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CUANDO EN 1965 EMPRENDÍ, CONJUNTAMENTE CON EL DOCTOR EUSE
BIO DÁVALOS HURTADO, EN AQUEL ENTONCES DIRECTOR GENERAL DEL INS
TITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, CON EL LICENCIADO 
JORGE GURRfA, CON DON ANTONIO POMPA Y POMPA, CON EL INGENIERO 
CONSTANTINO REYES Y CON EL LICENCIADO LUIS FERNANDO LOZANO, EL 
PRIMER RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MISIONES DE LA BAJA CA
LIFORNIA (HECHO EN AÑOS RECIENTES POR UN GRUPO MEXICANO), REALICE 
EL PRIMER LEVANTAMIENTO PROVISIONAL DE LA MAYORfA DE LAS MISIONES 
QUE QUEDABAN EN PIE Y, EN FIN, PUBLIQUÉ, JUNTO CON JORGE GURRfA, 
EN EL BOLETfN NO, 20 DEL INAH DE JUNIO DE 1965, EL PRIMER ARTÍCU
LO QUE SE EDITABA EN MÉXICO SOBRE ESTAS MISIONES, ANUNCIANDO EN 
ÉL LA PRÓXIMA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE ELLAS, NO ME IMAGI
NÉ LA INTERMINABLE AVENTURA A LA CUAL ME AVOCARfA INTERMITENTEMEli 
TE EN ESTOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, 

EN UN PRINCIPIO SUPUSE QUE EL TRABAJO QUE EMPRENDERfAMOS 
GURRfA Y YO NO IBA A TENER MAS ALCANCES QUE EL ANÁLISIS ARQUITEC
TÓNICO-HISTÓRICO DE LAS MISIONES, PERO CON EL TIEMPO, YA SOLO PA
RA EMPRENDER ESTE ESFUERZO Y CONFORME AVANZABA EN LA REVISIÓM DE 
LAS FUENTES Y LOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS, CRECIÓ MI INTERÉS 
PARA RESPONDER Y RESPONDERME A Mf MISMO LAS INTERROGANTES QUE 
PAULATINAMENTE SURGfAN, YA SEA COMPLEMENTANDO MIS PRIMERAS INQUlg 
TUDES, YA SEA COMO RESULTADO DE LA INFORMACIÓN Y LA REFLEXIÓN QUE 
SE IBA ACUMULANDO, 

A MIS PRIMERAS PREGU!lTAS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO, EL SEN 
TIDO DEL FENÓMENO, SU INCLUSIÓN EN PROCESOS MÁS AMPLIOS ESPACIO 
TEMPORALES, SU ESTRUCTURA Y CARACTERfSTICAS, LE SIGUIERON MULTITUD 
DE RESPUESTAS COMUNES Y NORMALES EN ESTUDIOS DE ESTE GÉNERO, AUN
QUE NO FUE S 1 NO B 1 EN AVANZADA M 1 1 NVEST I GAC IÓN CUANDO EMPECÉ A DES
CUBRIR, SORPRENDIDO Y FASCINADO, QUE, SUBYACENTES A ESTAS PRIMERAS 
RESPUESTAS HABÍA OTRAS, QUE ARROJABAN AMPLIAS LUCES SOBRE EL FE-
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NÓMENO DE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA, Y QUE, POR 
UNA RAZÓN U OTRA NO HABÍAN SIDO DESTACADAS NI CLARIFICADAS EN 
OTROS TRABAJOS DEL MISMO CARÁCTER, 

ESTA SITUACIÓN ME EXIGIÓ LA ESTRUCTURACIÓN DE UN TRABAJO EN 
EL CUAL, PROCEDIENDO POR CONCEPTOS, SE TRATARA UN PROBLEMA, SE 
DESCOMPUSIERA SU OBJETO, SE BUSCARA SU SENTIDO, SE LE ENTENDIERA 
AL INTERIOR DE UN PROCESO DE CONTINUIDAD Y DE CAMBIO, Y SE CONO
CIERAN SUS CARACTERÍSTICAS Y CONTRADICCIONES, TODO ELLO ENCUADRA 
DO EN UN ESPACIO-TIEMPO REFERIDO AL CONTINENTE AMERICANO EN LOS 
SIGLOS XVI, XVII Y XVIII SIN SOSLAYA~. DESDE LUEGO, REFERENCIAS 
EUROPEAS Y ASIÁTICAS ANTERIORES Y POSTERIORES, 

ESTE ACERCAMIENTO ME PERMITIÓ AVANZAR DE LO CONFUSO HACIA 
UNA TOMA DE CONCIENCIA DE REALIDADES -QUE SE SENTÍAN VAGAS Y DI
FUSAS- MEDIANTE UNA "TEMATIZACIÓN" QUE HACÍA MÁS EXPLÍCITA NO UNA 
HISTORIA DE SIMPLES EVENTOS, SINO UNA HISTORIA EN PROFUNDIDAD, UNA 
HISTORIA COMPARADA Y UNA ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA, COMO OTRAS TANTAS 
FORMAS DE EXPLICAR EL TRABAJO DE CONCEPTUALIZACIÓN QUE FORMA LA 
ANTROPOLOGÍA Y LA HISTORIA DEL FUTURO, 

LA CONCEPTUALIZACIÓN NO ES FRUTO DE UNA INVESTIGACIÓN EXPE
RIMENTAL O DE UN DESCUBRIMIENTO, SINO DE UN EXAMEN ATENTO Y PENE
TRANTE, DE UNA PERCEPCIÓN INTELECTUAL QUE CONSTITUYE TODO UN ES
FUERZO DE VISIÓN Y SE MANIFIESTA EN DOS MOMENTOS DEL TRABAJO HIS
TÓRICO-ANTROPOLÓGICO: LA CRÍTICA Y LA EXPLICITACIÓN, 

LA CONCEPTUALIZACIÓN PERMITE QUE EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO 
SALGA DE LA ESFERA DE LAS COSAS QUE SON SÓLO VAGAMENTE SENTIDAS: 
POR ELLO EL TALENTO DEL INVESTIGADOR DEBE INTUIR LOS CONCEPTOS, 

COMO LOS ELEMENTOS CAUSALES DE LA ACCIÓN NO SE REVELAN POR 
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ENTERO A LA VISIÓN INMEDIATA, ES NECESARIO UNA CONCEPTUALIZACIÓN 
QUE, SEGÚN SEA LA MATERIA, SE PRESENTE COMO UNA SERIE DE CONCEP
TOS CENTRADOS EN UN TÓPICO Y ORGANIZADOS EN UN SISTEMA HIPOTÉTI
CO-DEDUCTIVO, 

A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN Y LA CRÍTICA DE LOS CONCEPTOS, 
LAS NOCIONES SE DESPRENDEN O SE DIVIDEN Y CON ELLAS PROGRESA PAU
LATINAMENTE EL ANÁLISIS DEL UNIVERSO HISTÓRICO, 

LA DIFICULTAD Y, AL MISMO TIEMPO, LA OBLIGACIÓN DE LA HISTQ 
RIA CONCEPTUAL, ES QUE NO DEBE QUEDARSE EN LOS CONCEPTOS QUE APA
RECEN YA LISTOS Y PREPARADOS EN LAS FUENTES DE CADA PERIODO, ES 
DECIR, EN EL NIVEL DE LA VISIÓN QUE LOS CONTEMPORÁNEOS AUTORES DE 
SUS FUENTES TENÍAN DE SU PROPIA HISTORIA Y QUE ERA NECESARIAMENTE 
UNA VISIÓN CONFUSA E INCOMPLETA, 

EN CUANTO EL ANÁLISIS HISTÓRICO SE HA PROFUNDIZADO Y LLEVA
DO LEJOS, ES CUANDO APARECEN LAS GRANDES LÍNEAS DE LA HISTORIA Y 
AUN LAS HISTORIAS PARCIALES SE UNEN EN SUS PROFUNDIDADES, 

LiNA VEZ ESTABLECIDA LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFOR 
NIA Y "TEMATIZADO" EL QUÉ, EL PORQUÉ APARECE EN EL CURSO DEL ANÁ
LISIS, 

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO -EN EL DOBLE SENTIDO DE LO QUE 
CONSIDERAMOS Y DE LO QUE NOS PROPONEMOS CONOCER- ES LA OCUPACIÓN 
JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA, SE TP.ATA DE DESCOMPONER EL OBJETO: 
LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA Y HACER UN ESFUERZO DE 
CONCEPTUALIZACIÓN, SEGÚN EL CUAL SUS CARACTERÍSTICAS E IDEAS EX
PLÍCITAS Y SUBYACENTES CORRESPONDAN A OPERACIONES PROPIAS DEL PE~ 
SAMIENTO Y NO SÓLO AL SIMPLE AGREGADO DE ELEMENTOS, FECHA Y EVEN
TOS, 
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AL PROCEDER CONCEPTUALMENTE SIN DEJAR, SIN EMBARGO, DE PREO
CUPARSE DE SUS APLICACIONES CONCRETAS, SE ROMPE EL FRECUENTEMENTE 
SIMPLE Y Ll~EAL RELATO CRONOLÓGICO Y SE ABORDA UN PROBLEMA, ESTO 
IMPLICA UNA DIFICULTAD A SUPERAR Y NO SOLO LA DESCRIPCIÓN DE UN 
PERIODO, 

CON ESTE ACERCAMIENTO LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALI
FORNIA DEJA DE HABLARNOS COMO SI SU SENTIDO FUERA CLARO Y ESTUVls 
RA REVELADO ANTES DE HABER PROCEDIDO A SU ANÁLISIS. 

