de Coc6spera y Santa Maria. 

El 7 de febrero de 1699 inici6 el padre Kino una en

trada a la tierra de los cocomaricopas y al pasar por San Marcelo 

del Sonoidag di6 principio a ln formaci6n de un pequeno rancho 

ganadero con 36 cabezas de ganado mayor que estaban destinadas a 

las misiones de Baja California, pues en carta que el padre Sal

vatierra dirigiera a Kino el 20 de marzo del citado uno, le plan

teaba la posibilidad de que hiciese una entrada al puerto de San

ta Clara; asi, en caso de que se realizara dicha entrada los mi

sioneros tendrian a su disposici6n ese ganado. Kino no pensaba 

s61o pnrn si mismo, sino que ve[a también por looque ven!an de

trás. 

Los hatos formados por Kino prosperaban rápidamente; 

por lo general dejaba en cada establecimiento a un indigena pima 

u 6pata conocedor ya de las labores agrícolas y ganaderas para 

que guiara a los nuevos vaqueros o agricultores. El 26 de octubre 

de 1699 volvió Kino a San Cayetano y encontr6 que para entonces 

había 70 reses, 2 manadas de yeguas y 200 cabezas de gnnado menor 

y prósperos cultivos de trigo, ma[z y frijol (6). 

El rápido progreso experimentado por los poblados í~ 

digenas bajo la dirección de Kino era evidente y auguraba gran

des logros; los superior0s de la Provincia Mexicana de la Compa

fiia de JesDs veían con agrado su labor y el P. Visitador Antonio 
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Leal exprcs6 ~1 29 de octubre siguiente que los cultivos practic! 

dos en la misi6n J~ S•n Javier del Bac eran suficientes para aba! 

recer de alimentos o una ciudad como M!xico (7). Podria parecer 

esto exagerado, pero esta opinión consignada por Kino en su obra 

es slntomfitica de la eficiencia del misionero y &l mfis que nadie 

estaba interesado en llnmnr la atenci6n sobre sus progresos y sus 

trabajos, mfis (¡ue por conveniencia pcrsannl, para atraer una ma-

yor ayuda para la cntequización de la Pimeria Alta. 

Los escritos que dej6 el padre Kino se encuentran 

llenos de referencias a su actividad agricola y ganadera; asi, 

dice, el 23 de abril de 1700, en una visita que hizo a la rnnche

rfn indígena de San Luis Je Racoancos observó que los pobladores 

de ésta cuidaban 150 reses junto 

. , . con una manada de yeguas y con 117 cavezas 
de ganado menor, con un buen tnblon de trigo, 
mais y frijol que tenian .. , (S) 

La eficiente administración. oue llevaba el padre Ki

no de sus ranchos ganaderos le permitieron cxpandcr las estancias 

de ganado por toda la Pimeria. El número de cabezas de ganado es 

sorprendente en algunos caso•, lo que revela la eficacia de las e~ 

señanzas de Kinc res~cto a las faenas agropecuarias, como la dis-

posición J~ lo~ 1~ativos a esas nuev3~ nctividades, casi desconoci 

das por ellos hasta entonces. Las misiones las convirti6 en cen

tros de distribución de ganado para los territorios que iba dese~ 

briendo; Dolores y Caborca son ejemplos típicos de lsto y en ln 

actualidad la rcgi611 ~abor~uena se signifira como un importante 

ceniro agricola y ganadero. En el mismo ano Je 1700 Kino disponí• 

de 1~00 reses en su misión de Dolores, lns cunles envió a San Ja-

vier del Bac (9), pues él tenía ln intención de trasladarse Jcfi · 
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nitivamente a esa misión en cuanto se le designara un st1stituto 

en Dolores, cosa que nunca ocurrió. Igualmente, en Tub11tan1a s~ 

contaba con 50 reses y 100 ejemplares de ganado menor. 

Eran estos los tiempos de mayor apremio para l3s mi 

sienes de Baja California; entre febrero y marzo de 1700 el P. 

Salvatierra se trasladó a Sonora en busca de ayuda; se puso en 

contacto con Kino y conceitd con ~ste el envio de 200 reses a la 

peninsula, las que fueron embarcadas en el puerto de Hyaqui, en 

la desembocadura del río Yaqul, a donde fueron llevadas personal

mente por Kino en el mes de junio, tocando en el trayecto las 

poblaciones de M~tnpe, Tecoripa y Tuape. Se acordó el envío de 

más ganado posteriormente, lo que llev6 a cabo en noviembre, lu~ 

go que volvió Kino del viaje en que descubrió el paso por tierra 

a la peninsula. Al respecto escribe Kino que 

. , , de buelta de mi entrada en los herraderos, 
dieron los demas Parti •.. un buen numero de rezes, 
que fui hasta Matape, camino de 50 leguas a despa
charlos a la Nueva Estancia .del Hyaqui, para 
que de dicha Estancia pudiesen sacar los Padrei 
de la California la carne, sevo y manteca que hu
viessen menester, pas~ando tambicn el ga11ado en 
pie a la California, segun se necesitasse y los 
tiempos <liessen lugar. El Partido de Oposura 
dio 100, y mil cavezas de ganado menor que se 
compró en Hyaqui a trueque de ganado mayor. El 
Partido de Ures dio otras JO reses, y 100 el 
Partido de Cucurpe, 60 con alguna cavallada dio 
el Partido de Guepaca, y 70 el Partido de Gucp! 
ca (SIC), sn el P•rtido de Arlzpe, y otras qua~ 
t idades las dem•s mi ssioncs. ( 1 O) 

Elocuente es el pnsaje anterior y puede notarse el 

enorme interés de Ki110 en ayt1dar en lo posib1e a las misiones 

bajacalifornianas, Sus gestiones no sólo las hacia en los pue

blos sujetos a su control, sino que obtenía el apoyo de otros 

Partidos, pertenecientes también a la Pimeria, en donde los ~a
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dres que los administraban ta~hi~n dcspl~gaban 110~ importante a~ 

ci6n. El mérito de Kino en el actual panoraca ganadero del estc.do 

de Sonora es indiscutible; la conducci6n de los ranchos gan3dcro~ 

la hizo siempre personalmente. En otra parte de su lihro ~avores 

Celestiales dice: 

.. . me avi~ de otras b1Jenas 25 cavalcaduras, 
se hizo el herradero de 7 manadas de yeguas, y 
dexé orden que luego despues se hiciese el hcrra 
dero de las como mil reses que havia en esta Es~ 
tanela, que la he dedicado para el socorro de 
las Xuevas Conversiones que se fueren fundando. 
(11) 

Esto fue lo que orden6 'Kino el 4 de marzo <le 1701 a 

su paso por la Estancii de San Sim6n durante el viaje Jo des:ubri 

miento. PrPvcn[a de rstc modo el auxilio a los nohladores de las 

futuras misiones que se pretendia fundar; esta era su m:.iyor prco-

cupaci6n para consolidar sus descubrimientos. Adcmfis, puede oh-

scrvarse que las enseñanzas de las faenas propias de la ganadería 

habian sido plenamente asimiladas por los indigcnas y se confiaba 

a 8stos la responsabilidad del cuidado del ganado. 

El 18 de octubre del mismo año de 1701 escribía al 

padre Tirso Gonz5lez, General de los jesuitas, su deseo de estar 

seis ~eses en !3 Pirncri3 y otros seis ce California .. Argumentaba 

Kino que su presencia en Sonora ya no era indispensable puesto 

que 

Para este fin ten~o prevenida una estancia 
nueva con más de otras tres mil reses. y otra 
con mas de dos mil reses, mucho ganado menor, y 
mucha caballería y mulada,manadas de yeguas y 
labores de muy mucho trigo, maices, etc. (12) 

El hallazgo del paso terrestre a Ja península avivó 
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el deseo de regresar • Bnj3 California, lo que a la postre no 

consiguió. Sin cmbar~o. la cntradn n ln :ona d~ la desembocadura 

del Colora<l0 lr permitió hacrr contacto con lo n3ci6n de los qui-

quimas; en el primer poblado de fstos por el que pas6 halló que 

los pobln<lores ya cultivaban ventajosamente el maíz, pues el con

tdcto con pueblos )"3 al~cciona<los en ~sto les proporcion3ron este 

conocimiento; al llegar ahí el padre Kino lo recibieron con agra

da y occptaron las nuevas enseftan:as. El paisaje de cstn nueva r! 

gió11 1est1lt6 muy atra~tivo y ofrccí11 ventajas para la colonita-

ciün. 

Descubierto el paso, lo que seguía era hacer planes 

para cruiarlo y llegar a la pcnlnsuln. Se preparó 6sto can mucho 

entusiasmo y se previnieron los apoyos necesarios paru rcalL:ar-

lo: Ct)trc otros, el aprovisionamiento de alimentos era fundnmen-

t'11 y qued:i.b::i garant i::ndc ..:-on lo que se producía en la región de

los yumas y Je los quiquimns. Así lo expresa Kino en una carta e~ 

viada al P. General Tirso Gonz61e: el dos de febrero de 1702: 

Para el fomento de medios temporales de estas 
nuevas conversiones, ten~o prevenida una estancia 
con mil reses, y con siete manadas de yeguas, y 
con bastantes bestias cahnll"rcs y mularc~, y con 
ganndo menor pura las nuevas misiones que se fue
ren ftin<la11do; como, gracias al Sefior, estos meses 
p~sa<los vinieron cuatro Padres misioneros nticvos, 
para cuatro nuevas misiones de esta Pimcria; y he 
dado J sus Reverencias romo 700 rescs 1 sin lle
¡¡ar a las t ,000 arriba referidas. Otras porciones 
de genndo m•yor y menor tengo en otras estanzuclas 
deste camino ljUC h«y de nqui al paso, por tierra, 
a las Californias; cosa que siempre nos facilita 
mucho el vioje =~ \lic}1as Californias; y en breve, 
con el favor del ciclo, pasaremos ganado por 
tierra, y tendremos estancias en la misma Califa! 
nia, cercana al dicho paso, en San ~nrcelo, con 
ganado mayor y menor y caballada y sementeras de 
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trigo y maíz, etc.; y con la divina gracia, 
ahora en esta primavera, empezaremos una 
iglesia y casa ~rande. Pues el paso es 
acomodado y esta en un buen medio para pa
sar al paso de la California y a su prime
ra nacion que es la Quiquima. (13) 

Las precauciones anunciadas por Kino en el pasaje 

precedente se justificaron plenamente durante la entrada que hizo 

en 1•02 a la desembocadura del ria Colorado; en dicha entrada, no 

obstante que no pudo explorar la regi6n en la forma planeada de

biclo a la enfermedad de su acompañante, el padre Manuel í.onzález, 

logr6 importa11tes avances para establecer una vía terrestre para 

pasar a California, A su regreso a Dolores escribi6 una carta al 

P. Visitador Antonio Leal para informarle de Jos resultados de la 

entrada, cuyo fxito atribuye Kino a Ja existencia de ganado a lo 

largo de su recorrido, pues los pueblos indígenas que lo tenían a 

su c•rgo Jo hablan multiplicado sorprendentemente, por Jo que 

contaron con alimentos y monturas sin mayores problemas, (14) 

En 1703, pasada ya la efervescencia del descubrimicn 

to de que Baja California no era una isla, y cuando veía alejarse 

la posibilidad de volver a la' misiones peninsulares, se dedicó a 

señalar Ja importancia de la condición recientemente descubierta 

de California; su punto de vista respecto :il futuro de la regi6n 

adquiere importancia y sus esfuerzos por demostrar la relevancia 

de su hallazgo son frecuentes, 

Kino permanecía entonces en l• misi6n de Dolores, 

cuando un .religioso no identificado, pues Kino no da su nombre, 

escribi6 un informe al rey, ~n el que expresaba opiniones como la 

que sigue: 
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•. ~ V. Real ~·!agestaJ, .-\tl:1nt(· <le lo~ dos CÍL'

los, tiene la India Americana :i su:::,; Rc;il~.s Fit•:•, 
pidiendo el RcHl Amparo df \', Real ~lagrstn<!, y 
nr:l un gran cbscquio a nnt':tro Dios, con st·n ir
se de mand:1r se- forme, no Presidio, ~ino una Vi
lla en el caudaloso y l:lil\' p¡;blado :· muv f0Tt i l 
rio Color3do, auc en h1·0~e, co11 las minas v tic 
rras fértiles ~ comcrciv df China 11o<lrá se~ caü 
za dr un Virreinato. Una Vill:1, S:1c1·:l Real ~n-
gesta<l, no trae mas que un g~1sto en Sonor3. v 
en ln Pimeria ay muc~as en .:1 l ladas y muchos ga
nados que pueden fomentar la c>mpre,...1; el rio 
con los <lema~ cercanos. ves pobla<lo tlc i11<li0s 
lavorios y .1mi!!ables. y:i cst:i vistu, Ln Pimcri3, 
nueva conquista Je Ja Comp;1fiia <le Jcsus, n1c<lian
tc los aoostólicos travn\05 del incar1sablc Ano~
tólico \":irón E1~scbio Fn1i1cisco Kino, es el c:imi
no p.1ra la nueva Villa, y dich:1 PimL·li.L ... : . ..: .... 
rá el olmaccn y almáci.~!º Je las nuevas ¡ioblaso-
nes, t 15) 

Esto pror11est:i de form:¡ción <le un;_1 villa y un m.iL>vo 

vi rrcin;¡to 1.·11 Sonora prC'\'0CÓ ~~rnn 1·1.'\'Uelo; los Jt·tr:1ctore~~ de l\ino 

y <le la Comp;1ñía <le Jesús vieron en ésto un ~nma para atac:ir la 

cia n corto pla20, si influyó mucl1c µosteriormcntc, cua11do se 

acus6 a los jesuitas de pretender funtl•r un estado independiente 

de la coron~ espafiol~, semcj:1ntc al establecido en Parn~l1ny y mu

cho pes6 e11 la expulsión de los jesuitas en 17G7. 

Kino continuó con su acostumbrado dinamismo en su mi-

sión civilizadora; en enero <le 1704 fue <i Tuhutama para instnlnr 

al nuevo misionero, el P. Gcr6nimo Hinutuli. Previniendo la llega-

<la de &ste, Kino había dispuesto con anterioridad ... 

. . . nlifiar la casa y sembrar una buc11a milpn 
de tri~o, y pl:\ntar y sembrar una buena ~uerta 
con varios arbolitos de Castilla, narras, duras 
nos, granadas, higt1eras, perales, ~aracuates, f 
todo género de hortali:as ... (16) 
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Así, cu:..1ndo se jnsta16 el nuC\'1' misiJ::eroJ 1-::illó 

unn situación de priví leglo, rrnE solían encontrar los 11:i ·: iunt·l· .·.s 

que llegah3n 31 rei.:teor;,dn diriglJo por l'l misionC'ro de· Jlu!orc·::. 

El 24 de enero 3nunciaha el P. Kino al P. (~encral rir::.o (.on::it,·: 

rnviado 

.. ,15 c;1rgas de h;iritl3, y otra~ mc1111d~ncj;1~, 
\. ahora S.P c~tJn .1c1-uJ lflrenf<' mol i{~nd11 0tr¡1s 15 
~ue dentro Je mt1v pocos din~, Dlos meJi:111tL·, 
las conJ~1ciré ncrson.1lmcntr, con mas ·.ic 111l1 re 
se5 h:ic;t!l ,.¡ ma~ c!"rcan0 :1~JC'l'to d,-_. Cu.:1·¡1,;1:~, ·
adonde se procura h:1cf'r un íl!l('\'0 buen i1 1.1c-bJ.: . ..1c· 
Pimns ~uaymas 1 , •• Y esrc socorro de 30 car~;is 
<le harina Je trigo y de 100 rrscs c;1J~ afio nroc11 
rnré OUC' con 1:1 di\·ir!;l ·~rJci;t ·;dure :,)1:1.J 11ij vi·: 
Ja, y tamhicn hnrc- ;;ds ro~iblc>5 dili,t:1:n1.:i~1;:. (Jll(' 

quC'dc L·nt:üdado !1ara 5 imprt' c0;:10 tJíli] pcqueT!J fun 
<lación y socorro perpcruri, sciial.1n<lo p.irn t':'•: uña 
estancia de ,gnn:-ido nor ;1c:i, )' unn labor <lC' trigo, 
cte. (17) 

ljfornia en forma pcrrn,inentc er:-1 porque c·staba seguro <le poder cu~ 

plir con el lo, yn quc 11.1 producción a!lrícol,1 y g~inader:l de 1:1 Píme 

ría daba para eso y para m5s. Kino comcr~iaba activamente con los 

productos de st1s misiones; practicaba comfinmcntc el truec¡ue y 1 ¿1d! 

m5s, vcndfa ventajosamente el ganado y cerralcs en líls regiones v~ 

cinas, como ci \'3llC' del YJqui, E:·iJ. era un .. 1 .ictit·iJad con~:t.inte y 

Je si~nificaha hncei· ba~tantes viajes :1 trav~s de Sonora, como el 

que reali:ó en noYiemhrc de 17Qf:l ;-i1 Prt'!3ic!io de rrontt~ras para en~ 

trevistarse con el Genp1·nl Jaci11to d~ Fuens:!ld3fi~, Goh0r11ador de 

135 Armas y Capit~n Vit:tlicio de la Compafif:1 Volantr de ~nno1·n; ele 

dicha Pntrevista ~ino ohtuvo trueque de un cquivulcntc de 3300 pe-

sos en ropa y nvio prirn las misiones a cambio dC" bJst imentüs, hari-
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na, mmiz, caballos y mulos. Y escribe que lo agradeció profunda

mente al general Fuensaldafta, pues 

. todo me lo dio con mui buen afecto sin pe
d irmc ni un neso en plata que es lo que suelen 
querer y ~cdir en las <lemas tiendas de otros 
mercaderes .. , [18) 

Todo lo dicho anteriormente refleja nltidamente la i! 

portancia q11p alcanzó Kino en Ja vida económica de la Pimería Alta. 