AL HACER QUE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA SEA 
OBJETO DE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA QUE AÍSLE CIERTOS ELEMEN 
TOS O PROCESOS Y LOS EXPLIQUE, EL TRAMO DE TIEMPO Y DE ESPACIO 
QUE RESULTA ES MUY VASTO, SI SE LE COMPARA CON OTRAS EXPERIENCIAS 
-y ESTO SE EXPLICA EN FUNCIÓN DEL PROBLEMA QUE INTERESA-, AL PLAN
TEAR COMO POSIBLES LOS ANTECEDENTES DEL ANTIGUO ESPACIO MESOAMERI
CANO EN EL PARAGUAY, ASÍ COMO EL DE LOS NORTES MEXICANOS. EL ÁREA 
YAQUJ Y EL PARAGUAY EN LA BAJA CALIFORNIA. SE HACE NECESARIO REVI
SAR ESTAS EXPERIENCIAS Y DESPRENDER LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATI
VOS DE LAS COMPARACIONES, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS, 

DETRÁS DE LAS COMPARACIONES, POR IMPORTANTES QUE RESULTEN, 
PARA ESTABLECER RELACIONES ESPACIALES Y TEMPORALES, ANALOGÍAS Y 
DIFERENCIAS, SE ABRE PASO UN PROCESO DE CONTINUIDAD. QUE PARA SJG
NJF ICARSE REQUIERE LOGJCAMENTE DE UN AMPLIO CAMPO DONDE PUEDA REVs 
LARSE SU PRESENCIA Y SU ACCIONAR, CARACTERÍSTICAS QUE NO NECESARI~ 
MENTE APARECEN EN UN EVENTO AISLADO O AUN EN UNA SERIE DE EVENTOS, 

AL CONSIDERAR LA CONTINUIDAD COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS HI~ 
TÓRICO, SE SUPERA AL MERO RELATO DE UN EVENTO O DE UN PERIODO, CO
MO SI ÉSTE PUDIERA SURGIR DE UNA SIMPLE DESCRIPCIÓN O ANÁLISIS Y 
SE PASA A LA INTERPRETACIÓN DEL O DE LOS SENTIDOS, QUE ESPECJALMEN 
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TE TUVO LA OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA PARA LOS MISIONEROS DE 
JESÚS, INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE, Y PARA LOS CALIFORNIOS, 

AL REFERIRNOS A LO CONTINUO Y A LO DISCRETO O A LO CONTINUO 
Y LO DISCONTINUO COMO NÓDULOS DE CONOCIMIENTOS, LA OCUPACIÓN JE
SUITA DE LA BAJA CALIFORNIA SE EXPLICA COMO CONTINUIDAD Y CAMBIO, 
Y AL ENTENDER LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA COMO EL 
DESARROLLO DE UN PASADO, EL CUAL VIENE A CONCLUIR EN OTRO ESPACIO 
Y EN OTRO TIEMPO, LA OBRA DE LOS EVANGELIZADORES EN AMERICA, TRAN~ 
FORMADA Y ADAPTADA POR LOS JESUITAS, SÓLO PUEDE COMPRENDERSE ESTE 
FENÓMENO EN Y POR EL PROCESO DE CONTINUIDAD HISTÓRICA, 

SIMULTÁNEAMENTE, EL CAMBIO, AUN LIMITADO, PLANTEADO POR LOS 
JESUITAS EN SU OCUPACIÓN, SE ENFRENTA A DOS FACTORES DE RESISTEN
CIA INSUPERABLES: LA POBLACIÓN INDÍGENA, SUS CARACTERÍSTICAS Y Nl 
VEL DE DESARROLLO, Y EL MEDIO AMBIENTE, LOS CUALES NO PERMITEN SU 
MATERIALIZACIÓN, SINO QUE SE CONVIERTEN EN FACTORES COADYUVANTES 
DEL FRACASO MISIONAL Y DE LA DISCONTINUIDAD HISTÓRICA. 

COMO EL ACERCAMIENTO DE LOS JESUITAS FUE SEMEJANTE A OTROS 
COLONIZADORES Y A LO QUE ÉSTOS HABÍAN EMPRENDIDO EN EL PRÓXIMO 
PASADO, NO ENTENDIERON LA FRAGILIDAD DE UN SISTEMA QUE, COMO TODO 
ECOSISTEMA, NO CONSTITUYE NUNCA UNA TOTALIDAD BIEN INTEGRADA, NI 
COMPRENDIERON LA EXISTENCIA DE UNA REGULACIÓN SOCIAL QUE MANTENÍA 
PRECARIAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y LA VIDA Y PERMITÍA LA REPRODUCCIÓN 
DEL SISTEMA, 

ANTE ESTE EQUIVOCADO O INSUFICIENTE ENTENDIMIENTO DE LA SI
TUACIÓN POR PARTE DE LOS JESUITAS, TODA LA OCUPACIÓN ENTRÓ EN CRl 
SIS, EXTINGUIÉNDOSE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y EL SISTEMA MISIONAL 
QUE DE ELLA DEPENDÍA, 
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CON LA RUPTURA ECOLÓGICO-CULTURAL, LA DISMINUCIÓN DE LA PO
BLACIÓN INDÍGENA ACARREÓ EL FIN DE LA PRESENCIA JESUITA, LA CUAL 
DEPENDÍA DE LA PRIMERA PARA SU EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA, 

EN SUMA, EN ESTA OCUPACIÓN LA CONTINUIDAD HISTÓRICA DIÓ LU
GAR A UNA DRAMÁTICA DISCONTINUIDAD, A CONSECUENCIA DE LA CUAL, E~ 

PECIALMENTE EL CALIFORNIO, PAGÓ UN PRECIO HISTÓRICO MUY ALTO: SU 
DESINTEGRACIÓN COMO SOCIEDAD Y COMO GRUPO HUMANO, 

EN EL PERIODO DE 1697 A 1768, LA CALIFORNIA PASA DE SER UNA 
SOCIEDAD INDÍGENA SIN HISTORIA, A TENER UNA HISTORIA SIN SOCIEDAD: 
LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA, QUE SE INSCRIBE EN UN 
PROCESO DE CONTINUIDAD, PASA A CONFORMAR UNA DISCONTINUIDAD POLITl 
CO-RELIGIOSA, CULTURAL Y DEMOGRÁFICA, 

AHORA BIEN, EN EL ACERCAMIENTO QUE SE TIENE AL OBJETO DE E~ 

TUDIO SE CONSIDERAN LOS CONDICIONAMIENTOS AMBIENTALES Y CULTURA
LES, SE ENTIENDE LA SOCIEDAD GLOBAL Y LOS GRUPOS QUE LA COMPONEN, 
LOS FENÓMENOS COLECTIVOS Y LAS LUCHAS SOCIALES, Y SE UTILIZA LO 
COMPARATIVO SIN DESCUIDO DE LO PARTICULAR, DICHO ACERCAMIENTO ES 
ANALÍTICO E IGNORA LO DESCRIPTIVO Y NARRATIVO; ES INDUCTIVO Y DE
DUCTIVO; SE RELACIONA A LO REAL Y A LO APARENTE; CONSIDERA EL TIEtl 
PO LARGO, PERO NO SE OLVIDA DE LO COTIDIANO; SE REFIERE AL ESPACIO 
COMO EXPRESIÓN DE LA REALIDAD ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EN 
ESPECIAL A LAS POLÍTICAS DE POBLAMIENTO; NO ES UNA ANTROPOLOGÍA NI 
UNA HISTORIA DE EVENTOS; EVITA LA INOCENTE VISIÓN QUE ATRIBUYE A 
LO MÁS APARENTE LA CAUSA DEL FENÓMENO; ES CONCEPTUAL Y ES CRÍTICO; 
PONE EN EVIDENCIA A DOS GRUPOS, EL CALIFORNIO Y EL JESUITA, Y A UN 
PROCESO: LA OCUPACIÓN, 

EN ESTE ACERCAMIENTO NO FUE SUFICIENTE RECONSTRUIR LAS PIE
ZAS DE UN MOSAICO, COMO SI LOS HECHOS ESTUVIERAN T~RMINADOS, FINI-
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QUITADOS O AGOTADOS, SINO QUE FUERON RESULTADO DE UNA ELABORACIÓN 
INTELECTUAL QUE ESTABLECIÓ HIPÓTESIS INICIALES Y TRATAMIENTO DE 
MATERIALES ASOCIADOS AL SER Y ACONTECER DE HOMBRES DE CARNE Y HUs 
so. 

SE TRATA DE UNA ANTROPOLOGÍA ABIERTA A LA HISTORIA, RESPE
TUOSA DE LAS ESTRUCTURAS Y SU DINÁMICA, DIRIGIDA A LA APREHENSIÓN 
DE FENÓMENOS SOCIALES TOTALES. 

AL INSTALARSE DELIBERADAMENTE EL ANTROPOLÓGO EN LA DIALÉCTl 
CA DE LO CONTINUO Y LO DISCONTINUO, SU ACERCAMIENTO SE APROXIMA 
AL PUNTO DE VISTA DEL HISTORIADOR MODERNO, AMBOS SE PLANTEAN, EN 
ESTE CASO, LA INTERROGANTE ESENCIAL RESPECTO A CÓMO UNA SOCIEDAD 
EN EQUILIBRIO, AÚN FRÁGIL, DESAPARECE COMO PRODUCTO DEL CONTACTO 
DE DOS CULTURAS, QUE PRODUCEN NO UN NUEVO EQUILIBRIO SINO UN DE
SEQUILIBRIO QUE LLEVA A LA EXTINCIÓN DE UNA DE ELLAS: LA INDÍGENA, 

ANTE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA, ES CLARO 
QUE ÉSTA ES ALGO MÁS QUE LAS INSTITUCIONES, LOS SISTEMAS SOCIALES 
Y LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y DE ORGANIZACIÓN QUE AHÍ SE DAN, PUES 
PARA COMPRENDERLA ES NECESARIO CONCEBIRLA Y PENETRARLA EN LA MEN
TALIDAD DE LOS JESUITAS QUE PRESIDIERON ESTA OCUPACIÓN, 

AL ESTUDIAR LA MENTALIDAD MÁS ALLÁ DE LA ANTROPOLOGÍA Y DE 
LA HISTORIA, SE TRATA DE SATISFACER LAS INQUIETUDES DE AMBAS DI~ 
CJPLINAS, DECIDIDAS A IR MÁS ADELANTE, AL ENCUENTRO DE OTRAS CIEN 
CIAS HUMANAS, 

COMO SE SEÑALA EN EL TEXTO, EN LOS JESUITAS DE ENTONCES Y 
AUN EN LOS DE AHORA -BAEGERT Y DECORME COMO EJEMPLOS-, SE OBSER
VAN MENTALIDADES QUE SON PRODUCTO DE CREENCIAS Y PRÁCTICAS, ALGU
NAS DE LAS CUALES SON HEREDADAS O ADAPTADAS Y OTRAS SON CREADAS 
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COMO RESULTADO DE EXPERIENCIAS O PRÁCTICAS.ANTIGUAS O RECIENTES, 

AL ANALIZAR NO SÓLO AL CALIFORNIO, SINO TAMBIÉN AL JESUITA, 
TAL COMO LOS ETNÓLOGOS LO HACEN AL ESTUDIAR UNA SOCIEDA~SUS 
CREENCIAS Y SISTEMAS DE VALORES A PARTIR DE LOS RITOS Y DE LAS 
PRÁCTICAS CEREMONIALES, EN ESTA INVESTIGACIÓN, POR MEDIO DE LA 
ORGANIZACIÓN DE UN ESPACIO-TIEMPO, SE DESTACAN LAS NOCIONES DE 
ACTITUD Y COMPORTAMIENTO, LAS CUALES SON ESENCIALES, 

EL ACERCAMIENTO EMPRENDIDO LLEVA, ASIMISMO, A UN PUNTO EN EL 
CUAL CONVERGE LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO, EL TIEMPO CORTO Y LO 
COTIDIANO, LO INCONSCIENTE Y LO INTENCIONAL, LO ESTRUCTURAL Y LO 
COYUNTURAL, LO MARGINAL Y LO GENERAL, 

CÓMO LO COTIDIANO Y LO AUTOMÁTICO ESCAPA A LOS SUJETOS INDi 
VIDUALES, PUES SON PRODUCTO DEL CONTENIDO IMPERSONAL DE SU PENSA
MIENTO, ESTO PRECISAMENTE ES LO QUE TIENEN EN COMÚN EL PRIMERO Y 
EL ÚLTIMO DE LOS JESUITAS, 

LA REACCIÓN DE LOS IGNACIANOS EN LA CALIFORNIA ESTÁ ALIMEN
TADA DE LA LECCIÓN DE SAN IGNACIO, DE SUS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Y DE SU DIARIO: POR ELLO LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA DE ,JESÚS MAtl_ 
TIENEN LA IDEA CENTRAL DE LOYOLA, LO QUE MARCA LA OCUPACIÓN Y LE 
IMPRIME UN ESTILO, EL SUYO, EN LAS PROFUNDIDADES DE LO COTIDIANO, 

COMO EL DISCURSO DE LOS JESUITAS, CUALQUIERA QUE HUBIERA SI
DO SU CONVICCIÓN, EMOCIÓN O ÉNFASIS, NO ES MÁS QUE UN CONJUNTO DE 
IDEAS HECHAS Y DE LUGARES COMUNES, SU ANÁLISIS REQUIERE DE UN NUs 
VO MÉTODO: EL QUE PRECONIZA LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES PARA 
EXPLORAR EN EL FONDO DE LAS COSAS, EN LOS ESTRATOS MÁS BAJOS DEL 
CONOCIMIENTO, LA RAZÓN DE LAS ACTITUDES Y CONDUCTAS, A SEMEJANZA 
DEL VIEJO MÉTODO ETNOLÓGICO, EN EL CUAL LA MENTALIDAD DESIGNA EL 
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PSIQUISMO DE LOS PRIMITIVOS, QUE APARECE COMO UN FENÓMENO COLECTl 
va y PROPIO DE INDIVIDUOS CUYA VIDA PSÍQUICA ESTÁ HECHA DE REFLE
JOS Y AUTOMATISMOS, 

EN UNA Y OTRA SON SIGNIFICATIVAS LAS HERENCIAS, LA CONTINUl 
DAD Y LA TRADICIÓN, ASÍ COMO LAS RUPTURAS y, ASOCIADAS A ÉSTAS, 
LA DESIGUAL VELOCIDAD DE EVOLUCIÓN DE DISTINTOS SECTORES SOCIALES, 
YA QUE LA MENTALIDAD CAMBIA MUY LENTAMENTE, EN UNA ANTROPOLOGÍA Y 
EN UNA HISTORIA QUE SE INTERESAN MÁS EN EL FONDO Y EN LA BASE QUE 
EN EL DETALLE, EL CANTO PROFUNDO DE LAS MENTALIDADES, COMO TEJIDO 
DEL ESPÍRITU DE LAS SOCIEDADES, ES EL ALIMENTO MÁS PRECIADO Y EL 
FIN POR EXCELENCIA DE ESTAS DISCIPLINAS, 