Se justifica entonces la opinión de Fortino !barra de Anda, quien 

expresa que Kino ºtenía gran talento financiero y mucha c<:ipacidad 

de odministrador'' (191; adem1s, DRrega Jbarra de Anda, 

Con ganado compraba en las ciudades vestidos, 
medicinas, artefactos para los indios; ~on gana
do compraba ornomcntos, c5lic~s. copones, custo
dias, muebles de iglesia; con ganado compraba ma 
teríal para sus iglesias y casas¡ con ganado com 
praba la buena voluntad de los enemigos de los -
indios, troc5ndolos en amigos; con ganado, en fin, 
cnmprah;L la ¡~jsm~ voluntncl de los indios rehaci
os a la evangelización, . . , f20) 

Y, agregamos, no sólo con ga~a<lo, sino con una enorme 

variedad de productos agrlcolos, elaborados o en estado natural, 

osl fue como dinamizó Kino Ja vida económica de Sonora en los Bit! 

mos anos del siglo XVI! y primeras <l~l XVI!! ~que se mantuvo, y 

se mantiene hasta Ja actualidad; mfirito indiscutible del misionero 

que sentó las bases <le! dcsorrollo actual de Sonora. 

Sin embargo, hay una actividad económica que no es 

mcncionaJa con la importancia debida por Kino: la minería. Mucho 

se ha especulado al J"t'Sp.cct~ ;;ero no se ha llegado a aclarar la sJ: 

tuaci6n¡ cuando se dirigia la vez primeru • su misl6n da Dolores, 

en noviembre de 1686, Kino se detuvo en Gundalajara pnra asegurar 
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de las autoridades de Ja Audiencia de la .\'ueva Galicia la inmuni

dad de los indi~enJS a lo~ trabajos en las minas de la reRi6n en 

que iba :J niisionar.~i il dcsc11brió ~·a~imicntos min~r~lcs no lo di

vulg6 y mantuvo nsi alpjados a los cspefioles que se dedicaban a la 

explotación mineral; conocido es por todos la sltuaci6n que se 

pn:sentaba para los naturales de una re(;!ión mincr:J: la explotaci6n 

inicua que dic:maba.a lo población. 

El padre Kino mantuvo alejada esta amenaza de la 

f'i1neriíl pC'ro a su muerte SC' inició la explotación minera en algu

n:,s reqivncs y Jos oobladorC's n:sinticron las consecuencias. Fue

r• de la minerla, impulsó aquellas actividades susceptibles de 

ser practic~das en tn rc~i6n, como la pesca, la explotación fores

tal y, sobre todo, el comercio. En ello radica la parte fundamen

tal de la actividad econ6mica del padre Eusebio Francisco Kino 

en ~onora v Rnja f'JlifornjJ. 
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:'IOTAS 

l. Pueblos de v1slta: pueblos que, a.uedaban ba_io la responsabilidaJ 
de un misionero, quien tenla la obliBaci6n de visitarlos regu
larmente para inspeccionar la buena marcha de las labores reli
giosas, Eran de menor categoría que una misi6n y en la jurisdic 
ci6n de ~stas se incluian ct1atro o cinco pueblos dú visita. -

2. Eusebio Francisco Kino, Kino escribe a la Uugues•. Corto XIX, 
pp. 205-206. Al parecer se ret1ere a la actual isla de Espíri
tu S:into, 

3. /bid,, Carta XXII, p, 232. 

4. Eusebio rrancisco Kino. Las misiones de Sonora y Arizona. p.S.:i, 

5. Jbid .• p. 55. 

6. Ibíd,, p. 76. 

fbídem. 

8. lbíd .• p. 95. 

9. lbíd,. p. 99. 

10. fbid., p. 114. 

11, Jbíd,, p. 122. 

12. Eusebio Francisco Kin'" Correspondencia del P. Kino con Jos r.e
ncrales de la Comnafiia,.7, Cai·ta \IV, p. 64. 

13. lbíd., C,1Tta XVI, pp. 69-70 

14 1 Eusebio Pr:incisco Kino, L:is mjsjoncs de Sonor:i._.J::_~, p. 167. 

15. ~-, np. 22.0-221. 

J 6. !bid' • p. 2 31. 

1 7' Eusct> i o Frnnc i seo Kino. CorresEondenc ia del P. Kino con lo> r.e-
ncralPs de 1 a Comp:iñí.:i ... , Carla X\. 1 l l , pp:···g--..7 

18. Eusebio Franc i seo Kino. Las misiones de Sonora l'.· ..• p, 312. 

19. Forrino Jbnrro de Anda. El Padre Kino, misionero v •obernante. 
p. ló. 

20, lb!d .• p. 78. 

164, 



CAPITULO VI 

LA OBRA CARTOr.RAFJCi\ DE KlNO 

De la obra científica Jel padre Eusebio Francisco 

Kino, el aspecto cnrtogrlfico qui:S sea el que le di6 mayor pres

tigio. Registró sus numerosas cxp0<lici0ncs realiz~das a través <le 

la Pimerla, Bajn California y algunas partes de Europa, en multi

tud dP 1n3p~~ tra:ndo$ por El mismo y algunos de ~stos han ;1]c~n

zado celebridad debido o.l• trascendencia que tuvieron pora el e~ 

nocimiento geo~ r:i.f ico de las regiones represen tt1dns. Sus mnpns 

<lel p~~so por th~rra a California influyc1·on ut.t:..iblcmcntc e!! lii 

cartografia mundial de la época, a principios del siglo XVlll, 

pues en ellos quedó demostrada la condici6n de peninsula que tie

ne Baja California, yo que por espacio de dos siglos fue consider! 

da como una isla, la mis grande J~1 mundc, p0r los m5s connotados 

cart6grnfos europeos. 

Poseía Kino una preparación cientffica tal que le 

pcrmitia el acceso a conocimientos apropiados para realizar su 

obr3 cartográfica, Como se ha dicho, durante el l~pso que estuvo 

en Europa estudiando en diferentes universidades, obtuvo un amplio 

conocimiento de las matemáticas y de la cosmografía y sus maestros 

fueron algunos de los más destacados canógrafos y gcog1·áfos alemu 

ncs -Adamo Aigenler y Heinrich Scherer- quienes le enscfiaron las 
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m5s novcdos;1s t~cnicas cartogr5ficas conocid3s a mediados del si

glo XVI 1. 

L:i obr:1 carto¡.;r5fica J(·l P, ~ino funJamentalmcnte 

mapas? pero tamhién rc-nli:ó 3lguno~ planos. Los principales bió

grafos de Kino han desplegado una meritoria labor de bdsqueda de 

los mapas c1aliorados por el misionero y en sus respectjvos trnba

jus ofrcce11 un panoran1;1 casi completo de ello .. En el desarrollo 

Je este capítulo se hn tomado como guia la información proporcio-

11:,da ror llcrbcrt F. Boitüli :1· Ern0st .J. B1..1rru:~ 1 cnriq~iL·ci<la --·Qn ci

L1.s de los escritos del propio Kino aue cont it~nPn algunas referen 

cías a gus map.::is y planos. Igualmente, se hace énfa~is en los mé

todos cartogrfificos q11e utilizó ¡1Jrn calcul:1r lns posiciones geo

gr5ficas de los l11gares represcnt:1<los en los mapas. 

No se conocen en su totnlidod los mapos y planos 

que dclinc>ó, puesto que muchos ninpas quf' :1111rn..:ia Pn sus escritos 

nunca l1an sido locolizndos; por otra parte, se desconocen muchos 

escritos que, segGn la costumbre que tcnin11 el n1isionero de nolo

r~s, ~s ¡>r0b~blc que hJyan contenido t!n 1:1J~a Q plnno. Entonces, es 

imposible saber con exactitud cuántos mapas dibuj6; Burr11s hn idc~ 

tificodo 31 mopas, de los cuales 29 representan alguna parto del 

territorio mexicano actual (1) y ésto nos da pauta para llamar la 

atcnci6n sohrc el C3Si tot;1l de~cunocimiu1ito qu~ se tiene en ~16xi

co acerca de la obra de Ki:w. Es en Estados llnid0s donde se han 

realizado numerosos estudios sobre su actividad en Sonora y Arizo

na y es considerado en ~5t~ pnís co1ílo uno de los forjadores Jel ac

tual desarrollo económico del StJroestc nortea1nericano, jt1nto c0n 

el pad~e Junlpero Serra, 

166. 



Pasemos ahora a cnnumerar cuáles han sido los mapas 

y planos elaborados por el padre Kino, 

En 1678 trazó un mapa del viaje que hizo desde Géno

va a Sevilla, entre el 12 de junio y el 27 de julio del citado año, 

para embarcarse rumbo a Nueva Espafia. Lo envió al Colegio de Jngol! 

tadt : aparentemente permanece inédito y se desconoce su paradero. 

(2) 

En 1681 realizó la Delineación y dibujo de las cons

tel"ciones, que utilizó para ilustrar el tratado que escribió so

bre el cometa de dicho afio; envió un ejemplar manuscrito al P. 

Wolfgang Leinberer, quien habla sido su profesor de filosofia. Se 

dr;;conocP su par:i.dC'ro. f3) 

Otro mapa realizado en el mismo año de 1681 fue el 

titulado Mapa del noroeste de Nueva Esnaña, mostrando Nueva Vizca

ya, Sinnloa, Sonora v parte de Nuevo México, cuyo manuscrito orig! 

nal se halla en el Archivo Central de la Compañia de Jesús, en Ro

ma; según Bolton, fue hecho personalmente por Kino, aunque no estl 

firmado ni se consigna la fecha de su elaboraci6n. Se deduce que 

es anterior a la expedici6n a California, de 1683, porque registra 

pocos detalles de la región meridional de la pen[nsula, zona que 

precisamente toc6 Kino. De Ja porción continental que representa 

se destaca como límite septentrional la región de Cosari, el pobl~ 

do indígena en el que fundó la misión <le Dolores en 1687. Contiene 

dicho mapa una numeración del 1 al 54 que se supone estaba referida 

a las misiones de los jesuitas en Sonora. pero no se observa una 

clave para estos números sobrc el mapa. (4) 

El año de 1683 delineó Kino cinco mapas; del más im-
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portante de ellos, el original se c·nc11entra en el Archi\·o CcnL'ral 

de Indias fA.G.l.J en Sevilla, EspJfia y lleva la sig11ientc leyc11-

da y título: 

DelinC'Jcion de lj Sucva Provincia de S. Andres, 
del Puerto de la Paz, y dt· las Islas drcumveci
nas de lns Californias, o Carolin~~ 1 que Al Ex
cellentisimo Scftor D. Thon1ns A11to11io Lorenzo ~!3· 
nuel Hanrioue de Ja :erda Enríauc: Afan de Ribe
ra, Porto torrero y Clrdcnas, tonde de Paredes, 
~arquis de la Laguna, Cnmendodor de la Moraleja 
en la Orden y Cavall~ri• Je Alcdntnra, del Canse 
jo de SlJ ~lagesta<l, C5mnra y .Junta dr Gue1·ra ele -
Indias, su Virrey, Lu~~nr Teniente, 1;overn.iJorJ y 
Capit5n General de ln Xtieha Espnfia, y PrPsid~11tc 
de la Real Audi~ncia i Chan:el lerin del la, Dedi
ca y Cor1s3gra In Mission <l~ la Campa. de Jesfis 
de dichas Californias o Carolinas, en 21 de Jice, 
dia del Glorioso Apóstol de las Indias S. Thamos, 

de 168_,_ (5). 

Este ffiil!)a, señalado con e 1 mímerc. lti, rcpr0scnta 

gran parte del estado de Baja Ca 1 i fo rn i a Sur, desde Jos -~ .¡ g r:Hlos 

hasta los 28 de latitud, se~lrn cf! 1 cu tus de Kinri. Trii..:1 uv(' 1. bahía 

de La Paz y las islns que corresnonden al litoral oriental de di-

cha entidad. Puede observarse tambi6n una pequeña porción de la 

costa del Pacifico, al oeste, y l~ región de ln desembucadt1r3 del 

rio Yaqui; tibica el Real de Nuestro Sefiora de Guadalupe, o sen, 

la poblaci6n fundada por Kino y ~tondo en lo que ahora es la ciu

dad de La Pa:, y el Real de San Bruno y señala el emplu•amicnto de 

los puchlos indígenas q11e conoci6 en esa ocasi6n. A Raja Califor-

nia le da el nombre de "Californias" o Carolinas", que se da tnm· 

bi!n por cxtensi6n a todo el golfo. El mapa llegó o poder del rey 

el 26 do mar:o de 1685 y éste lo envió al virrey. 

Otro de los trabajos hechos en el año Je 1683 fue el 

plano llamado Descrintion de la Fortificacion v Real Jo San Bruno 
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de Californias, que al igual que el anterior fuP enviado ul monarca 

espnfiol por ~l virrey en ln misma fecha; actt1nlmente, el original 

manuscrito se halla en el A. G. l. (ó) :e debió ser tra:ado en Ja se

gunda mitad del citado ano, una vez que se hah[a estahlcci<lo en 

San Bruno la ~xpedición encabe:ada por el almirante AtonJo y Anti-

1 lón. 

Dibujó también un mapa de la región de La Pa:, pues 

asl lo anuncia a la Duquesa de Aveiro en una carta que le escribió 

el 12 de agosto d6 1683 .. Dicha carta, escrita cuando se preparaba 

la expedición de Atondo pera regresar a California, desde la c0•

ta d~ Si na lo~ recoge la idea que se habla formado Kino acorcR de 

oue Bnja California era una isla; en una parte de la curta expre

sa Kino: "Va aqui un peoueño mapa de una parte de la California, 

del Puerto de La Paz, real de Guadalupe y de sus confines ... " (7). 

Sin embargo, se desconoce el paradero de estJ mnp3, Je! cual se s~ 

pone hizo Kino dos copias, una que envi6 al P. Francisco de Ca•tro 

y otra a su maestro, el P. Heinrich Scherer. (8) 

El ano de 1684, segGn Ernest J. Burrus, hi:o Kino 

otros mapas, que al igual que los tres arriba citados, se hallan 

perdidos; estos mapas probablemente reeistran la región de San Br~ 

no, pues habían sido tres ejemplares, uno que le envío nl Padre 

Provincial de la Compania de Je~ts en Nueva Espafia, otro ul P. 