COMO EL ANÁLISIS DE LAS MENTALIDADES NO PUEDE HACERSE SIN 
ESTAR LIGADO A LOS SISTEMAS CULTURALES, A LOS SISTEMAS DE CREEN
CIAS, DE VALORES Y DE EQUIPAMIENTO INTELECTUAL, EN CUYO INTERIOR 
SE HAN ELABORADO, HAN VIVIDO Y HAN EVOLUCIONADO, LA ETNOLOGÍA Tis 
NE GRAN IMPORTANCIA EN ESTE ACERCAMIENTO INTEGRAL, QUE LO MISMO 
AVANZA MEDIANTE LA ARQUEOLOGÍA COMO CIENCIA DE TERRENO, DE LA ET
NOLOGÍA COMO CIENCIA DEL ESPACIO, QUE DE LA LINGÜÍSTICA O DE LA 
ETNOHISTORIA, 

EL RECONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAS DISCIPLINAS 
EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN LE CONFIERE UN CARÁCTER DE ALGUNA M~ 
NERA PLURI E INTERDISCIPLINARIO AL INTERIOR DEL GRAN ESPACIO DE 
LA ANTROPOLOGÍA Y LA HISTORIA, PERO SIGNIFICA, ADEMÁS, LA PRESEN
CIA DE DISTINTOS ENFOQUES QUE ENRIQUECEN EL ANÁLISIS DE SU OBJETO, 

CoMo EL ANÁLISIS ANTROPOLóG1co-H1sTóR1co NO ES FRUcTuoso si 
NO CUANDO SE HAN DEFINIDO LAS PREGUNTAS POR HACERLE Y, EN OCASIO
NES, TAMBIÉN LAS POSIBLES CONCLUSIONES, SE PROCEDIÓ DESDE UN PRI~ 
CIPIO A ESTABLECER UNA SERIE DE INTERROGANTES EN FORMA DE HIPÓTE-
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SIS DE TRABAJO, PARA QUE LA INVESTIGACIÓN ACLARARA FINALMENTE SI 
ESTUVIERON BIEN O MAL FUNDADAS, 

A PARTIR DEL QUÉ O DEL EN QUÉ (EN ESTE CASO LA OCUPACIÓN J~ 
SUITA DE LA BAJA CALIFORNIA) SE DIO EL PORQUÉ, LA CAUSA, QUE EN 
FORMA DE PREGUNTAS SE PLANTEÓ ASÍ: 

¿CUÁL FUE EL SENTIDO DE LA OCUPACIÓN JESUITA DE 
LA BAJA CALIFORNIA? 

¿POR QUÉ LA CALIFORNIA?, ¿POR QUÉ EL MODELO JE
SUITA, 

ÜESPUÉS SIGUIERON LAS INTERROGANTES SOBRE EL ORIGEN DEL MO
DELO JESUITA: 

¿QUÉ TAN ORIGINAL ES EL MODELO JESUITA APLICADO 
EN LA BAJA CALIFORNIA? ¿TUVIERON IMPORTANCIA LOS 
PRIMEROS MODELOS COLONIZADORES APLICADOS Y DESA
RROLLADOS EN LA NUEVA ESPAÑA EN EL MODELO JESUI
TA DEL PARAGUAY? ¿HASTA DÓNDE EL MODELO JESUITA 
DE LA BAJA CALIFORNIA TUVO ANTECEDENTES EN EL MQ 
DELO DEL PARAGUAY Y EN LA EXPERIENCIAS, VARIAS 
DE ELLAS TAMBIÉN JESUITAS, DE LA COLONIZACIÓN DE 
LOS NORTES MEXICANOS Y DE LAS MISIONES DE LA RE
GIÓN YAQUI? 

A CONTINUACIÓN SE DIERON LAS PREGUNTAS QUE SE REFERÍAN AL 
LUGAR Y A LA POBLACIÓN OBJETO DE LA COLONIZACIÓN Y A SU IMPORTAN
CIA EN ESTE TRABAJO, 

¿QUÉ TAN SIGNIFICATIVA FUE LA POBLACIÓN CALIFOR-
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NIA Y SU NIVEL DE DESARROLLO, ASÍ COMO EL MEDIO 
AMBIENTE DE LA PENÍNSULA Y SUS RECURSOS, EN LA 
OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA? ¿CUÁLES 
FUERON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA POBLACIÓN Y 
SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO? ¿CUÁLES FUERON EN EL 
MOMENTO DE LA OCUPACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS MÁS 
RELEVANTES DEL MEDIO AMBIENTE Y DE SUS RECURSOS? 

MÁS ADELANTE SE EXAMINARON LAS FINALIDADES APARENTES Y REA
LES DE LA OCUPACIÓN JESUITA, TRATANDO DE SEPARAR AQUELLO QUE EXI& 
TÍA EN EL DISCURSO Y AQUELLO QUE SE DABA EN LA PRÁCTICA DE LOS IG
NACIANOS, Y DE ELLO DERIVÓ ESTA PREGUNTA, 

¿CUÁLES FUERON LOS PROPÓSITOS APARENTES Y CUÁLES 
LOS SUBYACENTES EN LA GRAN EMPRESA DE OCUPACIÓN 
DE LA BAJA CALIFORNIA? 

POR ÚLTIMO, SE HIZO HINCAPIÉ EN LA SOCIEDAD GLOBAL Y EN LAS 
CONTRADICCIONES QUE SE DESPRENDEN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFl 
CAS, Y CON ELLAS SE AVANZÓ EN LA CLARIFICACIÓN DE LAS CONSECUEN
CIAS DE LA OCUPACIÓN, COMO INTERROGANTE SE PLANTEÓ ASÍ: 

¿CUÁLES FUERON LAS CONTRADICCIONES MÁS SIGNIFI
CATIVAS DEL PROCESO DE OCUPACIÓN JESUITA DE LA 
BAJA CALIFORNIA, Y CÓMO EXPLICAN ÉSTAS SU DESEli 
LACE? 

ADEMÁS DE DAR CONTESTACIÓN A ESTAS INTERROGACIONES QUE CON~ 

TITUYERON LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO PRINCIPALES Y LA ESTRUCTURA DEL 
TRABAJO, EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DIRECTOS E 
INDIRECTOS A LA PRESENCIA JESUITA EN LA BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO 
EN LA INVESTIGACIÓN QUE SE HIZO EN LAS DISTINTAS ÁREAS CULTURALES, 
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SE ENTENDIERON Y CLARIFICARON MUCHOS ASPECTOS Y SE ESTABLECIERON 
NUEVAS RELACIONES Y DESCUBRIMIENTOS QUE MUCHO AYUDARON A COMPLE
MENTAR LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PRINCIPALES, 

ENTRE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES SE DETERMINÓ QUE LAS MI
SIONES JESUITAS DE LA BAJA CALIFORNIA, COMO LAS DE OTRAS ÁREAS, 
SON EXPRESIONES EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO NO SÓLO DE UNA REALIDAD 
ECONÓMICA SOCIAL Y CULTURAL, SINO DE UN LENGUAJE Y UNA CULTURA 
QUE CONFORMAN UN MODELO PARTICULAR, EL CUAL SE FUNDA EN LOS EJER
CICIOS ESPIRITUALES y EL DIARIO DE SAN IGNACIO DE LoYOLA

0

Y TIENE 
EN LAS MISIONES, LOS MISIONEROS Y LOS INDÍGENAS A LOS INSTRUMEN
TOS PARA ALCANZAR EN LA TIERRA EL REINO DE DIOS, y PARA BUSCAR EN 
ESTE REINO LA RESPUESTA QUE DIOS QUISIERA DAR A LAS MÚLTIPLES IN
TERROGANTES QUE LOS MISIONEROS LE DIRIGEN, 

EN ESTE LENGUAJE Y CULTURA NUEVOS LOS MISIONEROS UTILIZAN EL 
AISLAR, EL ARTICULAR Y EL ORDENAR COMO OPERACIONES QUE AYUDAN A 
CONFORMARLAS, ESPECIALMENTE LA PRIMERA Y LA TERCERA; DE AHÍ QUE 
PARA ELLOS QUE MEJOR QUE AISLAR A LOS CALIFORNIOS Y A LA CALIFOR
NIA PARA HACER SURGIR UNA LENGUA NUEVA Y UNA CULTURA NUEVA, ASÍ 
ES COMO SE ORGANIZA UN ESPACIO Y UNA FORMA DE SER SEPARADOS DE 
OTROS ESPACIOS Y OTRAS CULTURAS, EN LA CUAL EL ALMA SE HACE APTA 
PARA ACERCARSE Y LLEGAR A SU CREADOR, 

EL "ORDENAR" ES SIGNIFICATIVO, PUES EL ORDEN ES UNA DISPOSL 
CIÓN REGULAR DE CARÁCTER NO SÓLO MORAL O LÓGICO, SINO TAMBIÉN ES
PACIAL, TEMPORAL Y ESTÉTICA, EL RITO SOLICITADO POR SAN IGNACIO 
ES EL ORDEN NECESARIO A LA INTERLOCUCIÓN DIVINA, 

EN ESTE SENTIDO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISIONES SE CONVIER
TE EN UNA VÍA Y EN UN INSTRUMENTO QUE ASEGURA LA PRESENCIA DE UNA 
EXPERIENCIA Y DE UNA COMUNICACIÓN QUE RESULTA DE AQUELLA, 



14 

ESTA CONCLUSIÓN DA RESPUESTA A LA PRIMERA GRAN INTERROGANTE 
Y PERMITE ENTENDER ALGUNAS DE LAS CONTRADICCIONES APARENTES O RE~ 
LES QUE SE DAN EN EL PROCESO COLONIZADOR DE LA BAJA CALIFORNIA Y 
SE ENTIENDE, ASIMISMO, LA APARENTE O REAL FALTA DE COMPROMISO DE 
LOS JESUITAS CON EL PROYECTO EVANGELIZADOR Y EL INTERÉS PARTICU
LAR POR LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS, EN ESPECIAL LA DE LOS MISIONE
ROS, Y NO NECESARIAMENTE LAS DE LA GREY BAJO SU ATENCIÓN Y CUIDA
DO, 

ÜE MANERA COMPLEMENTARIA, (NO OBSTANTE QUE LA BAJA CALIFOR
NIA FUE OCUPADA POR LOS JESUITAS A PARTIR DE FINES DEL SIGLO XVII 
Y DURANTE UNA PORCIÓN DEL SIGLO XVIII Y QUE SU PROYECTO ES YA PAR 
TE DE UN PROCESO DE EXTENSIÓN DE FRONTERAS DESDE LA NUEVA ESPAÑA), 
RECUPERAMOS EL PAPEL QUE TUVO DESDE EL SIGLO XVI COMO UNA REGIÓN 
INTEGRADA AL ESPACIO-TIEMPO DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS Y A 
LOS MOVIMIENTOS DE COLONIZACIÓN, Y POR ELLO SU INCORPORACIÓN RES
PONDIÓ A CAUSAS CUYA ESCALA DESBORDABA LAS ASPIRACIONES REGIONA
LES PARA INSCRIBIRSE EN EL TIEMPO DEL MUNDO, 

LJN TERCER SENTIDO, COMPLEMENTARIO DE LOS ANTERIORES, ESTUVO 
REPRESENTADO POR TODO UN GRUPO DE PROPÓSITOS QUE NO APARECEN EN 
EL DISCURSO ~ESUITA, PERO APARECEN EN SU PRÁCTICA Y CONSTITUYEN 
LOS OBJETIVOS Y LOS INSTRUMENTOS DE LA GRAN EMPRESA JESUITA QUE 
PROCURÓ EN TODO MOMENTO FORTALECER LA PRESENCIA E INDEPENDENCIA 
DE LA ORDEN Y SU INFLUENCIA POLÍTICO-SOCIAL A PARTIR DE UNA BA
SE ECONÓMICA SÓLIDA QUE LE PERMITIERA EXPANDER SU PRIMERA OCUPA
CIÓN Y PROVEER A LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE RECURSOS CRECIENTES PA
RA DEDICARLOS TANTO A ESTA EMPRESA COMO A OTRAS QUE EN EL TERRI
TORIO AMERICANO O FUERA DE ÉL SE REQUIRIERAN, 

EL ESTABLECIMIENTO DEL MODELO RELIGIOSO, EL APROVECHAMIENTO 
DE LAS VENTAJAS GEOGRÁFICO-ESTRATÉGICAS DE LA BAJA CALIFORNIA Y 
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LA ESTRUCTURACIÓN INSTRUMENTAL POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA, CULT~ 

RAL Y FÍSICO TERRITORIAL DE LA COLONIZACIÓN JESUITA COMO UNA EM
PRESA MAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EXPLICAN EL PORQUt, Y AÚN EL CÓ
MO, DE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA, 

COMO RESPUESTA A LA SEGUNDA GRAN HIPÓTESIS DE TRABAJO, RELA
TIVA A LA MAYOR O MENOR ORIGINALIDAD DE LA EXPERIENCIA JESUITA Dg 
RANTE SU OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, CABE DECIR QUE LOS TRES 
GRUPOS DE COMPARACIONES QUE SE HICIERON, DESTACANDO SUS SEMEJANZAS 
Y DIFERENCIAS, PRÓXIMAS Y ALEJADAS EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO, EN
TRE LA NUEVA ESPAÑA EN EL SIGLO XVI Y EL PARAGUAY JESUITA, ENTRE 
LA REGIÓN YAQUI Y LA REGIÓN GUARANÍ, Y ENTRE LA EXPERIENCIA JESUI
TA EN EL PARAGUAY Y LA DE LA BAJA CALIFORNIA, CON EL COMPLEMENTO 
DE LA COLONIZACIÓN DE LOS NORTES MEXICANOS, PERMITEN ARROJAR LUCES 
SOBRE ESTOS IMPORTANTES PROCESOS CULTURALES Y SUS POSIBLES RELACIQ 
NES, 

EN LOS TRES CASOS LOS ARGUMENTOS QUE APOYAN NUESTRA TESIS, 
A PESAR DE SUS DIFERENCIAS, SON EL NÚMERO, LA SIGNIFICACIÓN Y PE
SO ESPECÍFICO DE LAS SEMEJANZAS, NO OBSTANTE LA DISTANCIA EN TIEtl 
PO Y ESPACIO DE LAS EXPERIENCIAS ANALIZADAS, 

Es TAN GRANDE LA CONGRUENCIA DE CONCEPCIONES, ESTRUCTURA, 
ORGANIZACIÓN, ELEMENTOS Y ESCALAS QUE PUEDE OBSERVARSE ENTRE LAS 
INICIATIVAS DE COLONIZACIÓN DEL ESPACIO MESOAMERICANO EN SU PRIME
RA ETAPA Y LA DE LOS JESUITAS EN EL PARAGUAY, QUE AUN CONSIDERAN
DO ÚNICAMENTE LOS ELEMENTOS, ESTRUCTURAS Y CONCEPTOS QUE SE SACAN 
DE LAS INICIATIVAS DE VASCO DE QuIROGA, ES QUE SE PUEDE CONCLUIR, 
EN RAZÓN DE LAS ABUNDANTES SEMEJANZAS, QUE LOS JESUITAS CONOCIERON 
BIEN LAS EXPERIENCIAS DE LA COLONIZACIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA E IN
CORPORARON MUCHAS DE ELLAS EN SU TAREA EN EL PARAGUAY, 

Es DEFINITIVA LA ENUMERACIÓN DE LOS PARALELISMOS: LA CONCEP-



16 

CIÓN DE UN ESTADO, LLÁMASE REPÚBLICA DE HOSPITALES O REPÚBLICA DE 
GUARANfES, CONSTITUIDO POR HOSPITALES V REDUCCIONES, RESPECTIVA
MENTE: LA ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES UTÓPICAS FORMADAS EN A~BOS 
CASOS POR "NATIVOS INOCENTES"; LA OPOSICIÓN A LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS ENCOMENDEROS, PERO LA ATRIBUCIÓN PARA SÍ DE UNA ESPECIE DE EN 
COMIENDA; LA UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE COLONIA SOCIALISTA O RE
PÚBLICA COMUNISTA, IGUALMENTE CRISTIANA; LA PRÁCTICA DEL TRABAJO 
COLECTIVO; LA COMUNIDAD DE BIENES V LA PROPIEDAD COMUNAL; EL HOS
PITAL Y LAS REDUCCIONES COMO PROPIETARIOS DE LA TIERRA Y DE LOS 
GANADOS; EL IMPULSO A LOS TALLERES V A LA ESPECIALIZACIÓN URBANA 
DE ÉSTOS Y, POR ÚLTIMO, LOS SERVICIOS, TALES COMO ORFANATORIOS, 
ASILOS, HOSPITALES, CASAS DE VIUDAS Y ESCUELAS, 