Visitador, probablemente al de las misiones de Sonora y Sinaloa y 

el tercero a la Duquesa de Aveiro y, como y3 se mencionó, se 11a 

perdido todo indicio de ellos, (9) 

La expedición que realizó Kino en compañfa del al~i

rantc Atondo desde _San Bruno hasta la costa occidental de Califor-
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nia, entre diciembre do 168~ y enero de 1685, fue registrada car-

togr5ficamente en el mnr• titulado: 

Delineato Nova et Vera Partis Australis ~ovi Ne
xici, cum Australi Porte Insulae Californiae Sac 
culo Priori ab ffispanis Detectae. (JO) 

lste mapa lo envi6 al P. Scber<'r, quien Jo imprimió 

en 1703 en su Geographia lliernrchica. Al parecer hi:o otro ejemplar 

de est<' mapa que dedicó al P. Leinbcrer, pero se halla perdido 

( i 1 J. Bol ton incluye como otro mapa de l\lno el que tra:ó a raíz 

del l'iaje que hho en 1685 a la costa de Sonora en compañía del 

CapitSn Bias de Guzm5n, a causa de la salida definitiva de Califa~ 

nia debido a las difíciles condiciones en que vivlan Jos miembros 

de la cxpedil.'.ión del :iJmirante .. \tondo. Durontc este \'i;..1je 1 en el 

que buscaba Kino una rcgl6n donde proveerse de víveres para evitar 

el abandono ue California, fue descubierta la B<1hf:i Kino y se le

vantó el mapa de la regi6n y se redactó tombi6n un diario del via

je, Jos que no son firmados por el misio~ero sino por el capitán 

Guzmfin; sin c1nbargo 1 es c\·identc que en la de1i11enci6n del m~p;1 

la intervención de Kino fue determinante. El original se halla en 

la Biblioteca ~aciana] de Lima, Pera, y lleva el siguiente título: 

Descrlnción de la nueva situación del Golfo de 
Colifo~nia que hizo el Capitdn non Blos de Guz
mán en su descubrimiento. 1685. (12) 

Luego de un l<trgo part'ntesie de die;. aiios durante 

Jos cuales, aparentemente, no rcaliz6 el padre Kino ningOn trabajo 

cartogrfifito, en lb9b de1i11ró el prjiner mapn que, por dlversos mo· 

tivos tuvo tr.1scendenci:1 en l:uropa y que marca el inicio ck la 

obra cartogr5fica mAs significativa de Kino, que le valió ser con

siderado como un eminente cartógrafo en Jos circulas clcntfficos 
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europeos de ln épocn. El mapn l le\'n el título de 

Teatro de lo• Trabajos Apostólicos de la Compa
ñía de JcsC1s en Ja America Septentrional, 1696. 

El original se halla depositado en el ~rchivo Gene

ral Je la Comoañla de JesBs y lo dibujó Kino para ilustrar su li

bro sobre el martirio del P. Francisco J•vier Sncta en el nfio de 

1695, nunque Jos r6tulos fueron hechos en 1l196 (13). El mapn fue 

cndado por el virrey .José Sarmiento r Vnllndares, Duque de Esca-

lona, a ~'~ Rcgis 1 corno una do11aci6n a la Rc31 Academia de Pnrls 

y ;11 ga6grafo Cl:iu<le Delislc; sin embargo, el map~ llegó 3 manos 

de Xico15s de ~cr 1 gc6grafo del rey de Francin 1 quien reconociendo 

de inmc<liatlJ la importancia y la cnli<lad del trabajo del misif1 nc1·0 1 

lo publicó como suvo. ( l"J 

Ln primern ocasión que ~ico15s de Fer publicó este 

inapa fue en 1705 }" lo incluyó en su ol1ra L'AtlJs CurJeux, au Le 

Monde Représenté dans des Cartcs Gené·r.:ilé·s ~t ;'articuliL~re!i.JU 

Ciel et de la Tlrr~ ... , imp~esa en la ciudad de Parls. La leyenda 

explicativa que contiene el mana dire lo siguiente: "Cctte Carte 

do Californie et <lu ~ouvcau ~exique est tivfie de cellc qui a etl 

cnYoy~c par un grand d' Esongnc 11our etre comrnuniqu&e a Mrs de 

seigneur ll' Dauphjn, Avec priví lcgc Ju Hoy, 1705". 

La se~unda versión dpl mapa publicada por de Fer 

fue hecha en 1720 :· llevó el siguiente titulo: La Californio ou 

Nouvelle Carolina, Teatro de los Trabajos Apost6licos de Ja Compa. 

e Jcsus en la America Scpte. Uress!e sur celle que le Viccrov de 

la ~ouvellc Spagnc envova il v a peu <l'Arncss a Mrs, de l'acadc-
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mie des Sciences. P;ir :-:. de Fer, Geograplw de "' '!a·iest6 Coto-

ligue. Paris, 1720, La escala gráfica de este mapa es de 1110 le

guas cast0llanas; l:ititud norte entre- 19:: -tS grado:=;'! 1ongituJ 

de 234 a 27? grados ni este del mcrldiono de origen, grubndo, 

44.7 por 65 cm (IS). En esta edición se incluyl:l uno relación de 

las entradas de los españoles a California que redactó Kino pura 

su mapa original; en lo versil:ln de Fer de 1705 fue excluida)' en 

ésta de 1720 si fue publicada, aunque traducida nl francés. 

En 1697 Kino rcoliz6 orr0 mapa, bastante parecido nl 

anterior, qur incluyó en la bic2rJfÍ:l aue escribió del pridre S:1cta; 

dicho mapa SP titula: 

~l;trt i rio del Padr0 Sat:·t;1, ~!:1p~1 de l.:i. Pimrría Al .. 

tn y Norte de Sonora, 

1697. 

Este mapa contiene informaci6n ya proporcio11ada an

teriormente en Trabajos Anost6licos ... , con la diferencia de que 

aqui incluye sohre el mnpa ••cenas de In muerte del P. Saeta. Kino 

envió este m.1pa .11 P. Tirso González, General de la Compañía de Jc

sGs, junto con unn cnrta fechada en Dolores el tres de junio de 

1697, por lo que el original se halla en el Archivo General de In 

Compañía, en Roma, Italia (16). Es el primer mapa que se conoce 

quca hi:o sobre Sonora .y en él pueden vers-e lo~ río5 mñs importan" 

tes de la Pimería, como el Cc>lorado, al que denomina Río Grande 

del Coral¡ representa tnmbi~n ril Giln, o Hila, el San Ignacio y la 

parte alta del Sonoro y del Yaqui. 

Registra un gran ndn1Pro de localidades y ubica los 
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pueblos indlgcnas mis importantes. Es notable el hccbc de que di

buja el golfo de California corno un canal de anchura uniforme. 

lo que indica que al tiempo de su c·lab::.1r::ición, Kino pcnsJba c¡tH" 

California era una isl:i (mapa 17). 

El siguiPntc mapa que tra:6 Kino es el m5s fumoso 

de todos, pues en él plasrn6 su rnfis trascendental descubrimiento: 

el paso por tierra a California y que Esta es una península y no 

una isla. El mapa fue titulado Paso por tierra a Californi.~ y se 

hicjcron varias impresiones de 61; recoge todos los dcscubrimien-

tos hechos desde 1698 hasta 1702. [n ciprta forma, este mapa re

presenta 1" contir.uaci6n del de 16% Trabaios Anost6_l__i_c:_<:>~tl<:. la 

Comnañía de Jesús. (17) 

El prototipo del mona fue Jelineado por Kino en Do

lores y en él representó, fundamentalmente, Jos descubrimientos 

hechos desde e-1 cerro Je ~·anr~t Clar;1 ~· !;i tfr:~embucaJur:~ d·~·1 rfc:. 

Colorado. Hizo e1 misionero varias copi3S: C"Tl uno anota de "169_8 

a 1701 11
, en tanto que en otro aparece 11 1702 11 y fue dibujado luego 

de la dltimo entrado que hizo con el P. Salvatierra. Entre las 

versiones de este mapa estln las siguientes: 

J, Paso por tierra o la Californi3 y sus confinantes nuevas nocla 

nes ,. nueras missiones de la Comnaüia de IHS en lo América Sen-

tentrional, descubierto, anadido V demarcado por el P. Eusebio 

Francisco Kino, jesuita, desde el nílo de 1698 asta el de 1701. 

(IS). Mapa número 18. 

2, Passage par terre o la Californe Occouvcrt par le Rcv. Pcre Eu

sebe Francois Kino Jesuite depuis 1698 iusgua 1701 au I'on voit 

encare les ~ouvellrs Missions des P~ de la Compagnie de Jcsus. 

Anareció en la obro titulada Memoires pour l'historie des 
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Sciences c~t des BC'~ux :\rt:.:_, París. 1705. El mismo año aparcci6 

otra i1npresión en !.e Gobicn, Letrcs Edifiantes et Curieuses, de V. 

Otra edición de este mapa de 17Q5, grabado por lnse-

lin, se co11scrvn en Thc New York Public Librnry, Su escala gráfica 

es Je 20 leguas y la num&rica d~ 1:5 000 000; •barco latitudes en 

trt· 25º15' y 35°05' norte y no indica la longitud, (19) 

3, !'~1~_por tierra 5 la California y sus Confinantes Nuevas Sado 

ne~ v Nuevas Missiones de la Compañia de Jesús en la ,\merica 

~t·ptentriona}~· Fue impreso en Leipzig y llamburgo en 1707; 

lo hizo Kino a su regreso de la entradu que efectuó con el P. 

Salvatierra •n marzo de 1701, cuando suhieron al cerro de Santa 

Clura y lo envió al P, '~reo Antonio Koppus. El original de es

ta versión está doblado y en el reverso ti•n• una inscripciGn 

oue dice: Eusebius Franciscus Kinus, S, J., dedicado afectuosa-

mente n el reverendo Padre Harcos Antonius Kanpus, S. J. rec-

tor del Colegio de M&tapc, patron y benefactor de estas nuevas 

regiones y misiones", 

Kappus remitió este mapa a un jesuita residente en Aus-

tria junto con una carta fcchadu en ~láLupe t..'l ocho <lt! ju11io <lt: 

1701 y de ahl que se haya publicado en 1707 en Alemania, en la 

obra Nova Littcrarin Gcrmaniae Aliorumquc Europae Anni MDCCV!l. 

Collecta Hamburgi. LinsiaP et Francofurtc aoud Cristianum Lie-

4. A oassage bv Lund to California Ulscovcrcd bv the Rev. Father 

Eusebius Francis Kino, .Jesuita, bctwcen vears 1ó98 and 1701. 

Fue pubhcado en Philosophical Transactions for the Months of 

November and Decemhcr, 1708, No, 318, en Londres. Los top6ni-
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mos que induyc esta versión del m¡tpa de Kino fueron rotulados 

algunos en espaftol y otros en franc6s, ingles o en lenguas abo 

ri~encs. 

S. Tabula Californl•e Anno 1702, Ex autoptlc• obscrvatione deli

i:ic·ala á R,P, Chino e S, I. or Vi.a Terrcstris in Ca\iforniam 

~'2..c:I_ta et detecta Per R. Patrcm EusC>hium Fran Chino e S. l. 

Gcrma11um, A<lnotatis novis ~lissionibus ejl1sdcn sactis nb Anno 

1~~?S- a11Li .\nnu~~· Fue impreso por StO'cklein en ~:eue ~~ 

~E~-~·}_I__,_ t:>n Augsburg y (;erra t: 1 en 17 26. Este mapa fue f'nviado 

por Kino al P, Tirso Cionz.ález, General de lo~ jesuitas, el 2 

de febrero de 1702, 

6. Paso por Tierra a la California y sus confinantes Nuevas nacio

nes y Misiones nuevas de la Compañía de JJIS en la America Sep

tentrl onal. Descubierto, andado v demarcndo por el Padre Euscc 

bio Fr:rncisco Kino, ,Jes11i ta, desde el afio Ó<' 1698 hasta el de 

.!.Z..Ql. El original se localiza en el Archivo General de Indias 

y, dice Rolton, por unn fecha ~ue aparece en el mapa se deduce 

que posteriormente se hizo una copia del original de Kina, pro

bablemente a mediados <lol siglo XVIII, 

Este mapa. que fue el mis importante que traz6 el 

misionero, contien• la si~uicnte información: la parte norte del 

golfo de California, con la desembocadura del Colorado y una pcqu~ 

ña porción del ~ar del Sur u Uc~ano Pac(fico, Incluye 20 topónimos 

referidos a accidentes litorales (mares, bahias, puertos e islas), 

ocho correspondientes a rios, doce a accidentes oragr~ficos, 116 

localidades ubicadas en lo que ahora son territorios de México Y 

Estados Unidos y catorce nombres de naciones indlgenas habitantes 
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de la región, 

Hasta aqul los mapas estudiados por Rolton. Por su 

parte, Ernest J, Burrus dice que en 170? Kino traz6 dos mapas del 

paso por t icrr.1; uno de e 1 los habría sido el llamado Tabula C.ili-------
fornía e Anno 1702 ••• y el otro lo remitió .1 l Visitador <l• l:ts l:JÍ-

sioncs de l3 Pimería, el P. Antonio Leal; de este m.:ipa se descono· 

ce su par.ldero. (20) 

Las numerosas ediciones que se hicieron de los distin 

tos mapas de KJno sobre el tema del paso por tierro a California 

y a la cu11fi1·mación d~ que ésta es pcntnsul~, ~on la mc•jor prucha 

de 1a trasccn-lcncia que p.:Ira el mundo ci~ntífico de· la É'pocn tU\'O 

el descuhrimicrito del misionero, nuc~ hast~ enton:es se tenin la 

crcl'ncía dl' que la ya legcudarin tierra cnliforninna C>ra una isla, 

adn cuando desde 1511 existla un convincente y bien dPlineado mn

pa que la representaba como una península (vdase mapa ~J. 

La historia del surgimiento <le este error es intcre

s•nte y, ademls, conocerla nos permite identificar a aquellos cur2 

pcos flUe fueron los primeros en cruz3r tierras que posteriormente 

fueron escenario de las andan:as del Padre Kir.o. (2 l) 

Sin embargo, dicho mapa, trazado por Domingo del Cas-

tillo, no fue conocido o simplemente fue ignorado y California si

guió siendo considerad:i como isla. :-lumerosos fueron los factores 

que fortalecieron esta creencia. Después de 15~1 casi tod:is las 

refer~ncias la pintaban como isla, Vnrios navegantes que transitJ

ron por el golfo y por la costa occidental de la penfnsula estaban 

completamente convencidos de que el ~ol fo era un brazo de mnr que 

sr prolongaba hacia el nortP hasta comunirnrsc con el Ocfano Paci-
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fico e, incluso, había quiPn afirmaba que existía un cannl m5s 

al norte que llevaba directamente h3sta el Oc6ano Atlántico, Uno 

de ellos fue el religioso carmel ita descalzo fra~· .-\ntonio de la 

Ascención, quien llevuba el cargo de cosmógrafo en la oxp•dici6n 

. que hizo Sebastián Vizcaíno en 1603; la relación que hioo del vi~ 

je, que redactó hasta 1620, se refiere a California en los si-

guientes términos; 

Tiene toda la forma y t-edtura de un estucho, 
ancho por la cabeza y angosto por la punta; •S 
la que comunmente llamamos de la California, y 
de ali!, va ensanchando hasta el cabo ~cndocino, 
que diremos ser la cabeza y ancho de il. Tendri 
por esta parte la tierra de ancho hasta la otra 
mar, á donde viene á corresponder el mar medite
rr5neo de la California, y se junta con la mar 
que rcde3 y cerca el cabo )lendocino, cien leguas 
poco más ó menos. Por esta parte, tiene este rei 
no 5 la parte del ~arte el reino de Ani5n; y po~ 
la de Levante la tierra que se contin6a con el 
reino de Quivira; y por entre estos dos reinos 
pasa el estrecho de Anián, que pasa a la mar del 
Norte, hnhiendo hecho junto •l mar Oceano, que 
rodea el Cabo Mendocino, y el Mediterráneo de la 
California, que ambos 5 dos veces se vienen 5 
juntar fi la entrada deste estrecho que di~o de A 
nian ... De latitud 6 de ancho, tiene deide el
Tropico de Cancro, que es la punta de la Califor
nia, llamado el cabo de San Lúcas, que está deba 
jo del, hasta altura de cincuenta grados, que dT 
je es donde se viene á juntar los dos mares que
ccrcan este reino en redondo; de que se ve claro, 
como este reino de la California es tierra sepa
rada y distinta de las tierras del Nuevo Mljico, 
r de la del reino de Qulvira, que con ¡;¡ >e con
tin6a, aunque hay larga distancia y mucha tierra 
entre el un reino y otro. El mar que hay entre 
estos dos reinos, que es el que llamo mediterrá
neo dc la California, por estar entre tierras 
un grandes y estendidas, tendrá de ancho cin
cuenta legl1as, v enmedio de 61 hav mtichas islas, 
pequcftas ~nas y' otras mayores, ~u~ no sa1Jr6 de
cir si están pobladas o no ... (lZ) 

Estas descripciones que se hicieron de California 

afirm~iron cada vez mds que era una isla, creencia que se afianz6 
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ct1ando algunos rer1ombrados navegantes ing1escs )' holandeses sos-

tcnl3n en Europa que ellos hahfan nave~ado por todo el contorno 

de lc'.1 "isl:t". Si11 cmbJrr..o. :i.l~11nos cartógrnfos ln consi<lcrab.an 

como península. Kino conoci6 en Europa algunos mapas que ponlan 

a Californin como r:e.1lmcntc es y llegó a América con la convic-

ción de que aquello era verdadero, pero una vez aqul, halló que 

Ja opinión generalizada era Jo contrario. Esta situación contra

dictocia la explica Kino, segOn sus propias palabras, como sigue: 