A ESTA LISTA PUEDE AGREGARSE, EN AMBOS CASOS (HOSPITALES V 
REDUCCIONES), LA PRESENCIA DE UN SISTEMA POLÍTICO-TEOCRÁTICO, FUN 
DADO EN UNA ECONOMÍA AGRARIA COMUNITARIA Y EN UNA POLÍTCA SOCIAL 
TOTALITARIA; LA CONGREGACIÓN DE POBLACIÓN EN HOSPITALES O REDUC
CIONES; LA SEPARACIÓN DE LOS INDÍGENAS RESPECTO A LOS ESPAÑOLES: 
LA OPOSICIÓN DE LOS COLONOS ESPAÑOLES A AMBOS EXPERIMENTOS SOCI~ 
LES; LA IMPOSICIÓN DE UNA CULTURA; EL ORDEN IMPUESTO DESDE ARRIBA; 
LA ÉTICA DEL TRABAJO; LA IGUALDAD V LA JUSTICIA; EL SINCRETISMO 
CULTURAL (POLÍTICO-RELIGIOSO); LA ORGANIZACIÓN SOCIAL CON BASE EN 
LOS LINAJES; ~A EDUCACIÓN DE LOS INDÍGENAS; LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
DEL ESPACIO; LA REGULARIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS; LAS NUEVAS CIU
DADES QUE SURGEN CASI DE LA NADA; LA ZONIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES 
Y LAS POBLACIONES; LA PLAZA Y LAS CRUCES COMO ELEMENTOS SIGNIFICA
TIVOS,FUNCIONALES YSIMBÓLICOS DE LOS ASENTAMIENTOS, ETCÉTERA, 

ESTOS, ENTRE OTROS ELEMENTOS, SON LA MANIFESTACIÓN CLARA DE 
LAS FUE~TES RELACIONES QUE EXISTIERON ENTRE LA PRÁCTICA COLONIZADQ 
RA DEL ESPACIO MESOAMERICANO V LA LLEVADA A CABO POR LOS JESUITAS 
EN EL PARAGUAY, 
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EN CUANTO A LA REGIÓN YAQUI, EL PARALELISMO SE INICIA EN LA 
SITUACIÓN TEMPORAL Y GEOGRÁFICA, EN LA ESTRUCTURA Y EN LOS RESUL
TANTES ENTRE EL EXPERIMENTO SOCIAL DEL PARAGUAY Y EL LLEVADO A C~ 
BO EN LA REGIÓN YAQUI, 

LAS SEMEJANZAS EN LOS DOS EXPERIMENTOS OBLIGAN A REFLEXIONAR 
EN LA EXISTENCIA DE UNA CONCEPCIÓN SOCIAL, UN MODELO SOCIAL, UNA 
UTOPÍA O UNA POLÍTICA DE COLONIZACIÓN, LA CUAL CONTEMPLABA UN PLAN 
NO SÓLO DE ORGANIZACIÓN, SINO DE REORGANIZACIÓN DE LAS POBLACIONES 
INDÍGENAS AMERICANAS, ESTE PROCESO, SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE SE VI
SUAL IZABA COMO ALGO EVOLUTIVO EN SUS ETAPAS INICIALES, ALCANZADO 
EL OBJETIVO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO Y SQ 

CIAL, LA EMPRESA JESUITA, ESTE MECANISMO SE PERPETUABA Y SÓLO LAS 
SIMIENTES DE LOS CAMBIOS QUE SE DIERON EN TORNO A ESTA SOCIEDAD 
PUDIERON TRANSFORMAR LA SITUACIÓN, EN LA QUE EL SISTEMA DE RELA
CIONES SE MANTENÍA CON TODO VIGOR Y RIGOR, 

EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN, INTERCAMBIO, 
DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DiL TRABAJO MUESTRA, EN LOS DOS CASOS, 
LA PRESENCIA CLARA Y DISTINTIVA DE LA GRAN EMPRESA CATÓLICA, LA 
CUAL SIGNIFICA EL SENTIDO MISMO DEL EXPERIMENTO JESUITA, 

EN LA TERCERA COMPARACIÓN ENTRE EL DESARROLLO DEL PARAGUAY 
Y LA BAJA CALIFORNIA, CABE AFIRMAR QUE LAS SEMEJANZAS FUERON MUY 
AMPLIAS Y QUE LAS DIFERENCIAS, EN ESTE CASO, RADICARON PRINCIPAL
MENTE EN LAS CONDICIONES NATURALES DE LA BAJA CALIFORNIA, EN LAS 
CONDICIONES CULTURALES DE SU POBLACIÓN Y EN EL EFECTO DE AMBOS EN 
EL DESARROLLO DE LAS MISIONES DE LA BAJA CALIFORNIA, 

ACEPTANDO LA TESIS DEL PRESENTE TRABAJO, LA MAYORÍA DE LAS 
SEMEJANZAS ENTRE EL PARAGUAY Y LA BAJA CALIFORNIA SE EXPLICAN POR 
LA PRESENCIA DE UN MODELO COMÚN, PROBABLEMENTE INICIADO EN EL PA-
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RAGUAY Y ENRIQUECIDO POR SUS ANTECEDENTES MESOAMERICANOS, EL CUAL, 
CON SUS ADAPTACIONES, LLEGARÍA A LA PENÍNSULA, 

DE ESTE MODELO SE DESPRENDIÓ, TANTO LA OCUPACIÓN DE UNA 
GRAN REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL COMO SU INTEGRACIÓN A LA EMPRE
SA JESUITA, UN SISTEMA POLÍTICO-TEOCRÁTICO FUNDADO EN UNA ECONO
MÍA AGRARIA COMUNITARIA Y EN UNA POLÍTICA SOCIAL, TAMBIÉN COMUNI
TARIA, LA CONGREGACIÓN DE LA POBLACIÓN EN REDUCCIONES Y MISIONES, 
EL AISLAMIENTO DE LA COLONIZACIÓN, LA SEPARACIÓN DE LOS ÍNDIGENAS 
RESPECTO A LOS ESPAÑOLES, LA OPOSICIÓN DE LOS COLONOS ESPAÑOLES A 
AMBOS EXPERIMENTOS SOCIALES, LA IMPOSICIÓN DE UNA CULTURA NUEVA, 
EL ORDEN IMPUESTO DESDE ARRIBA, LA CONCEPCIÓN DEL INDÍGENA, UNA 
EDUCACIÓN LIMITADA PARA LOS INDÍGENAS, EL SISTEMA DE ASENTAMIEN
TOS COMPUESTO POR REDUCCIONES O MISIONES, LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
DEL ESPACIO, LA ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO, EL PARTIDO Y EL PROGRA
MA DE LAS REDUCCIONES Y MISIONES, LA INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES 
SOBRE ASENTAMIENTOS SEDENTARIOS, ELEMENTOS TODOS QUE MUESTRAN LAS 
SEMEJANZAS GENERALES QUE EXISTIERON ENTRE LAS EXPERIENCIAS DEL p~ 
RAGUAY Y LAS DE LA BAJA CALIFORNIA, 

LA CALIDAD, NÚMERO Y PESO DE LAS SEMEJANZAS, SON SUFICIENTES 
PARA ADELANTAR LA CONCLUSIÓN DE QUE LA EXPERIENCIA JESUITA EN EL 
PARAGUAY, CON ~U CONCEPCIÓN, SENTIDO, ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y 
ELEMENTOS, ENRIQUECIDA POR EL APORTE CULTURAL DE LA ANTIGUA MESO~ 
MÉRICA,: CONSTITUYÓ UN MODELO PARA LA EXPERIENCIA CALIFORNIANA, 
Y QUE EN ESA PENÍSULA LOS JESUITAS APLICARON MUCHOS ASPECTOS ORI
GINADOS EN EL MODELO GUARANÍ, COMPLEMENTÁNDOLO CON LAS EXPERIEN
CIAS DE LA COLONIZACIÓN DE LOS NORTES MEXICANOS, 

LA RESPUESTA A LA TERCERA DE LAS INTERROGANTES, REFERIDA AL 
PAPEL DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA, SU CULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN 
LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA, MOSTRÓ QUE TANTO LA 
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POBLACIÓN Y SU GRADO DE DESARROLLO COMO EL MEDIO AMBIENTE, SE 
CONSTITUYERON, NO EN MOTORES DE DESARROLLO, SINO EN FACTORES DE 
RESISTENCIA, PRÁCTICAMENTE INSUPERABLES EN EL PROCESO DE LA COLO
NIZACIÓN JESUITA, 

LA OPOSICIÓN A SUFRIR LOS EFECTOS DEL CONTROL Y EXPLOTACIÓN 
DE LOS IGNACIANOS SE REVELÓ EN LOS ASPECTOS BIODEMOGRÁFICO Y EN 
LOS DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL, EL RESULTADO DE ESTA PROBLEMÁTICA 
FUE EL PATÉTICO DEBILITAMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y SU RÁP~ 
DA DESTRUCCIÓN Y CASI EXTINCIÓN EN LA ÉPOCA DE LA SALIDA DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, 

EN ESTE PROCESO DE COLONIZACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE DE LA P~ 
NÍNSULA SE CONSTITUYÓ EN tiN FACTOR FUNDAMENTAL DE RESISTENCIA A 
LA OCUPACIÓN HUMANA, Y POR SU SIGNIFICACIÓN LOS PATRONES DE SUB~ 

SISTENCIA CONDICIONADOS POR DICHO FACTOR MODELARON LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL, 

COMO LA CULTURA DE LOS GRUPOS CALIFORNIOS CONSTITUÍA UN SI~ 
TEMA GLOBAL, EN EL CUAL SUS PARTES ESTABAN INTIMAMENTE RELACIONA
DAS Y SUS COMPONENTES ERAN AFECTADOS EN FORMA DISTINTA POR LAS 
ADAPTACIONES ECOLÓGICAS, LA REPRODUCCIÓN DE ESTA SOCIEDAD NO PUDO 
CONTINUARSE MÁS ALLÁ DE CIERTAS VARIACIONES EN LAS RELACIONES SO
CIALES QUE LAS COMPONfAN Y DE LA BASE MATERIAL SOBRE LA QUE SE 
APOYABAN, 

EN UNA SOCIEDAD CON UN AMBIENTE DIFÍCIL E INHÓSPITO Y CON 
UNA TECNOLOGÍA PRIMITIVA, LAS ALTERNATIVAS ERAN MUY REDUCIDAS, Y 
EL CAMBIO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE IMPUSIERON LOS 
IGNACIANOS A LOS CALIFORNIOS TUVO EFECTOS DEVASTADORES, ROMPIENDO 
EL EQUILIBRIO PRECARIAMENTE ESTABLECIDO, POR MILES DE AÑOS, E IN
TRODUCIENDO LA CRISIS Y CON ELLO LA DESESTRUCTURACIÓN, QUE EN PQ 

COS DECENIOS LOS CONDUCIRÍA A LA EXTINCIÓN, 
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COMO EL ACERCAMIENTO DE LOS JESUITAS NO FUE MUY DIFERENTE AL 
DE OTROS COLONIZADORES DE LA ÉPOCA, ÉSTOS NO PUDIERON ENTENDER LA 
FRAGILIDAD DE UN SISTEMA QUE, COMO TODO ECOSISTEMA, NO CONSTITU
YE NUNCA UNA TOTALIDAD BIEN INTEGRADA; TAMPOCO COMPRENDIERON LA 
EXISTENCIA DE UNA REGULACIÓN QUE MANTENÍA PRECARIAMENTE LA ORGA
NIZACIÓN Y LA VIDA Y PERMITIA LA REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA, 

LA FALTA DE COMPRENSIÓN O IGNORANCIA DE ESTOS ASPECTOS SE 
CONSTITUYÓ, EN CONSECUENCIA, EN UNO MÁS DE LOS FACTORES COADYUVAli 
TES DEL FRACASO MISIONAL EN LA BAJA CALIFORNIA, 

LA CUARTA INTERROGACIÓN RELATIVA A LO APARENTE Y A LO SUBY~ 
GENTE EN EL DISCURSO JESUITA, A ¿QUÉ DECÍAN QUE QUERÍAN Y QUÉ HA
CÍAN EN LA REALIDAD, LOS IGNACIANOS?, NOS MUESTRA QUE LOS OBJETI
VOS CENTRALES Y APARENTES DE LOS JESUITAS FUERON LA CONQUISTA, LA 
EVANGELIZACIÓN Y LA COLONIZACIÓN, 

CON LA CONQUISTA APARECE LA DETERMINACIÓN DE UN GRUPO, EL 
JESUITA, PARA INTEGRAR LA PENÍNSULA AL ESPACIO-MUNDO DE LOS SI
GLOS XVII y XVIII. 

LA CONQUISTA EN LA BAJA CALIFORNIA FUE APROPIACIÓN, SOMETI
MIENTO, EXPLORACIÓN, OCUPACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN DE NUEVAS 
TIERRAS Y POBLACIONES, 

LA EVANGELIZACIÓN ESTUVO ÍNTIMAMENTE RELACIONADA, POR EL C~ 
RÁCTER DE LA OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, AL DE LA CONQUISTA, 
Sus TRES PRINCIPALES ACCIONES FUERON: LA LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN 
CONQUISTADOR MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CRISTIANDAD, PROCU
RAR EL BIENESTAR ESPIRITUAL Y TEMPORAL DE LA POBLACIÓN Y CAMBIAR 
LA CULTURA DE LA POBLACIÓN EVANGELIZADA, 
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LA COLONIZACIÓN NO ALCANZÓ, EN REALIDAD A CONSOLIDARSE, TAL 
COMO LO HIZO EN OTRAS REGIONES DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA; DE HECHO, 
LOS JESUITAS NUNCA PUDIERON SUPERAR LAS CONTRADICCIONES DE LA OCQ 

PACIÓN Y LAS RESISTENCIAS DE LA POBLACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE PA
RA ESTABLECER EN FORMA SÓLIDA Y PERMANENTE LA RELACIÓN COLONIAL. 

ADEMÁS DE LOS OBJETIVOS EXPLÍCITOS -QUE ENFATIZARON EN SU 
DISCURSO LOS JESUITAS-, TUVIERON OTRAS FINALIDADES, ESTAS APARE
CIERON IMPLÍCITAS EN EL DISCURSO IGNACIANO, Y SE MANIFESTARON DI
RECTAMENTE EN LAS ACCIONES Y EN SU RESULTADO, 

EN CONSECUENCIA ADEMÁS DE LOS PROPÓSITOS APARENTES, SE DIE
RON LOS SUBYACENTES, ENTRE ELLOS LOS SIGUIENTES: 

-CONQUISTAR UNA AMPLIA REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL 
PARA LOS JESUITAS, ESPACIO EN EL QUE PUDIERAN EJER 
CER SU DOMINACIÓN Y CONTROL, 

-CONFORMAR UN ESTADO TEOCRÁTICO, 

-IMPONER EL MODELO JESUITA, 

-RELACIONAR LA REGIÓN A LA EMPRESA DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS. 

-MANTENER EL AISLAMIENTO FÍSICO, SOCIAL Y CULTURAL 
DE LA BAJA CALIFORNIA, 

-CONTROLAR LAS RELACIONES AL INTERIOR Y CON EL EX
TERIOR DE LA BAJA CALIFORNIA, 

-SENTAR LAS BASES ECONÓMICAS DE SU OCUPACIÓN 
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-IMPONER EL CONTROL SOCIAL EN LA POBLACIÓN, 

-LLEVAR A CABO EL CAMBIO CULTURAL, PERO UN CAM
BIO CULTURAL LIMITADO DE ACUERDO CON EL PROYE~ 
TO JESUITA, 

-CREAR UNA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
AGRUPÁNDOLA EN MISIONES, VISITAS Y RANCHERÍAS. 