Al~unos de los Cosmógrafos antiguos, aunque 
con algunas imperfecciones, pintavan la Califor
nia hecha Penisla o Ystmo, pero desde que el Pi
rata y Piloto Ingles Francisco Draque, navegó por 
estos mares y en su Baya de San Bernavé, cerca 
del cabo de San Lucas de la California robó el na 
vio de China o Galeon de Filipinas, llamado Santi 
Ana; viendo entonces las muchas corrientes del 
brazo de mar de la California, discurrió y divul 
g6 por cosa cierta que este Seno y Mar Calif6rnT
co tenia comunicacion con la mar del Norte, y que 
con cssa mar de Jn California, se apartava del to 
do desta tierra firme ¡te l~ \'ul~va Esp;i~a, y ln -
pintó cercada de mares y Isla (que huviera sido 
la nwyor del mundo) y dibujó, pero tambien sinies 
tramente, los rios.del Corál y del Tizon, y de Añ 
guchi o de Buena Guia, que salen y desembocan en
dichn mar de la California Pn 33 y 34 y 35 grados 
de altura, siendo ·assi que segun con toda certi
dumbre con varias entradas hemos descubierto no 
sube este Seno Calif6rnico hasta 32 grados, y con 
esto dicho Draque de huelta a sus tierras engañ6 
a toda Europa, y casi todos los Cosmógrafos y 
Ge6grafos de Italia, Alemania y Francia, pinta
ron ln California isla. (Z3) 

FuP lsta. entonces, Ja raz6n de que se considerara 

isla a California; como qu0da dicho, Kino encontró en la ciudad de 

México mapas que s0ñalaban ;1r.1bas corrientes. Cuando fue designado 

para ir en la expedición del almirante Atondo, en 1683 Kino, tomó 

algunos mapas del PaJ.1cio de ~léxico para estudiarlos en el Cole-

gin de San Pedro y San Pablo, residencia de los jesuitas; a la 
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sa:ón, la custodia de dichos m~pas correspondfa a don Carlos de 

SigÜen:a y Gón¡?ora, con quien Kino habia entablado una famosa 

dL•puto sobre- l;i apnrici6n d~l cometa dC' lhSl. Sigüen:a se quej!!_ 

ba de que habla prestado los mapas a Eino y que 6ste nunca los de 

volvió, rPcuperjndolos cuando Kino SP habfa marchado a California 

bastante maltratados. 

Kino Ileg6 a California con la creencia de que era 

una isla¡ la idea generalizada que en ~ueva Espafta se tenía hizo 

v'"ior su opinión inicial, pero no estaba convencido de ello y 

•~ c0metido como cosm6grofo de la expedición llevaba impllcira 

In labor de indagar la verdad sobre el asunto. Las ya r<'latadas 

vicisitudes q11<' \·ivió 13 cxpedici6n le impidir-ro11 rC'ali:ar sus 

investigaciones r el brusco Jescnlacc·tle ~sta post~rgaron por 

diez afios la bdsqueda de Ja verdad ac!'rca de In real condición 

de Califcrnb. 

Una vez que se ndapt6 al ambiente de la Pimerla y 

a!can~ados los territorios del noroeste de Sonora y el litoral 

septentrional del golfo, s<' persuadió de que la legendaria isla 

era en realidad una pen[nsula, para benepl&cito del misionero, 

que vera este descubrimiento como una tabla de salvación para 

las misiones df'l p.1dr~ Sn!Y:-!ticrra. 

El halla~go del paso por tierra, logrado con bas<' en 

los amplios conocimientos gcog1·5ficos que posein Kino, constitt1in 

un descubi"imiento de enorme ~rt'lscem!l·:--.'.:ía pura la vidtt de la Colo~ 

nia. ~ientras no ·tuvo Ja s0 •. 1<iJad Je que California es una pen[n 

sula, l~ dibuj6 como isla; argumenta esta situaci6n en form;1 mlsy 

interesante y los factor!'s que seftala son ·las mismos que hicieron 
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nensar a muchos aue el golfo se continuaba ncr el norte hasta u

nirse al océano y que al final hicieron qur él también pensara 

que se trataba de una isla. De las ra!ones que tu~o para Pllo es

cribe !Cina: 

l, porque cuando lei la Relación del Adelantado 
del Nuevo ~léxico, !Jon Juan de OP.a te, que salien 
do de la \'i l la de Santa Fe del Nuevo Héxico y -
caminando como 100 leguas al Poniente, lleg6 a 
los )loquis. y según la relación dice hasta el 
mar, y esto era en altura de 37 grados, !l. Por 
que otras relaciones de otros decian lo propio. 
Ir I. Porque otros cmchos '.llapas y los mas princi 
pales Cosmógrafos modernos de Alemania, Flandes, 
Italia, Fr3ncia, etc. decian lo mismo, y que la 
California era Isla, •.• IV. Porque las muchas 
corrientes de Norte a Sur que experimenté en 
las nn\'egacioncs que hi:e en el hrarn de la Ca-
1 i fornia, er.1.n tan continuadas y a veces, tan 
vehementes, que parccia se comunicaba esta mar 
con la del Norte, r ne incliné a que la Cal ifor 
nia era Isla, y por tal la di.bujé en algunos de 
mis mapas. 

re ro aor:i. ya ~~.;:¡ci.as :1 s.u ni\·ina \!a~e~tad, 
con variast ~en particular con tres entradas de 
150, de 17() y de 200 le!!uas oue de aqui de Nues
tra Seffora de los Dolores al Nortucste he hecho 
y he descubierto con toda individualidad, certi
dumbre y evidencia con la ahuja de marcar y as
trolabio en la •ano. oue la California no es is
la, sino Penisla o Ist•o. y que en 32 grados de 
altura ay passo por tierra a dicha California, 
y solo hasta alla cerca llega el remate de la 
mar de la California, dese•bocando en dicho rema 
te los muy caudalosos rios •.• (24) 

Con toda senci llei: explica l<ino su descubrimiento, 

apoyado en su posición geográfica de los puntos principales de la re 

gión. El constante uso del astrolabio y la aguja de marear le pcrm!_ 

tió hacer lecturas bastante precisas para su tiempo. l.a exactitud 

y lo novedoso de ~us mapas causaron revurlo en Europa y en )léxico. 

A partir de 1701-17~2 recibe correspondencia en don

de le felicitan por sus Jescubrim.ient:os y pidiéndole, a la ve:, que 
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amplinra sus f'xploracíonC>:::. infrnrne:=- ~· n~ir~is. Por el año cir 1-u1 

s 1gu1 c·n '·e·: 

En c11:1nto a h<'f1ir \·. PP\'. :1 ~ll>:dco :1 ira1n·)mir 
lC'.s manas V. P(.•\" ,trá f:llt:1 en r•s:-i rimPri.:i \' 
nuc·v<l cfri:-:-tian<l~i;~ ,,. ·.1tc•· .. :U!r•c·na ientilicb.<l v l'P 
1~1.:lonc.:; \' !11.:i.:-1:1:. lr>. mcr. ~ ...:ons1.•uÍ1(·nci:1 \'t~mo3 
f!Ut· lo:: ir11nr1m0n ('!l Yr:in,·ia. Ve;i' V. Hev. si nw
n:1 dt: rin~ ..:0:1:..l'·o· .. wnci.i \' 110\·ec.b<l, acomp¡1h,1da <l1.· 
nlcttnJ relacion brl·ve ~c11 la~ rnzones v dilixen 
sias c()nouP sl- ,1pdu~t·· .SL·r las Californla:-; solo-
11rni11~11l;1r novPra rnn~ la ct1riosldn<l dr 10~ im
n;1'50n·5 dU ff:l!1Ci3 1 ¡11C'Pf t•l !'](11):\ (' j¡n»ri;;iir 
L: TC'lacion C'SC'rita, t·sto (' ;-;:J\"id0 como Pl P. 
~cctor Ju:ln ch> Hurta~um lL' !lide a\'. RPr. eso:: 
Tflap·¡~ p:1r:l rp.iv $t' ir;-:ri1;i;111 Prl FranCÍ.1 dr· <londf' 
n1tlC'n c~~tu \. notisi:i_~ cfr. \ue\';i~ Cú1:¡0i:·r~ioncs v 
t icrras p:ir~ d:nlo todo ;¡ L1 t'SL1rnr~1. r ~5) . 

ron rn lo~ mnpns de Ki110 ~· ~0 hl:icran ~dicion0s dr fst~s varils 

\"('Cf·S. En l":'fl:, el r. Ft·rn.l!~Lio H:i~>('fCi1, misiOIH"1'0 ('11 In Pimerín, 

h•ngua fran.:0sn. en J.onde ~e publicaba el mapa del pn:;o portie-

rra (~6). Pocn a pocn fui: rt•conocido el dpscubrimiento y Kíno co-

me11?ó a ~i:r c011sider.1do com(1 11n ~ninente c~1·tóerafo. o cos1nóg1·a-

fo., cornos~ clrci:1 cntoncP~; la confirm3ci6n <le que Cnlifor11ia 

es prnins11la ~:Jr1:edi6 ln ra:6n ~1 ~1n11cllo~ cartoer5fo~ qur antes 

que 61 así la h:1hl:1n co::cvhido. El 1- jp Jiciernr.re- de 1-06 rl P. 

~·k"lch0r Rartiroino le llicP que 

Jlp h:-t1 l:1<lo un map~l. unibrrsal qur pcn(' 13 c~ll if0r 
nia tit..'rra firric s~-o i;npri:;:ic -c·n. P.o:n3 f'l 1fl0 1607 
el nutor e~ ..\rnodo de ..\rnnldi fl3mengo acn lo v~ 
r:I \·. RC'v. cniC' lo r ccmpuf->St•.' c0n nuevn~ pi1T'lC'1Ps, 
lo tenia corl mis libro~ (>O una pt'taca. t27! 

dora. C'\":lngrli:ador:1 y c:1rt0gr:ífic;i dL-::.1 P. t..:ino er:.i cae; i 11níln:ime. 

181. 



Sus su:11. .. riorc~ Ic felicitan y pi<lC'n mayores detalles, Le solici

ta11 a<lcm5s la c011fE·cci611 d0 nuevos mapas, ca<la ve: más complejos; 

lo misnu h.:::l11 ;:itr::~ :iut'_iri-.;:iJr·;:; ci\·iles y mllit~irC-5, Esta pudo 

SPr 13 m0jor cc~ccl1l de los tr:1b,1jos de Kino. Y 61 pnrecia estar 

sat isft~cho. 

Dc-5nul::S del mJpa del na~o por tit·rra, l\ino hi:o 

otro~. En febrero <l~ 1703 el l', Provincial dr ln Nuev¡1 Espnfin, 

1:r~11cisco de ~rtcn~a, solicitó a Kino, por intermedio Jel Visita

LiGr .\!1t0nio L~;1l. t1n M~pa auc rc~istrasc tod~s lns m1~io11~s exis

t0ntc·~ et! }¡1 \'is ita, con todo~ los ·pueblo~ y ~l nóml·1·0 ti~ halilta~ 

t~~ en cn<la uno Je ellos (2~). So sr tien~ la cr1·t~::1 dt• ~\1c haya 

rt>;:1li::.1d:J el mnria so1icit.1<lo. prrci tiPmpo tle$pué-~. ti1c,· i\i110, rc

cihió una carta <lc·l P. lc.il t..'n que ll' agrad1·1.·c· el Pnt·io Je un ma

pa qu .. ~ " ... c:~t.1 muy ~lndo por ser dP la5 '1ic1one~ antiguas y nue

v~1·-:: tk~tíl \"i~ita \' dt· c1·1¡f,.\rni.1: ... ·•. i~~,, 

Por su pnrte, hurrus afirm<1 n11e <'Il 1703 l\ino envió 

al P. Pro\·incial .:\i:1\no:-:.io Odón un mapn, di;:-1 cu.i1 SC' dC'sconocC' su 

pnraí.kro, y t1up en l-:tl-1 rt·~1i~ó ctwtro ma!1<•:'.-, uno <lP los ¡;ualcs 

fue flC'Llido r>or el P. Pro,·incinl, otro quf' pen:.::.aha publicar en ~lé

xico~· <lns p:.ira un tr.1taJo de P.ajn CnlifornLi, uno 1..le los i::tiales 

c•nvió nl rt>~· Je r:~1¡af1 a (f.Pli?t' \') y otro al r:cnerJi <ll· l . .:.:; .1c~ui

ta~ (31J). r:~ nrob;ihlr <~uc el nrimcr m3p:i. cit,¡ido por Hurru.s sc·a el 

quC' t•:.tá l'efcri<lo L'n (•1 p(!rraro antPrior; los 0.ue hi:o pnrn sus 

trat~dos sobre Raja Cnlifo1-11in Jos h~hia anunciado al P. Tirso Gon 

z:íl(': c·n cart:1 de dos Je fC'bn·ro dP ¡-02, f~·chada t>íl la misi-J¡¡ Je 

!lolore>. (31"! 

A fittPS d~ \?OS el c:1pitdn ~iguel de ·rorices y Cano 
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lr pidió un mapa dt· l:J Piff,erí~1 1 rcro ignor:1mos si lo trazó; en 

1-06 hi :o llíl8 en t•l que representó lo is la Angc-1 Je lo Guarda e 

hi:o otro <lL· los 1.-\.::scuh:·ir::it·ntc,.c; qut• rcali:é :...~on <'l P. ~!anuc1 dr 

Ja Ovueb ''" t'l Jdt:i Jel río Colorado y n·.~istró la isla que se 

forma en la de>c'mP0c:1dura, a la que llantó d" la Pre~t'ntación.(32) 

T;1r;;hién <n l-íJti, en .JUllo, ful' C'nter;Jdo Kino de que 

L~xistín ]a püsibilida<l de que c•n\'iaran m.ís padres <J la Pimería, 

ri1·r lo nue se lf' sol icit;:ihJ un informe aceren di? l:is misiones fun

,_;Jcl:1:- ~· dt 1 lo~ 1np.irfs cr: lD!; que podrían fundarse otras. Kino r~ 

d.1~tó ~l informe com~l~mC'nt511dolo can tJn ma~a ,. lo envió al \risi

tnctor dP 1~ Pi~~ria, rttir para ~11tunces era f'l P. Francisco )taria 

Píccolo, En di(ho mar;i rrrrC':o;<'nt6 los n1.10vf' flll<'hlos qu(' tf'nfan p~ 

drc.~ ~· los 15 que no lo tcnfan. (33) 

En 1708 trnz6 otro m~pa, junto con lJn trat:1do acerca 

dt.,. ):1 penin~11]nrid:id Jí' (~:liforni;1, dC>SLOnociéndo;.;;c e} parntlero 

de este mapn (3~1. Cuundo terminó de escribir Fovores Celestiales, 

en 1710, hizo el m"r• m5s completo de todos. En 61 represent6 la 

penln:-:111:1 californiana, lns islas de San \'icentC>, S.Jnt;i In6s, de 

la P1·('sentaci6n. los ríos Gila y Colorado con sus numerosos bra

:os, toda la Pi1neri;1 Alr~. 1 lJ qtlí· J~r1ont1nó nor primera ve: Xue

\'ti :-\8\·arr.1, y Pl ~tJf>VO \fé-xico; se reprC'sC'ntnbnn t;1mbién sus prin

cip:iles expt•d]ciones por Sonora y Ril_in California, El mnpa, junto 

con t111 texto cxnlicativo se remitieron a Esp;1~a pi1ra su ptiblica

ción. µero el ori~inat e un:, cunilt 5c nublic6 en Francia hasra 

1727, romo an6njmo~ untes. 1.'•1 172,l, se hah~:1 hecho una copia que 

se hallo en la Colección ll'.\n\'ilk, Jp ln llihlioteca :-<acional dP 

París. (351 
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Este es el punorara:. Je la produ~(i6n cartogr~fic~ Je 

Kino. La trascendL'nL·in quC' hn tC'nirlo t:.-.' in<lisLutible, t:..1nto por 

la incorporación de nuevos territorio:- :il conocimi~·nto ¡;eogr;.ífico, 

como por la ~erfección en 13 ejccl1ci6n <lt· los mapa~. ~uc sii:nifi

c.:iron un impor"tante .:1\·;rnct: r:-ir.: su épnc:i. !~u:il:.1ente, ~~! rJpsn1!)1·i 

miento del paso por ti~rra a ('.¡1liforni:1 y la rntificaci611 dv :1t1c 

ésta es una pl·ninsula i:onstitu~·cr., crni.:.;i:;, su rr:ls gr:i?!tk ... ;H'rtd

ci6n al conocimiento gcográfic0 <le todos Jos t icmpos, ,\11t<· lo'< 

grandes exploradores :1 los CJUC' se dcbr el conocimiento lle tcrrit~ 

rios ignotos Jrl continente amcricr1110 al 1 icmpo de su ~olo11i:~1-

ción, el padre Eusebio Francisco !-.:inc• ocup:1 un lug:ir prf'pondt?n1_:¡_ 

te gracias, l.'ntrc otros fnctore~, ~ s11 act ivid~t<l !.'n el ¿i11ihito 1..h• 

ln cartografía. 
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·rr.~--p. nu~. ·10.J:: la inform:1ciún q~1t_· ~r- cit~ ::ohtt.: 1..~.:>tc mapa 
ar ~.ino Pf'-~Yicnc d·: nolton, a /l\C!F.b CllH' ;!,(' men ... :jonl' exprl~.5:1men 
te l<' ... .-onrrario. · -
C1..·..:ilia Rro.,.,·n \'lllalba. ''Las Californias", ._-:•11 F('rnanJo ·~r:rru
chc 'lufio:. El territorio mf"xic:inn. 'lt·xic:o. DfSS, 1982. Tomo IT 1 !1 • ~9. ··------------· 
Lug1..·nc ti. !'\~ltor:. Cn. cit .• p. f·,.Ji'. 

LoS det:i l 1e:: sobre.lOS-~fTstíntJ.-= r~dic1oncs ;Jp C'St1· m;1p:1 f11Prnn 
tvmnJos Jt- Eu?t"'ne 11. Bolton, ün. cit., pp. ii08·610. 
Ernest J. Burrus. O¡¡ cit. 1 ToffiO-Y:-O:Lipa 12. 
Cecilia Brotd1 \"ii.::lina:-0r. cit., Tomo 11, p. 29. 
Erncst J. Bur:·u~. ,¡tL cit~·-;--~70rñU 1, p. 2~. 
El año Je 1S:)6 5e l:Onot:1ñ ~'n .\ue\;,l Españ3 la incrcjhlf! trav·e
si~ ql1c 11icicron .\lv;,1r Xú~0: Cnbrza <le VncJ, Alonso del Casti-
1101 Raltasar Dor~ntes ~ rl 11cgro Este!1nni~o d~s<le Flori<ln ftas
tn c-1 norte di: .S0nor:1. :\ '-U ! lct'.,.id-.1 ~ l:t e iudí..lj de '.ff>:dco re la 
t:iron qtll.." hnhj;in 1:r•1:'!J0 ti~:-:.:;.~ de Ci1ori11i:· rique-l1 fu.1L1a el -
noroC'~tC', -;--•or lo que de inml·~lLn .. ~ ... · d1..>sató un;i compcten<:i~1 
para ')!"(!:111j::1r ~·:i.:'e;.!!ci:-::-.1..".-~ •!•l\-. fut'1.1n e11 bu:->c~i lil' aqur.·llos r!_ 
cos territorios. !.os oat1·o~injdorcs ,13r~t c~;1s cxr~dicio11es fue 
ron ~31·i0~. U110 de ~llos era ~J nrooio ~~rrev Antonio lle ~lend~ 
:a, qt1~en or~~ni:~ t1nJ )' nt1so al· fr~nt~ de e)J3 a Fr.1r1~isco -
\'~:que: J~ Coror1a<lo: ~ste envi6 una :1vJr1:¡1da :1 cargo del f1·an
cisc;ino fr:1\· \~arcos de ;\i:a, :i qniC'n ar.:omnai16 F.stcb:rnico como 
(!ttla. Frav i,1.1r..:os. ,Je >.'i:;1 1..!lL.ú .3011ora y ;\ri.:ona y ay1stii ri.
Cos :iuc-hlÜs indígPnas, rt"'~'.TC':.:1n<lfl p;1ra comunir,tr ~11~ dt>~cubri
r.iiC'nt·J:: en 153~~ . 

. \nte 11:- nromis0rins notici.1~. ('l rirrc•y <lP .'fendo:a or\'.!:J
ni ó un;i marcha forma 1 mil~ S(' pu~o c•n .._·amino c~n 13~0 (J(.s<le 
Co n0stela, \av,, al ~ando de \·5:ql1c: Je Coronado; csra vrz si 
gll Ó el mismo (;1mino que· C'l francisc.rno pero nunca encont r6 -
la ric3S poblacion0s dc~crit~s por Jquel. ~ino nl cor1tr~rio, 
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sólo i1equefio~ robla~o~ ~· d0~ola<las rancherias i11digenas que nada 
ofrecieron u los rsn;1fi0Jcs, Ante tan rott1ndo fr~caso) y luego de 
sufrir un accidt>nt0 1 C0ro11atio resolvió r~~r~sar, 

PJralr·l:1 a la c0Iumna de Ci::ronado t·n\·i6 un gruno por 
mar n c;1rc;o ~l<' !lern~nd•) dt' :\!arcón. corrir apoyo'' l;i otra c;olumna 
pero nu!1ca hlciero11 co11tacto; en su avanc~, Alarc6n 1Jcg6 hasta 
l~ dcsemhocJJur;\ d0l Colorjcla y, 11or ende, fue el primer europeo 
que vió t1ue el golfo d~ Califorr1ia sr cerr~l1a por el norte. ~ien
trj;-; tanto, \lelr:-hr·r Di1:, ur.o de 1~1s caoit.JnC's del gruno dc> Coro
nad:. cru.::,S la r':'~it'S1~ t::JllociU..-i ahora como Ll Pínac'1te ,.- llegó has
tn la zon;:-1 de Cefro Pri<'tn luc410 dt;· c-ru:ar Pl río Colorado·. Hizo 
t111a intere~Jntr descripci611 dc .. los fcr16menos \'Olcánicos que obscr 
v6 vn ambos lugar~s ~· cerc~ de CPrro Prieto sufrió un accidente 
011c le costaría la vid:i. En consccucncj;1 fue .qelchor Día: el pri
~rr europeo qu~ cru:E el (L1lcirnclo por la :onn donde dcsp116s lo 
hi:'.o el P. Kinc. 

Fue en 1¡1 expc<llcidn co~andn<l~ por f!ernundo de Alar
cC·:: cu;1nrl<1 ~t- !e'.·.:lr.t6 el 1oiao(1 dt! la ~Jl"nÍn~qJa, pues habían ins
trucciones <le cirto(!rafi.:lr las rc·Qiones dcscubiPrtns. ErD el en
carg;1do dP h~1rcr1o el nilof'n Domi;H~O i:lt:1 <:n.stilio. 011icn dibujó 
un Completo ~i~1:.:.1 df.• li:·~ lu_,;:1r('s ohsC'r\':1do:-;. C'f: el r¡tH.~ St." rcprc-SC'_!l 
t:i :1 Cn1iforni:1 :..·omL' 11c·ni1::-ula '"('] QOlfc., com·: r~il, c·n cuyo rc-m:l
tc- dc-semhoc:1 rl río Cr1] 1)r;iJo, :11 que .\l;1rL·ón l 1am6 de la Bu{'na 
Cuí;J; .:l ];J desl·r:tbc-.::adura le dió el no1:1IJrL' r.!P .. \n..:..'"in de· San Andrés, 
t11JCS llegó ahí el 2~ d~ ~ovi01~l1re. 
''Relnción breve en (Ju1..~ ~e d.:i noticia del· descubrimiento que se hi
:-.r.: :'r: 1.:i .\'uc·\·<1 E~nai'.:1 ·:·n l;1 .'L;r clC'l Sur de'.'de t.•I nuc·:·!0 de :\c:ipul 

!-.::.<--: :--.i~ :1d 1.l.'i;1!t -~··l :-:d'o 1 l(•ndoc!no, (te .. >"'tnr fr:'.y ..\ntonio
de la :\S(f'IICión" • ...:itadi'.l rior ricf'ntl" !Uva P.ilacio. ~·léxii:o <l tr:i
'.'éS de lc·s siglos. 1::i. t·<lición. \féxico. Editorial Cumbre. s.f., 
'i' orrio 1 V , p , 8 1 , 

Eusebio Franciscn J:~nc. L·1::: 1:iisioncs dt· Sonora v, •. , p. 156. 
ibíd., pp. 156-15 7 • 

Jbíd., p. 377. 
ThTcf.' p. 252. 
f5TcL, ;i. 325. 
fbTd'., p. 199. 
TbTcL, p. 217. 
Ernest J. Burrus. 2..E· cit., Torno 1, p.~.). 
EusC'bio Fr:-rncit:c(.' t~úlO-:-r:-crrC'spon<lencia del 11. Kino t..:on los Gene
rales ... , Carta XVI, pp. 68- 7 2. 
Fi·n<'st J-:- Burrus. ~·, Torno 1. r" 2.4. 
Eusebio Fr:lnciscn ~ino. Las misiorH:o::. Jt' Sonora v ... , p. 302. 
Ernes t J. Burrus. On. ci r:-:-TOñíOT:--"D. 
!_!i.í..9_., np.2·1-25. ---- · 
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UP !TUI.O \'l 1 

L1\S APORTAClO~ES DE 1\1~0 :\ LA TOPO~l\fl,\ DEL '.\0-

ROESTE DE \fl'XJCO 

E1 iÍTTibito de la tn:ionimi:J L1:nbién fut: \tl.JUrdado por 

K1no. IJC'mos conocido ra JC>l ri;150 <lel misionero por J:i Pi:ticría Al

ta y por íl.:ij1 C.Jliforni~1. l.Ó!~ir(l C'S pensar que un explorador tan 

Jcti\•o como él h.1ya tt•nido una infJucncin detc>rminantc en ta top~ 

nimi'1 de los lugares por lus cuales p11s6. En eStL' nspC'cto, la la

bor dr·splq~.HL1 p:1 r (·} ::ii::i~l';t:rG puvJt' (..'bsen·:ir.s1..• léÍC1lmeotc l.'íl 

los numeroso~ mapas c1ue co11fcccion6. Estos so11, pues invalua

ble~ documentos Qt1c nos muestran la riqucz~ toponímica Je las len 

guas indígenas d~ 1J rcgi6n sonorcnse, las cuales lleg6 ¡1 conocer 

Kino casi a la pcrfccci6n, a niveles que lP pprmitian cc~unicarse 

con fluiJe:;: con los naturales. También ~"s €'scritos prop\.HCionan 

numerosos dutos ~cerca de Jos noc1bre~ de lt1gnr y p tr~,·~~ de e) los 

se tic110 conoci1niento de Jos criterios que utilizaba para denomi

nar los I ugares a 1 os que 1 ! l'i_!:'lb<J, 

De la misma m<ir•··:c.:i en que se munifcst6 l~ influcnci.1 

de los espnflolC's c·n los no1r,1,,.~s ~eográficos del centro de México, 

en la Pimeria t.uvo fundamf•ntnl importanci~i C'Ste critPrio para sC'~ 

Ieccionar los nombres q11e }13bian de llevar los lugares quC' se iban 
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descubriendo. Una d~ las n~rticularid~drs Ql!C tuvo la ilCcpt3ci6n 

de la cultura europea fue ):1 .:onsC'r\":1ri6n <lP los tcr6ni1nos ·:-n l..:.:~ 

gua indig~1~1, YJ furr:1 6stc sol~ 0 :1comp.1~.1<lo a~ Lino ~s~.1fiol de~ 

significJción r1:ligio~:1. Esta fue un:l r;.ícti :n que· rindi6 imporla~ 

tes \"t•ntJ.i;1!' .'.1 jos .:·5¡L1Boles y, ;1or ctra p<1rt€·, pt-n:dtif' que S(· 

mantuviera cr1 muchos lugares nl menos el rionihre ;1t1t6ctcnc coma 

manifestación de las culturas aborigen••. 

Los no~bres ~~og1·~ficns constituyctl urt 0lemcnto ft1n

damentnl en la culturn dP los pueblos, pues en ellos •~ ic[lejoc 

todos aquello~ factores que influyPn en su vidJ. Conocer el ori

gen, la C\'Olución y el significudo de los nonbres d.i:- lug~¡r nos 

permite penetrar en el fascinante· campo de 1~ ctiltura <le· l1n;1 socis 

dnd, pues a través de st1 estudio hallamos las 1nanifcstacjon~s de 

su cultura, con toda su riqueza, los elementos que inte~rnn stt vi

da cotidiana y su ri:·lnción con (,.'~ medio que habita; Pntor1c\.'s, los 

nombres geogr5ficos son una ma11ifcstnci6n cultural trascenJe11tul, 

que influye en todas las actividades <le una comunidad. 

l.a costumbre de con_iuntar un nombre indígen;J con uno 

europeo para denominar poblaciones v lugnre!=; fue utili:nda corrien 

temente por el pndrC' Kino. Esto es expiicabli.: .lado qu.c.- ~11 :1rtivi-

d:1d exploradora tenía ohjetivos fun<l:imC'ntnlnwnte rel t:ziosr:~:: sin 

embarRo, la formo en que él entendió v practicó la cvongcliz•ci6n 

en la Pimeria Alta fue difcrentC' a la que: pract ic:1ron otros misio-

neros, de l.:1$ otras órd(·l\l.'s rclir._iosns c. inclu~.i\·..:, .1'-•s11it:J~ . .\1 

no supcdit~r todo al a~pccto religioso y poniendo ~nfn~is ~1\ el 

dC'sarrollo so(ioccon6mico de l~~ 5ocie<ladcs indigcn3s, ~e pre~en

tó t1n ·renó1qeno que no ~~ manifestó rn el centro del pais: con el 
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tiempo, los nombres indígenas han prevalecido sobre el a~regado 

religioso que fue impuesto al tiempo de la colonización. Y ésto es 

un indicio de que Ja identificación de •sos pueblos con su cultu

ra original se conserva en un buen porcentaje y la permanencia de 

estos nombres nos dice que lus culturas aborígenes del norte sono 

rense siguen vigentes, 

Cuando los españoles llegaban a un poblado Je impo

nían el nombre del santo d~l dla: esto fue una constante desde la 

época de la conquista hasta el final de la Colonia, En la Pimer[a 

PI P, Klno procedió de ta misma manera, Cuando no succdla asl, se 

ponfa un nombre relacionado con alguna oarticularidad del elemen-

to gco~r~fico a denominar. ya sea en cuanto a su aspecto fisico o 

alguna referente a la flora, fauna, relieve, hídrografla, clima o 

con atgan suceso especialmente significativo, 

Pero Kino tuvo especial cuidado en seleccionar el 

nombre para una población o accidente geoo,ráficQ, Algunos de los 

nombres que impuso revelan un amplio conocimiento y una cabal com 

prensi6n de las culturas indigenas, como es el caso de la sierra 

de la Giganta; De iRual maner~. sus conocimie1itos cientificos le 

permitían formarse un criterio más realista acerca de las diferen 

tes regiones qu<' vi si taba, la familiaridad que obtuvo de la penín

sula le llevaron a ser el primero en utilizar los nombres de Baja 

California y Alta California. 

Los escritos de Kino plasman el criterio utilizado 

para imponer nombres geográficos, Los motivos que dan lugar a un 

top6nimo los explica' él mismo, o bien, al~uno de sus acompañantes, 

como el capitán Hange o el almirante Atondo. Cuando se trata de un 

nombre reli~ioso.casi siempre éste tendrá una relaci6n directa 
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con lo fechi •n qu• fur rucsto ya que, como se ha dicho, se daba 

el nombre drl santo celebrado en el dia a que se llegaba a ese 

lugar, En general. t':id()s Jos nombrt:'s geogr{ificos formado por· el 

Pi Kino !"l0St:>f'n una expllcación lógica acC'rca de su origen. 

El primer top6nimo d~ importancia con r1 qt1e tuvo 

relaci6n Kino fue el de la Paz, la actual capital del estado de 

Raja Californio Sur; en efecto, cuando en el ano de 1683 supo que 

s~ri1 envlado a la .pcninsüla 1 escribió una carta a la Duquesa de 

Aveiro en la que le decin que a la primera ciudad que fundase en 

¡,~, ''i5"Ja" Jp C:iliforni.i le J¡¡d;_1 el. nombrf' de· r.uadalupc, en honor:-

de la prcpin nu11uC's~ (1). Dichn '1 ciud:id" no l le~6 a ser m5s que 

una soln constr11cci.ón destinnda nl culto reJjgioso y recibió el 

nombre de Real de :>uestra Sci1ora.de r.uadalupe v fue el tercero de 

los nombre• que ha tenido la capital surcaliforniann (2). 

Cu;1ndo ~rondo s~Jj~ d~ LJ Pn: r~ra CSt3~lrr~rse en 

la rer.ión de San Bruno, en dando permanecieron de septiembre de 

1683 o octubre de 1685, Kino tuvo ocasión de explorar mis deteni-

<lamente el territorio circl1n~ante, por Jo CilJC su influencia en la 

toponimi~ de la r~gi6n ~P }1i:o patente. El 11ombre de San Bruno se 

debió a que llegaron oh[ el 6 de octubre, fecho de la festividad 

d~ este santo; al arroyo existente en ese luRar lo llam6 Rio 

Grande, afin cua11Jo el escaso caudal qt1c poseia hacen exagerado 

dicho nombre. 

Otros nombres '"' Jos que tuvo influencia Kino fue el 

de San Dionisia, en rl si ti,: dondr l:1ego se fundó la misión de L~ 

reto· tomhi~n dió el nom~re Je Son Isidro ni paraje que orup6 Pº! 

teriormentc· la '"islón d~ S~n Juan Bautista Lond6; igualmente imp~ 

so el nombre de San Jos' de Comondd, Durante la travesfa que hi-
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cieron Kino y Atondo a 1~ costa occidenta 1 de la penln~ula, fue

ron cambiando varios nombres de los lugares por los que pasaban 

por otros de tipo reliqioso, todos bajo la opini6n de Kino. Por 

ejemplo, a la rancherla y valle de ~ebocojol lo llam6 Santa Maria 

el 15 de diciembre de 1684; el día 16 di6 el nombre de San Ga

briel al arroyo Bunme<lejol y al de Cupemeyeni le cambi6 esta den~ 

miu.1ción por la de Santo Tomás. El dfo 19 pasaron por una cuesta 

n la que llamaron Cuesta Trabajosa, nombre re\•Cl~dor de las cond_!. 

clones de !sta; al mismo dla hallaron un poblado de nombre Comon

dO, al que denominaron Nuestri Sefiora d• la 0 y que ahora se lla

ma San .Jos(; de Comondú o Comondú Viejo. ,\1 dL1 si~!uiente -20 de 

dici<'mbre- llamaron a un pnrajc Santo Domingo de Silos y el 21, 

al lugar llamado Meyjtesircongo lo bauti:aron como Las Higueras, 

pues allf habían muchos de éstos árboles. A un pequeno manantial 

lo llamaron l.n TtH..!1.1ida el ,, <le dicicmhrl"' í.su nt,mbrr- indl,gcnn 

era Gaelvxul;al río Ebocoo lo llamaron S~nto Tomás y cuando cruz!!_ 

ron por un llano, el dia 24, le dieron el nombre de Noche Buena, 

lugar que act1rnlmcn.tc se llama El Zacat6n, 

El 31 de diciembre de 1684 descubrieron una salina, 

ya que habí3n alcar1L¡lJ0 el litoral del Pacifico. a la que pu~ie

ron el nombre de San Silvestre. por ser el <lia de este santo. La 

culminaci6n de esta entrada fue el primero de enero de 1685, cua! 

do descubrieron la cnscnndn que recihifi el elocuente nombre de 

Afio Nuevo (3). Ue los nombre• impueHt0s por el P, Kino en la pe

nínsula, pocos son los qllC han permu11~cido. pero CP SU tiempo mar 

caron un hito para facilitar la posterior convcrsi6n de los ind[

genas californianos a la religiOn católica. 
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Uno de los topónimos,debid0 a Kino r que ha preva]~ 

ci<lo es el de la sierra de La fiir,:intn, el cua1 e~,t5 rl~];,cionado 

con una leyenda que refiere qu~ rn ll entonces co11sid~ra<la isl~ 

de California habi.toba una ra:a de ~ig:intes que era gobernada por 

una ·mujer .dé (·normc est~1turJ, la cual tt'ni.:i su·morada en el i.::tl.rro 

m5s alto de ln rcci6n, de ~~?ecto esc~hroso ~· que fue el prj1nero 

que reci~ló dicho nomhre, que luego se cxrendi6 a todo la sierra 

de la cual forma parte. Al cerro Je La Giganta, dice el P. Salp

til'rra, sr le ] ~Jm;1ha \unqui 12''1 lc·nt:u.1 monqui }' ~fedPcj] 1 C'l1 el 

idioma de los ..:'Jchimíl·s. 1 ~}. 

[1 año de H>95 concluyt' l.1. l'Stancia de Kino en la 

pcninsut.1 de Bnja Ca:l ifornia. ·Su rort.:i pC'rr1:1nf'nci;1 aquí le i"mpi· 

Jió la consol iJac ión <lc los top611irnos í:npuC'~tos por é·f, pues ni 

el nombre que di6 a In rc·~ión dc.> L;1 Pa:, a 1.1 que llamó·P.rovincia 

<le Sun An<l1·0~, tuvo ;1cepta~i6n, u pesar dr qu~ lo <lid a (O~or~r 

en uno de sus m"pas. El nombre de Carolinas, que dl6 al supuesto 

~rupo insuJur ·del que formarfa P.arte Ca.1ifornin, tampoco tuvo 

arrLJ.igo, aunqut: fue utilizado por un tiP.inpo más o menos pr.olonga

do. Dicho nombre lo habla puesto en honor del rey espafiol Carlos 

r r. 
Por SlJ larga pcrmnnencia en la Pimeria·, los nombres 

<lC' ·rugar q11P 'impu~o Kino en esta tm•icron m;tyor rrascen<lencia y 

muchos de ellos iiguen vigcntcs.·A continuación se hace u~ breve 

•1ntesis de algurtos de 16s nombres geogrfificos ·formados por ~¡ mi~ 

.sionero, principalr.¡ento de aquel Jos de los que él mismo da una ex

pl icacion de su origen. fSl 
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:\ su lJt.'p.acJ;'l, n 1:1 Pimería ;\Ita, el 13 d1.: mdrzo <le 

1687, fundó Klno c::u rrir::er;.i, JT.ic::i.:111. ;1 1·1 qiH~ !1;11116 \uc«.:tr:1 Sef'lora 

d~ los ílol0r,,5 de Bamct:i, ~stahll·cjda a corta distJ11(ia Jel po

blado indigena de nombrr Cosar1: .11 di~1 siguiente bautizó otros 

trC's pueblo.:..: San .JOSl; Jr- l·.'~ llimeris, S:i.n Ign;1cio 1..h· Caharic2 y 

Suestra Sefiora de los Remedios. 

En dici~mhrC' de 16~~ dt·sct1hri6 y di6 noMbre Lll cerro 

del Na:ar~no y ~11 prin~ip~l nohl¡1do d~ 10s sobJs l~ llnm6 Concep-

ción <lC' ~urstra S0ñor.'.1 dt'-1 Cabr'rC3. RC'specto a e:.tc· nombre, c11 l:l 

bio?.rafia del P. Sac·ta que (':i•.:ribi6 Kino t>xprcsíl nuc "SC' ll~;¡;¡Ó <le 

este· norihrc de· la Con...:Ppción a pL'·t ición clC'l PadrC' Hrctor .-\ntrrn!:) 

l.eal, por c11anto se descul1ri6 en ~LJ nrr~v:1 Jp 1:1 Co11c0pci6n Je 

[n fPbrC'ro dE· H19:1 n'a!i::ó el P, Kino otra entrada :l 

la co~ta Jt>l ~ol fo, si~uii:.·ndo el cur.so del río S¡¡n Ignacio, acom-

pafi;1do por el P. Kapp11s y el capitdn ~lan~c \' ¡1vistaron ln ~enin-

sula, en <l.ondt' <lest;~cah:in -:uatro ct>rrcs n los que 1 ].1m~1ron J1.:.• los 

Evangelistas,. le~ dieron los nombres dr San ~!ateo, Su11 Juan y 

San 'larcos: el ct1;11·to c~rro le llam~ro11 Je San Anto11io pues el 

nombre d0 San Lttcas, rl otro cvang~lista. y~ lo t0nía 01 c~bo que 

sefi:i.L.1 rl límitP lílt"ridional th.~ la pf'nínsula, to<la\.'Í.1. ronsideraJa 

isla entvnrC's, 

El lg dP mar:o .JC' 169~ y rl c3pitán ~lan~?e llcg:iron a 

1111 111gar dondr el río Concepciór1 se $Umi:1 en unos are11nlcs: en e~ 

tP sitio halla;on rC'sto::-; dr un :11tar indl?,€"11:1, por lo quP 11aJllaron 

31 p3r.1je E! Alt:1r r-J, Estr ~nm!11·e se <lió ltlC~O a t1n poblado, 

{¡ur es 1:1 nctttal ~illa de _\lt:1r, c~bere1·~ del municipio 11om6nimo, 
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extcndi6ndosc postcriorn1entc a la gran zona dcs&rtica del noroes

te dP Sonorn, 113mada co~nnmcnt~ Desierto de Altar. 

El 2Y de noviembre del mismo ufto llegó Kino a una 

rnncher,ia in<lí~c-na llariadí.l Co:1toydaR, a ln que de>nominó San An

drés, pu<'S era l;i \'ÍSpera dl· la fic::-ta dC' dicho 5anto. En scptie!!!. 

bre de 169R hizo otro entroda • la costa del qolfo y bautizó va

rio• pob!odos, entre ~!los el de San Francisco de Adid, •n honor 

<lr S111 Fr3t1ci~co .Javier; tambi6n se origi11aron en esta ocasión 

los nombres de San St·rafín, La ~lerced del Batqui, San Rafael del 

:\ctíin :· ~l de San ~l:ircclo del Sonoidag, la actunl Sonoita. 

En febrero Je 1699 inició otro cntroda a la zona de 

la dese1nhocadura del río Colorado y la cucncn del Gila, en terri

torio de las 11aciones op11 y cocomariropa. Se funJó entonces, el 22 

de febrero, el poblado al que denominó San Pedro, por ser el día 

en que se: cenmvmor:i l.:i c;ítedra de San Pc<lro pn Antioquja; poste

riormente se formó otro nobludo cerca del anterior al que llama

ron San Pablo. Ya en la cuenca del río Gila hallaron numerosas 

poblaciones indígenas a las que se les puso el nombre de los apó~ 

toes, quedando con los siguientes nombres: San Matlas del Tuma

goidaM - al que llegaron el dla de su festividad- San Mateo, San 

Simón, San felipc. Santi<q!o y San Bnrtolom€· y, en consecuencia, 

el río Gi1a, llamado cntonc(;5 Río fir¡in<le, rc('ibi6 la denominación 

de Rlo de los Santos Apóstoles. 

Bolton. en su lihro Kino's historicul mcmoir of Pime

ria Alta, dice qt1e los no1nhrcs de J¡1s rancherias fueron San ~tateo 

c,lpl Cunt, San Tndt·o d0l \';•tqui y San Simón Tucsani. AgrC'gO Snn To. 

deo, no citado por Kino, Jo mismo que otro puebla que se llamó 

San Andrés de Coata. (S) 194. 



El camino que ll~••b• hasta la confluencia <l~I Gila 

y <.q f.olor:i.J..:. er:1 r-3casü de ag.uu, por lo qur ~u tránsito se tor

naba sum:imc-n1P Jifífilj Pn 1ü99, cuando cru::aMan por eso~ parajes 

,Jc·sértito$, Je~c1ibri~1·nn un agtiaj~ qu~ recibió el nombre d~l 

Aguo .i t' de ln Lun" "por hohor 11 r .e.ad o dr nochr con la luna, y por 

0~tar ~1 A~uaie er1 un~s pefi;i~ t3n ~ltas que l~s cavalcaduras no 

pucJrn subir .1 !:H'\'E'r :igua 1 ,, ." .. í9} 

El cinco de octubre de 17QO Kina descubrió y bautiz6 

la Ci~negn J~ lo~ PLJros, en un p:1raje dond~ abundaban estas aves, 

<·n tPrritorio df' Jos yuma~. El dín seis llcg6 ri ".\.un buen pa

rajP Je rn1iy buenos pasto~. qu~ le pusimos de las Sandia~, pu~s 

lit'.-' h:n·ia C'n un pin~~ü~· arena!,,,," (10'¡. El nueve de octuhre si

guiL"nte- cruzó J\ino f:'l río Colorado y nl lu~ar por donde lo atra

V•SÓ lo llamó San Dionisia, pues era el din de ese sonto. 

rn r.1:-:r:o dP 170i~ cunndn Kinn ~· Snl\•nticrr:1 entraron 

juntos a la rPgión del Colorado, llegaron a una ranchcrla llamada 

Busoitotgam y al día sigui•nte, que fue Domingo de Ramos, resol

virron darle el nombre de San Joscph d~ Ramos. Para noviembre del 

mismo uno, Kino efectuó una nueva entrada al territorio de los 

quiquimas y, avan:ondo por senderos conocidos a fuerza de ser 

transitados~ lleg6, el din die:, ~ un a~uaj~ al que denominó Po

zito d0 Snnt:1 S-.1bin:1 ::il que. egcrihc Kjno 1 "1" rn.is.imos este nom

hre porq11e de b11eltr1 dixe ílr¡ui la primcr1 missn el ala de la Glo

riosa Santa". f11) 

l!abiC'ndo 1.·onti;1:1:alo s1 r1~Je, guiado por un indígena, 

l leg6 a un nguaJe <lP a~ua l !0vediz3 "l '1"" diNon el nombre de 

Sa11 ~artin, puestn que se encontrohan en las cer¿anias de la ran 

195. 



chcría de ig11JI now.bre y porque al dí<! siguic~ntc, 11 de noviC'mbrc, 

era el día d~ J;¡ fiesta dC' ese santo. Lo r.iisn10 ocurrió ol JS de· 

OO\'it"111brt· sí~~ul.entr·, .:uando l legnron ~ otr:J rand1crí:1 \'\ 1:1 que :-e 

denomin6 Santo Ysah.l'l; el 19 se bautizó notro poblado indígen" 

con el no~hrr dr s~n F~lix d~l Bnlois: habi~ndo penetr;1do enton

ces a territorio de· los quiquimas hnllarr'n tierras feracc>s :; pro~ 

pia.s para est;ib]el'.er pobJnriones, a las que llamaron La PrPsent:i

ción. pU{"S dichas camniñ:1s fueron desc•Jbicrtas el 21 de novicmbrf.", 

dia de J3 Pres~nt3ci6n de \f;1rli1. 

P. Tirs{~ C:,iaz51C':. r;elll'ral d(" la Comnaf!iil dP Jesús en la que pro-

pon~ ll :!Jopción Jt· .l~s 1i~· l·J~ ~ombres que fticron impuesto~ pn1· 

El que han l•nido mayor tra•c•ndencia; el posnjt de dicho carta 

en que se hace rrfer~ncia de aqurllos nombres ~rogrfificos <lire lo 

El Podre Visitador de estos misionos do Sonora 
y yo y otros somos de pacecer que esta California, 
cercana al nuevo paso por tierra, y rccien descu
bierta, se podr5 llnr:rnr Ja California Alta, como 
la antecedente, a donde estan los tres padres de 
:isiento, se podrá ll;w1ar la Cali[ornii.I Buja, has· 
ta 30 grados de altura. (12) 

El nombre que se aplica actualmente a los territorios 

que fut.~ron C'l extrrmo noroccidental de XtW\'il E:;p~ifia fueron impuc.·s-

tos. entonces, ~or el padr~ Kino. El proponla que la región penin

~ular fuese llJ~~da Californi~ BajH y r111e Jos territorio5 situa-

dos al norte del "ª"º nor tierra recibiesen el nombre de Califor-

nia Alt~1; la pro~uesta f11c r5pidnmentc aceptada y tras un período 

(>TI que SC' utili:ó la denominación dt." Vi~j:J California y :Jueva e a 

lifrirniaj respecti\•amente. para ambas regionc5, se genPrcilizó la 

196. 



denominac16n dada por Kino, quedondo Jos nombres como Boja Cali

fornia y :\Ita Calif·HnlJ en fnnn.1 d0fir1iti\·a. 

f} 2.' dt> Í<•hrero dP 1"'02, camin¡) <lf'l rio Colorado, 

habia pernoctado Kino en el A~uajc· dr J¡1 TinLJ)a, se pr0srnt6 uni1 

equipara, drbido" la cual 

... creció mu~ho cst~ Arrc1yo de la 'finajn, y ~i
rnos que pasa\•¡¡ por t1n~1s tan vistosns pcfias, que 
nnrc.'cian unos curiosísimos alqoi\"cs hechos a ma 
ílo y ccn muy .Qr;111Jt· ;i11ificio, \. :.il P. Rector --
1c pareció c¡ll(' cstr· .. \guaje· con inucha ra:ún se 
havla de llamar de lo• Alquivcs. (!~) 

En lo qut• se refiere a 13 toponimiil m.:iyor, Kino hizo 

tamhi.~n vari:1s aportaciones, qlr~ nunc¡t1e no han p1·cvalecido h~st11 

la época actual, sí nlcan:nron ~ionificac-ión en su tirmpJ ... ; fina-

les del siglo XVII, cuando SC' creía qLIC' Californi::i cr.:i una isJa o 

un archi11i~la~o, titili:d el no1nbre de C:1lifornias -en plural- p~ra 

señalar esa COJH.lición. Dt·snués dt· <1llL' C'Stuvo l~íl la península ¡iro-

puso que se le llamara Coralinas -rambifn en, plural- en homenaje 

al rey Carlos JI; con ~5tn 5~ busc3b3, m55 que ot1·a (0Sd, utra~r 

la simpatía real h3CÍ3 el sostenimiento de las inisiones y no se-

ría la Gnica ocasión que ~ino Jcudi6 a estos recursos para buscar 

apoyo de los poclerosos, Poi· la misma ~poca, como y~ quedó dicho, 

a J;i re~ión de' La P.1: la l1:1m6 Prü\iJl'--"ia de San Andrés, nombre 

que no trascendió. 

En 1-os, cuando c:scrihi6 el proemio ;i su libro F<Ivo

res Ct'lc>sti:ile~, exprf•SÓ q11P la Provincia de- Sonora v la Pimcria 

rrnn tierras tan ricas aut' bien podr1an re~lbir el 11omhre de ~1Je

vas Philípin;l5 de!~ .\mérica (I-1). Casi al Plismo ti<'mpo e,crihi6 

qu~ le hubic~e ~ust:1do q11e ln Pim~rin llevas~ r1 noml>re dr ~u~va 
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S::warrn, ' 1por la dichos:: patria del \ilorlossísimo Apostol de las 

lndí:J~ Srin frJ.nl-i~cn .lJ\'i!"r mi gr<1n Patrñn" f1SJ. Este nombre lo 

i1tili:ó rn fl Gltimo d~ sus mapns important~s, pero ~orno al poco 

tiempo f:1ll~ci6, ~u~dó en Pl olvido, 

El golfo do Californio rs uno de lns elementos geo

grjfj~os q1Je m5s mudanzas han experimentado en su denominación; 

Kino se rc-fiere a él en distintas formJs; ~l<1r Pímico, ~lor de Cali

for11ia, ~lar Bermejo. Bra:o dP California, Seno Califórni~o; otros 

1« 1 lamoron, por ejemplo, 'lar Lauretano, como lo l lem6 el P. Sal

vac 10rra, por su misión de Loroto. Otro nombre que sel• di6 fue 

el dP ~·hr <lC' Cort~s, tod:n-ía en uso. 

Al río Color.1l!0 lo 1lam6 Ria del Coral y llio Grande 

del ~01·tc1 lo mismo Qlle Rio de1 Ti:6n, como aparece en alguno de 

sus mapa~. El río Gila re-cibi6, entrr otras denominaciones, las 

de Hila, Río firnnde, Rio ,...r:rnd(' d€' lns Apóstoles, En ~ene>r3l, la 

toponimia generada por ~J P. Kino es muy rica, ~·tuchos de los nom

bres formados por él se encuentran vigentes tanto en México como 

en Esto<los Unidos y esta es la mejor prueba <le la firme clmanta

ci6n de la acción civilizodora que llevó a cabo el misionero de 

Dolores. 
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l. '!aría r;¡¡:idJiiirf' de ! .. :ncastre y ~t)f0ña. n111~HPSí1 de Avciro y :\r
eos. 

2. En 1S35 ikn~:ín C0r?l:s llamó ~1 ~rnerto SiJ¡,t(l (ru:: y~ 1¡1 pobta~ 
cíóu que f1111d6 le d16 l·í n0mhrL· df· Vill;1 úel ~1arqués, que tuvo 
una vida cfimcra. Postcriarwentc, ~n las postrimerías del si
glo X\'J S1'bastiiín \"izcuino llam6 al lup.ar !.a Paz, debido al pa 
cifico recibimiento do que fue objeto <le nartc de los nativos-:
El nomhrc imnuesto oor K]no también tuvo una breve durnción 
(de abril a _iulia de 1683), Fue hasta 1721 cuando se fundó una 
misi6n cstuhlo en La Paz, que se llamó Nuestra Senara del Pi
lnr de La Paz Airipi y su fundador fue el padre Jaime Bravo. 

3, '·lichacl \1'. \futhes, First from thc Gulf to the Pacific ... , p.23 
y ss, Los nombres nqu1 citados son solo algunos de los que .fue 
ron impurstos aquclln ocasión, -

.t. .Juan .1faría Snh·aticrrn. 1fisi6n <le Ja Bnia California, p.~8. 
S. Los datos que sieucn fueron tomados de Favores Celesti!l•s a 

menos quo se indique lo contrarío. --
6, Eusebio Francisco Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta ... , pp. 

S9-f•O, !lay una discrepancia respecto al año, aunque parece que 
Ju fecho correcta es la mencionada en primer lugar. 

1, .Juan ~lnteo ~lan<¡e. Luz de tierra incó~nita .. ,. p. 224. 
R. llerbcrt Eugcnc Bolton, Krno's historical memoir of Pimeria Al

~? . .\ contcmnorary account of the beginnings Of Cnli forn1a' ro. 
nora anJ ;ri zona, i;;;-tather Eusebio Francisco Kino S. J~-
ne~r m1ss1onnrv, exp orcr, cartogra* cr an ranc man, -
Publlshcd far thc first t1me from t e original manuscript in 
the archives of ~exico; translatcd into enellsh, editcd and 
ann1".t.1tu! by., .Clt:n.~J·1nd, thC> Arthur 11. Cl<.irk Company, 1919, p. 
196. 

9. Eusebio Francisco Kino. Las misiones de Sonora y ... , p. 108. 
10. Ibid., P. 104, 
11. TlJíd .• p. 143. 
12. Eusebio Francisco Kino. Correspondencia del P. Kino con los ge

nerales ••• , Carta XVI, p. 70, 
13. Eusebio r-Tancisco Kino. Las misiones de Sonora y ••• ·, p. 159. 

Se refiere al P. Manuel Gonzilez, Rector de Oposura y a la sa
z6n Visitador de las misiones de Sonora y Sinaloa. 

J.l. Ibid,, p, 4. 
15. fbíd., p. 336. 
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CONCLUSIONES 

l.n imr>ortancia que desde el punto de vista geográfi-

co :1lc;1nz6 01 11oroe$tc dr '16xico se originó desde los primeros 

contactos qur tuvi~ron los coriquistadores espnfioles con estas ti~ 

rras, h:iciíl 1.í31. flurante las difC>rcntrs !."'L1pas en que 5C fut.~ron 

colonizando ~stas regiones siempre ocup6 un primer lt1gar la exis-

tencia de recur~os natura les que> posee y la presencia de una nume 

rosa ~ama Je grupos Jborigc11es. que bajo el criterio Jr coloniaje 

propio de la époc:1, fue vista por los europeos como una fue11tc de 

íngrC'sos y riqueza, bien por su fuerza de trabajo o por su venta 

como esclavos en los campos del altiplano, en donde la población 

nativa casi desapareció~ 

Sin ~mbnrgo, fue hasta el siRlo XVII cuando el domi-

nio h!)pnno pudo :ifirmarse a causa de ia llega.Ja de les rei~ione-ros 

de la Compafti~ de Jesas, C!Uiencs fundaron un buen namcro de mi~i~ 

nes en las cuencas de los rios que descienden de la Sierra Madre 

Occidental, fomentando la introducci6n de la agricultura, la gan~ 

deria y ln rxplotaci6n de y~cimientos minerales, que pronto fruc

tificaron en beneficio d~ ln economía r~gional, Y así, en esas 

circunstn~cias, el padre Eusebio Francisco Kino se dcsenvolvi6 

COMO ~n eficaz agente del cambio polltico, económico y social que 
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se dió en Sonora. 

La a~rti:ici6n de ~ino no ftJe ri1·runstanci;1] ~ efí~era 

como la de tantos misioneros ciuc se c~t~nJieron ~ lo la1·~0 y :111· 

cho de '.'\ueva España. Por lo contrario. ~t ,<::u objeth·o fund:rnit~ntJ.1 

de conv~rtir a los in<liqcnas 31 (risti;inisrno cn la PimcriJ Alt~,, 

aRreg6 otras metas, las que l0gró COll csfucr:o ~· n0rscvcranci1 y 

un alto scntidn científico, q11r h,1 r~rmitido c¡11r se le coiisidorP 

como uno df los m5s cnnsnicuos colonl::1dores del virrcin:1to. 

Los numerosos viajes que rcJli:6 proJuJcron un 1nej0r 

conocimiento de las condiciones fisicns ~· soriales de la 1·egi6n; 

el c1 ima, la tonogr.:if1n, la vc-gt?tar.:iiSn, la fnuna y otros C'l('mcn-

tos de: l:l natura.lt'::1 fur>rcc estudia~lo~ oor Kino, c~uicn intentó 

darl~s llíl se11tido ~rfictico en apoyo a sus objetivos, injriando a 

lo~ purblos d~ la re~i6n en lns <li~ti11ras ac!i\·iJndes económicas 

que promovi6 e-ntTl' C'llos. ílf' l~;u;,l rri:in(~r;1, }a inf1uenci3 OUC tuvo 

entre los nativos lle~ó ~ ser t3n importante ql1r, superando la na 

tural rl\sistencin a 1a modificación de costuU1bre-s ~1nccstrales, p~ 

do alterar· h5bitos de alin1~11taci6n. vPstido. conducta social y 

OrRani:ación social de las nncion~s indígenas, imponiendo los cri 

t<'rior de la civili:ación curope.1. En síntesis, el padre Kino in-

fluyó de mancr3 det~rmin~n:c en 3~pecto5 tan vnriados corno 10 c¡tic 

ahora llama~os uso del st1clo r e11 partictilar en las relaciones 

ccon6~ica~ que se estnblecieron en la regi6n a partir de la inter 

vención del misionero jesuita. 

En Kino se reuni•ron las rualidadPs <lr predic~dor y 

de político. del explorado!',.¿,.¡ adninistrodor, d<•l educador Y 

del hombre de cicnci3, Ln~ vari3dl$ Rcrividndrs que dPsrmpefió en 

la Pimerin transformaron profundJmcnte el p~is3je g~ogr~fico )' 
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significaron el inicio de una etapa en In que la pohloción lndíg! 

na disfrutó de un relativo bic·11pst~r ccon6~ico y s0ci1l 1 ~o~re 

todo si se le co~para con la sitll~(ión en que vivieron -y vivcr1· 

la mayoría de los lndf¡:cnas de nuc;tro país. 

ContrnstantPS son las circunstancias en las que se 

hallaban los pueblos administrados por Kino cuando él adn vivie y 

las que se dieron después de su muerte. Con El desapareció la 

tranouilidad de ese heterog&neo conglomerodo que habitaba la re-

gi6n e inmrdiatamentc se inició un proceso de retraimiento ceor16-

mico y social, Los criollos y los militares t11vieron cntonc~s via 

libre para nenetrar en ese territorio, que habla e5todo vedado 

para e}lOS, para explotar unilateralmente SUS J"~CllfSOS. ~~!, pr0n-

to sur~ieron centros mirteros donde antes no los habían y los natu-

rales fueron compelidos a trabajar en ellos en duras jornndns, que 

c'1usnron e~tragos en ellos por la explotnción de que fueron obje-

to, Los sucesores de Kino en la Pimcrra Alta no quisieron o 110 pu

' dieron enfrentarse :11 conquistador miljtar y comercial que, con 

su proverbial proclividad, pc11ctr6 en estas regiones con una inte~ 

ci6n opuesta a los intereses de los nativo•. 

Estos sucumbieron pronto al yugo que les fue impuesto 

por lo5 nuevos 3dministradurcs <le los pucb!Qs indígenas, quienes 

hílllaron tinn serie de facilidades que hicieron m5s senrilln su ta 

ren. Xo tuvieron q11e esforzarse en conseg11ir alimentos y ganado 

para trnnsporte y tiro porque estos elementos ya estaban presenteSj 

tampoco tuvieron necc~idad de busc<.tl' rut\15 de ~omunic1ci.ón porque 

estos ya estaban trazadas y hasta el tr3scendental descubrimirnto 

de que California es tierra firme fur visto como algo de lo que ya 
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se tenia certeza desde Tiiucho tiempo atr5s. 

Entonces. P1 0~ft1f'r:o de Kino si rvi6 de base para el 

descn\'ol\·imicnto económico de- Sonorn 1 quE- en l"l siglo X\'l [ 1 fue 

notable y aument6 01 valor de estas posesione5. Lue~o. durante el 

proceso d~ coloniznci6n de Alta Ct1lifornin, 1a~ misiones jcsuiti

ca3 -ya nbandonadas por la Compafiia a cnt1sa de sti expulsión en 

1'67- sirvieron como plataforma para dicho proceso y le permitie

r0n n la corona espa~ola el dominio de la cost3 occident3l ameri

c~111, extendi~n<lose hasta te1·1·itorios cercanos a la bahia de 

V:1ncouvrr, alcan:ando unn enorme zona de influencia qt1e di6 a Es

pano el dominio navn\ del Pac¡fico. 

L:1 apertura de nuevas rutas terrPst1·es rn5s allá del 

rfo Colorndo fue iniciada durante las exploraciones de Kino. La 

amplia visión geográfica que poseía le pencitieron prever la impO:!: 

tonci:l que podrín :dc.in:nr c.>l nort(· d<' Sonnrn \' :--1bri6 el acceso a 

los espaftoles a una zona dl" vastos recursos que, no obstante, Es

pana nunca ;:iudo capitalizar, como Wmpoco lo pudo hacer la fedér!. 

ci6n mexicana, que lastimosamente perdi6 tan extensos territorios 

en 1848, 

El desarrollo económico del noroeste de ~Exico no de

be explicarse Onicamcnte" p•rtir de \a aplicnci6n de las grandes 

inversiones por pnrte da las poderosa• familias capitalistas que 

viven en la regi6n, durante el perfodo prerrevolucionario de fin! 

les del siglo XTX y principios del presente; tampoco desde la et! 

pa que antecedió al movimiento de independencia de 1810, cuando se 

establecieron las Prnvincias Internas y las Intendencias, fpoca 

en que 101 territorios de Sonora v Sinaloa adquirieron un destaca-
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do valor ~•trpttgico pur~ el virreinato, 

El origen del desarrollo socioeconómlco del noroeste 

debe situarse, pu0s, a partir de las actividades de los misione

ro:.; jc$uitas cntrt> los Y<!c!uis y mnyos di·sdc· 161.t y de Kino entre 

1o::: pim:15-, ópat:1s, pñp;1gos y :•um.1s 1 t·ntrc otros, 3 partir de 1687. 

Fl10 ~ntunces cuando se· rl~nt;1r0n los cimientos de cl~s ~ctivida<lcs 

fL1nd:1~c11tales en la cconomia de Sonora en la actualidad: ~a agri· 

cu1turn y la gnnadcria, Tal vez, sin Kino y otros esforzados cx

plor~dorcs militi1rcs y reli~ioso5, nadi~ hubiera osado cruzar en 

esa 0poca los c3ndentes parajes Jcl Desi~rto Jr Altar ni aventu

rarse en tit;:rrls ir:c6gr1it1e:, :.in m.:]~ 111otivoción que ::u affin de ex 

plor;1ri611 y b6sut1Pda Je mcjo1·~s (ünJicionc~ dv \'id~ p;11·:1 las n3-

cio110s indígenas. 

Pocos col0ni:adorc<=. \' conqui~t.'.ldúre::. tuvii:ron la 1..·a

pncidaJ de i:inc parJ llP'."¡ir :! :.._-;di.; ~us 0bjcti\·o::: '.~:· l·: ro!1ir:-:,1 

inform:1ción qu~ produjo el 1nisitln~ro~ el conocimi0nto gcogr5fico 

pucd~ obt0ner valiosas aportaciones para 11na n1ejor compre11sión 

de los fenómenos a11c oi:iservamos nhora. Lns di lat:1dns extensiones 

de agricultura de riego de Caborca y del \"31 l(' de ~tcxica 11 tuvie

rvn su primer antcccdPnte c·n los 11 tnbloncs de maíz" mcncion:1<los 

por Kino en 511~ c5critos. La.<; pequcílas t.:.5r::inc.iris gnn.)(ieras que éi 

iniciara en las ra11cherias indigenns se han trnnsformado c11 mo

dernos centros pecuarios de carjctcr intensivo, de alto rendi

tnit:nto. 

Algunas de l•• v"cilantc• poblaciones fundadas por 

Kino en lu actualidad ~on importantes centros urbanos como Cabor

cn, 'lagdalC"na y Sonoita 1 en el estado de Sonora o 'fucsan y Yuma 
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en Jos Estados Unidos de América. Los mapas elaborados por él 

nos permitrn conccrr con objcri\·idaJ c6mo se concebra en esa 6po

ca el noroeste y re~istran el variado mosaico cultur~l qt1r cJr:1c

teriz6 a dicho territorio y constituyrn un valioso doctimento de 

carácter histórico y ~eo~ráfico, 

El ondli•is de su obrn desde el punta de visto de 

la gcografia indica que el padre Kino debe ser considerado como 

uno de los m5s destacados p~rsonaje~ qur han ofrecido al conoci-

miento geo~r.ifico de ~léxico valiosos scrricio:-;. En la obras dl· 

Kino podremo• ha!J3r una motivación para hacer de la geografía 

un factor GU(' rst imult• t.•I 1.h~sarrol lo intt:1:ral <l1.. .. las comunidaJrs 

indigen3s y rrivindiqur la cultura <lr 6stas en todo el país y, 

particularmente, ~n Sonora, región donde las manifestaciones 

culturnle5 propias sr ven cotidianamrntc aqredidas por lln avasa-

ll3Jor proceso Je transct1lturaci6n que c:1da día logra nuevos 

avances, en detrimento de los intereses d~ una colectividad ple

' namentc identificada con la nacionalidad mexicana. 
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APE.~OICE 1 

111src:;F.s S0\0RF\5ES f·U\!JADAS A\TES D[ LA LLEt~AlJA 

fJE 1-:r\O 

\O'IBRE A ~O DI: FU:>illAC 1 l1:i 

Síln Pedr0 de Cumurina 

San I gnac i0 <le Suhaaue (Suaqui l 

San I~nacio dt• On:ibas (Onavas) 

Santa \f~1 r í n de ''ob.'.1~ (.'.!ovos) 

San .Jonquín y Santa Ana d0 ~ure (~\ur j) 

~uestra Señora de los A rt:cles de Savarioa 
(Sahuorip•I · 

s~1n Fraricisro Javier dP AribPlcc (Ariv~cl1il 

S.1n Ign~1i.:iti dl' \'a.:anora (B;icanurai 

Santo ~arla del P6pulo de Tonilce (Tonichil 

San José )Jo tapa 

Santa Cru' de Nócori (\ácori) 
\ 

La Asunción de \uestra Señora de los Alamas 

1619 

J61Q 

1622 

1622 

1622 

1627 

lh27 

lb28 

1629 

1ú29 

[Al amos) 1629 

San Francisco Javier de Batuc0 1629 

San 'li gud de U res (U res) 1638 

~ucstra Señora del Rosario d~ ~acameri (Ray6nl 1638 

San Pedro de .Acont:; (.\conchi) 1 ó39 

~uestra Señor" de la Concep.::ión Je Babiácora 
(Baviácora) 1639 

San Lorenzo de Guepaca (Jluépac) 1639 

Nuestra Señor" de los Remedios de 8anamichi 
(Bonamichi) lb39 

San Miguel Arcángel de Opo~ura e·!octc-zurnal 16.14 
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~Q\fRRI' \~O [1f: FU:\DAC l O.'> 

~uestra Sonoro de lu Asunción de Cumupas (Cumpas) 16Ji 

San Franci:;co .Ja\•ier df" f;uas:ibas (HutisahnsJ J6.l5 

San Ignacio do Opctu rr1puto o \'ill:i Hidalgo) J645 

Santa Gertrudi• d<· lt-chisodr\'Jt:i 1645 

San Lui• Gon:•R• do Bacatude\'atzi (Bacadehuachi) 1645 

Santo Tom5s Apóstol do Sereva ]645 

~urstra Seftoru de lo Asunción de Baceraca (Bacerac) 16J5 

Son )liguel de Babisoe (8:1\'lspe) 16~5 

S1n juan Evangelista de Gu;¡chin<>ra (fluachinera) 1645 

Lns Santos Reyes ~a,os de Cucurpe (Cucurpe) 1647 

San Mi~uel de Toape 1647 

Suestru S<>fiora de la Asunción J~ Ari:pe (Arl!pe) l~JH 

San Jos! do Chinipa 1648 

La Asunci6n de Nuestra Sefiora de Opodcpe füpodcpe) 1649 

San ~ligue! do \'cscual:i (Racoachi) 1650 

San Ignacio de Cuquiarat:i [Cuquiarnchi) 1653 

San Francisco Javier de Cuchuta 1653 

Nuestra Señora de Guadalupe de Teuricatzi (Turicachi)1653 

San Francisco Javier de Reveico (Rebcico) 

San Ildefonso de Vicora (Yécora) 

San ~!ateo de \!alzura 

San Josf de Teopari 

San Francisco de Bor.ia de )laicoha 

Santa Rosalín de Onapa 

San Joaquin y Santa Ana de Tepachi (TepacheJ 

Nuestra Señora del Pópulo de Jos Seris 

1673 

1673 

1674 

1676 

1676 

1677 

J 67 8 

1679 

FUENTE: Fla\"io )!olina )folina. Eusebio Frn"ncisco Kino, S.J., 
el más culto de los conquistadores, pp. 42-43. 
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APE:;DJCE 2 

·t++~•+++++++++++++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SI r.:; l F 1 C\llO DE ALGU':OS :-iO~IBRES r.EOGR:\Fl COS IJEL 

ESTADO DE SO:-iORA 

++tt•~++++++++++++++++++++++++++t+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

,\Ci'>\•:lll (óµata). ne ":icot:i", par<'dones que deja el agua cuando co 
rre, 

i\!U\'ECllI (Jlimn). De 11nrivc 11
, calilvcra '! "tzi'', locativo. Arivetzi: 

''f'n In cala\'era". 

:\HI I'[ (ópnta). De· "arit''. Jwrmiga hr.:iva v "na'1, lugar. Aritpa:"lu 
gnr de hormi2as bravas": · · · -

BAL\DEllUACJiI (ópatal. De 11 baca 11
, carri~o, "<legua", entrada y "tzi", 

loc;¡tivo. Hacade~uatzi: "carrizo en la puertn o entrada". 

B:\C,\~ORA (ópatn-). De "bnca 11
, carrizo r "noraco", ladera. Bacanora~ 

co 11 carrizo en In ladera''. 

BACERAC (opa ta). De "basernca": "lugar donde se ve el agua". Desde 
el ,trio de la población es dif[cil ver el rro, pues co
rre encajonado. 

BACOACll! (ópata). Ve "vacoatzi": "en la orilla del río". 

BACU~t ()'aqui). Ue "bacum": "agua estancad3. 11
, 

11 lago 11
• 

BAMORr (ópnta). ne "vati", agw1 y "mori", cerca. Bámori: "cerca 
del agua 11

• 

HANA'1ICHI (ópata). De "vnnamit:i": "los arriados por el agua, deno 
minaci6n originada nor el traslado del poblado a otro si: 
tio a causa de una crc~cie>nte del río. 

BATUC (hegue). De "va t", agua y 11muque", mor i rsc, Bn tumequc: "agua 
muerta". 

BAV!ACORA (6patn). De "vn1•i ", agua y "cera", corro!. Vavicora, lo 
(}lle se interpret<l como 11 lag11n:i 11 

BAVISPE (6pata). De "bnvi", ;H~ua v el sufijo "pa". Bavipa: lugar 
de agua''. 

BUQUIBABA, SANTA MARIA MAGD,\l.ENA DE, llOY MAGDALENA DE KJNO. (pima). 
De.l a<lverhio "bu", junto, "qui". casa y ºbahi", agua. Bu
quibabi: "lugar o casa junto al río". 

BUSANI (pimnl. De "busani", seis (número): "seis". 
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CABORCA (pimaJ. De "ca1·ota", De "cavota": "lomit<1", 

C . .\~IOA (mayo). Oe '\:n", no y "rr.01" 1 P~piga. Cnno:J: "sin <'::pign·•. 

COCORJT (yaqui). De "c6cori"': 'ºchile". 

COCOSPE!l\ rpima1. De "coespor.": "lugn de· perros". 

COSICARI (mayo), Dt: "coni''• cuenro '..' "c:1ri", ca5n, Conic.::iri: "lu
gar o cnsa del cuervo". 

CORODEllUACIH, SASTA ROSA DE, HOY FHO'.\TERA. lle "coro", grullo y "de
huachi", camino, Coroclehuachi: "grulla en el camino''. 

CUC:URPE (hegue·1. De "cuau'', codorniz y "pa 11
1 locativo" Cucupa: ''lu 

gar Ue codornices''. Otra versión dice que si~nifica 'don:
de cantó la paloma". 

CUCHUTA f6patn). De "cuchu", pe~cado y lci partícula "ta", que il!
dica ~cniti1·0, Cuchuta: "lucar del pescado". 

CU~1PAS (6pata}. De "ctímaro 1
', cierto :lrbol \' "p:i", locativo, Cum;i

ropa: "lugar dC' cú:-: .. iros". 

CU~fURIPA (nim:il. ílc "cumro" o '1cúmaro", cierto árbol y "pn.'' lugar. 
Ci1mropJ: ''lugnr de ctimaros''. 

CHINAPA (6pata). De "chino", cascalote y "pa", Jugar. Chin0pa: "lu 
g<ir de cascalote::", El cascalote o chino es un :irnol de -
la familin de las leguminosas cuyJ corteza se utiliza en 
Ja curtiduría, 

ETCHOJOA (mayo], De "C'tchom", cardón y "jogua", habi taci6n. Etcho
jogua: "habitaci6n o casn de cardones (cactus)". 

HUACHL\'ERA (6pata), De "guat" o "guata", pino, "tzi", sufijo Joca
ti\·o v la terminación "ncra 1

·, abundancia. Guat:incra: 11 lu 
gar poblado de guatas", es decir, de cierta clase de pinos. 

HUASABAS (6pata). De ".guat", tierra de siembra y "saca", yerba o 
basura. Guásaca: ''lu~ar dC' tierras c>nverbadas'', o bien, 
11 lu~3r lleno de basui-as arrastr:idas pOr el río'', 

HUATARA>-fPO (yaoui). De 11 guatta 11
, sauz, "baam", aguns y "po'', en. 

íiu:ittJb:lampo: "sau:: en el agua". 

l!UEPAC (6pata"). De "gue", grande y "paca", valle, Guepaca: "valle 
grande". 

l!llIRl\'15 (yaqui], De "huiri\"is": "huitlacoche", 

l'lllRIS [pima). De "imuvira": "a,·~ d,, agu.1", 
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~t\ICOB..; (pim:i), De ''ma~·oa'', orill:i.. ~· "coha", cnb(!za. ~,bvoac0ba 11 

"cabeza C'n l.:i. orillo."; <.~tino10r.ía dudosa. 

~tAl.ZURA (ópatn). OC' "malit", cic·rvo o ccrvo.to y "sur:\". ::ufijo 
:ihundancial. ~!nlit:ura: 1'lug:1r de- cer\·atos". 

~tATAPE (hegu<.•). Oc "mata'', metate y "pa", lugar, ~!Jtape: "lur,:1r 
dr mctat(·s", 

MAYO (mayo). De · 11mn.vo": "orilla" o "limitC' 11
, 

MOC!iOPA (ópata). De "mocho", hormiga prieta "pa, sufijo locativo, 
~fochopn: 11 lu~ar de hormigas prietas". 

MOVAS (pima), De ''mua 11
, tccolotc y "baa", agua. ~1auba11: "~J!Ua del 

tccolote ... 

!llACA•IERl, HOY RAYO:-J {pima). Oe "naco", tuna y "mcri'', mati:. ~nca
meri: "lugar <le tunas de distinto color". 

~ACORI {hc~ue). lle "nn1:0' 1
, tun:i ;.· "ri", sufijo abundanrial. ~5co

ri: "nopal1.4ra' 1 o "lugnr de nopales". 

NACO ZAR l (he gue) . "Fa 1 da <l.c nopa 1<'5''. 

ONAPA (pimn). de 11ona 11
, sal y "oa 11

, terminación locativa. ünapa: 
,.en la sal". 

01\AVAS (pima). De "ona", sal y "va", agua, Onan; "agun >alada". 

OPOOEPE (heguc), De "opo", paloficrro, "dch", llano y el locativo 
11 pa 11

, Opodchpa: 11 palofierro en el llano", 

OPOSURA, l!OY HOCTE2U~IA (6pataJ, lle "opa", paloficrro )' "sura", su
fijo abundancial, Oposura: "palofierral" o "lugar de pa
l o fierros", 

OPUTO, l!OY \'ILLA llJOALGO {ópata), Oc "opo", paloficrro }' el sufijo 
abuandancial "thu", en o lugar de. Opothu: 11 lugar de pa19_ 
fierros". 

OQUil'O.:\ (pima), ne "oqut 11
, :nuj1:'r ~·"toa", blanco. Oquitoa: 11mujer 

blanca". 

PITIQUI/\, PITQUIN O PITIC, l!OY l!ER.\!OSILLO (píma). De "pític", opri 
mir y "hnquia", arroyo, Pitiahaquin: 11 lugar oprimido por
arroto~ ", "cClnflucnc i;l " 

PITIQUITO. V&ase Pitiquin, 

POTAM ()"aqu i), De "potam", topo e mm. 

RA!IUN (yaqui). "luo,ar del arrnstrado". 
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REBEICO (heQue). De "rcverti". moiarra v "cari''. cas.t. Revc-racari; 
"cn$:1 dr la moiarra''. 

SAHU:\RIP.-\ (ónata). De ''sal'ua''. amarillo. "nrit.". hormi'-7a ,. "na", 
terminación loc'1tiv:l, Sa~uarirw: "lut!ar de hormil1a.s 
amHri l las". 

SARAfi:\CllI (hcque). De "sata". roio. "cari". casa v 11 tzi". termina
ción loc:1ti\'a, S::icatz i: "Casa roia". 

SAR!C (ónntn). "Cuno inclinada". 

SINOOUIPE (ónata). De "sinot". culc·hra ... oui", casa v "na". luP.ar. 
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• 
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rra v 11 tzi 11
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cPrcado a lo 1·cdondo 1
'. 
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F E D E ERRATAS 

PAG. 8 - Linea 5 

DICE: Ci!lllino hacia las misiones de la Sierra Tarahumara, junto con --

el. .. 

DEBE DECIR: Camino hacia las misiones jesulticas del Lejano Oriente -

cuando fue designado para las misiones d e la Sierra Tara
htmlilra junto con el ••• 

PAG. 106 - Unea 21 

DICE: Habla también el Padre Velarde, el que se las ••• 

DEBE DECIR: Habla también el Padre Velarde de las conchas azules y so!!_ 
tiene que su existeocia no podla restringirse a la costa -

occidental de la penlnsula; para el Padre Velarde el que -

se las haya encontrado en la Pimer!a ••• 

PAG •. 162 - Linea 3 

DICE: La obra cartogrHica del Padre Kino fundamentalmente 

DEBE DECIR: La obra cartogr~fica del Padre Kino incluye fundamenlalme!)_ 
te ••• 

PAG. 189 - Linea 23 

DICE: El 18 de marzo de 1694 y el capitán Mange ••• 

DEBE DECIR: El 18 de marzo de 1694 Kino y el capitán Mange ••• 

!!CUUAO D'i. fll0)0íl~ ~ mr~l.1 
t:~~ Di Gt~a(IJ'A 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Padre Eusebio Francisco Kino. Esbozo Biográfico
	Capítulo II. La Geografía Novohispana Antes de Kino
	Capítulo III. Kino y el Conocimiento del Medio Físico del Noroeste
	Capítulo IV. Los  Grupos Indígenas del Noroeste a Través de la Obra de Kino
	Capítulo V. La Influencia de Kino en las Actividades Económicas de la Pimeria y de Baja California
	Capítulo VI. La Obra Cartográfica de Kino
	Capítulo VII. Las Aportaciones de Kino a la Toponimia del Noroeste de México
	Conclusiones
	Apéndices
	Bibliografía General