COMO PUEDE VERSE, POR DEBAJO DE LO QUE SE DECÍA Y SE DECLAR~ 
BA HABÍA OTROS OBJETIVOS, RELACIONADOS TODOS ELLOS CON EL FORTALE
CIMIENTO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, Y CON ELLA DE SU GRAN EMPRESA Y 
DE SUS MISIONES, LAS CUALES LAS SIGNIFICABAN EN EL ESPACIO Y EL 
TIEMPO, 

EN CUANTO A LA QUINTA INTERROGANTE, QUE SE REFIERE A LAS CAg 
SAS QUE PROVOCARON EN LA SOCIEDAD GLOBAL CALIFORNIA Y EN SUS CARA~ 
TERÍSTICAS ESPECÍFICAS EL FRACASO DEL PROYECTO JESUITA, SE MANI
FESTARON EN LAS CONTRADICCIONES DEL PROCESO Y EN SU RESULTADO FI
NAL: LA DISOLUCIÓN DEL PROYECTO, PUEDE AFIRMARSE QUE LOS DOS GRU
POS DE CONTRADICCIONES MÁS IMPORTANTES FUERON: EL QUE SE REFIERE 
A LAS CONCEPCIONES, PROPÓSITOS, MEDIOS E INSTRUMENTOS DE DOMINA
CIÓN Y DEPENDENClA QUE CARACTERIZAN LAS RELACIONES DE LOS DOS SE§ 
MENTOS SOCIALES ANTÁGONICOS: JESUITAS Y CALIFORNIOS, Y EL RELATI
VO A LA OPOSICIÓN QUE SE PRODUJO POR LA DOGMÁTICA AFIRMACIÓN DE 
UNA SUPERIORIDAD CULTURAL Y ÉTNICA POR PARTE DEL GRUPO COLONIZA
DOR CON RESPECTO AL COLONIZADO, 

EN EL PRIMER GRUPO LA CONCEPCIÓN QUE DE LA MISIÓN TENÍAN LOS 
JESUITAS Y EL ESTADO ESPAÑOL, CON SUS DISTINTOS ALCANCES EN TIEMPO, 
SIGNIFICÓ LA OPOSICIÓN QUE SIEMPRE SE MANIFESTÓ ENTRE EL ACERCA
MIENTO TEMPORAL DESEADO POR EL ESTADO PARA LAS MISIONES, Y EL PER

MANENTE, QUE AMBICIONABAN LOS JESUITAS, 
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PERO COMO EL TIEMPO EN QUE LAS MISIONES DEBÍAN DE SER TRAN~ 
FERIDAS AL CLERO SECULAR DEPENDÍAN DE LA CAPACIDAD DE LOS INDÍGE
NAS Y DE LOS JESUITAS, RESPONSABLES ÉSTOS DE LA EDUCACIÓN Y FOR
MACIÓN DE AQUÉLLOS, VOLUNTARIAMENTE LA ATRASABAN, PERPETUÁNDOSE, 
ENTONCES, UNA SITUACIÓN EN LA CUAL LOS INDÍGENAS RECLUIDOS EN LAS 
MISIONES SEGUÍAN SIENDO DEMASIADO NIÑOS, DEMASIADO ESCLAVOS Y PO
CO HOMBRES, 

ÜTRA OPOSICIÓN SE DA ENTRE LA EXAGERADA ATENCIÓN QUE SE LE 
CONFIERE A LOS INTERESES CELESTIALES DE LOS INDÍGENAS Y EL INTE
RÉS POR EL TRABAJO DE ESTOS MISMOS INDÍGENAS EN ÁREAS PRODUCTIVAS, 
RESULTANDO CLARO QUE EN EL PROYECTO JESUITA CONTABA BASTANTE ME
NOS LA EVANGELIZACIÓN ALTRUISTA DE LOS INDIOS QUE LA EXPLOTACIÓN 
DE LOS RECURSOS DE LA CALIFORNIA, TANTO HUMANOS COMO MATERIALES, 
DE UN LADO APARECÍA LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS Y DEL OTRO LA EXPLQ 
TACIÓN DEL INDIO Y DE LA TIERRA, 

LJN ANTAGONISMO MÁS ESTUVO REPRESENTADO POR LA PRESENCIA DE 
UN ESTADO TEOCRÁTICO AL INTERIOR Y FRENTE AL ESTADO ESPAÑOL, SI
TUACIÓN QUE A LA LARGA SERÍA UNA DE LAS RAZONES DE LA EXPULSIÓN 
DE LOS JESUITAS, 

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, PODEMOS DESTACAR OTRA SERIE DE CONTR.8. 
DICCIONES: LA DADA ENTRE EL PROPÓSITO DE SALVACIÓN DE LAS ALMAS 
DE LOS INDÍGENAS Y EL RESULTADO: LA EXTINCIÓN DE LOS INDÍGENAS, 
EN UN EXTREMO APARECE LA TAREA EXPLÍCITA DE LOS JESUITAS Y EN EL 
OTRO EL PRODUCTO IMPLÍCITO; LA QUE SE REFIERE AL OBJETIVO DE EVA~ 
GELIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS Y DE SU BIENESTAR EN EL MUNDO DEL MÁS 
ALLÁ Y A LA CONCEPCIÓN QUE DE LOS INDÍGENAS TIENE EL MISIONERO DE 
LA CUAL DERIVA SU ACTITUD Y TRATO: POR UN ·LADO SE EXALTA AL MISIQ 
NERO, Y POR OTRO SE CALIFICA AL INDÍGENA DE INFRAHOMBRE Y ASÍ SE 
LE TRATA; ESTO ES, FRENTE AL FIN MORAL Y RELIGIOSO DE SALVAR LAS 
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ALMAS DE LOS INDÍGENAS, APARECÍA LA REALIDAD DEL TRATO QUE SE LES 
DABA, MUY ALEJADO DE CUALQUIER PROPÓSITO DE BIENESTAR TEMPORAL: 
LA DADA POR LA RELACIÓN DE CAPITAL Y TRABAJO, ILUSTRA LA LIGA Y, 
SIMULTÁNEAMENTE, LA OPOSICIÓN ENTRE EL GRUPO DOMINADOR Y EL DOMI
NADO, Y COMO LA RELACIÓN ES DE EXPLOTACIÓN HACE QUE EL TRABAJO SE 
OPONGA AL CAPITAL, PUES ESTE DEBE PROVEERLO DEL EXCEDENTE, SIN 
FUERZA DE TRABAJO -SIN ALMAS QUE SALVAR- EL CAPITAL NO PODÍA SER 
PUESTO EN CIRCULACIÓN Y SIN CAPITAL LOS INDÍGENAS NO PODÍAN UTILl 
ZAR SU FUERZA DE TRABAJO; LA REPRESENTADA POR LA OPOSICIÓN ENTRE 
EL DESEO DE SALVAR EL ALMA DE LOS INDÍGENAS Y LA VIOLENCIA QUE SE 
EJERCIÓ SOBRE ELLOS, PARA SU CONVERSIÓN, PUES LA FUERZA ARMADA 
CUMPLIÓ EN TODO MOMENTO UNA TAREA COACTIVA, YA QUE, ACTUARA O NO, 
SIGNIFICABA SIEMPRE UNA AMENAZA PARA LOS INDÍGENAS, 

EL SEGUNDO GRUPO DE CONTRADICCIONES SE REFIERE A LA DOGMÁ
TICA AFIRMACIÓN DE LA SUPERIORIDAD CULTURAL Y ÉTNICA DE LOS JESUl 
TAS RESPECTO DE LOS CALIFORNIOS, 

UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA OCUPACIÓN JESUI
TA FUE LA OPOSICIÓN QUE SE PRODUJO A CONSECUENCIA DEL CONTACTO DE 
DOS GRUPOS HUMANOS DE DISTINTO NIVEL DE DESARROLLO: EL COLONIZADO, 
CON UNA ECONOMÍA DE RECOLECCIÓN, CAZA Y PESCA, Y EL COLONIZADOR, 
CON UNA ECONOMÍA DE PRODUCCIÓN CON EXCEDENTES, AMBOS EN UN MEDIO 
INHÓSPITO, 

EN UNA CIRCUNSTANCIA EN LA CUAL LOS JESUITAS NO ENTENDIERON 
O NO LES IMPORTÓ SABER DÓNDE SE ENCONTRABA LA DIFICULTAD QUE PARA 
EL INDÍGENA SIGNIFICABA INCORPORARSE A LA VIDA SEDENTARIA EN LAS 
MISIONES, EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD GLOBAL, ES PROBABLE QUE 
EL FRACASO MISIONAL SE DEBIERA A LA FALTA DE ALTERNATIVAS SOCIO
ECONÓMICAS VIABLES PARA ALCANZAR LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN 
CALIFORNIA Y A LA PRESENCIA DE UNA ECONOMÍA DE OASIS EN LAS MISIQ 
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NES, CON SU RELATIVAMENTE ESCASA DEMANDA DE MANO DE OBRA, ORIGI
NADA POR ESCASEZ DE AGUA Y TIERRA, 

ANTE LA INSUFICIENTE INCORPORACIÓN DEL INDÍGENA A LA VIDA 
EN LAS MISIONES, LA CONTRADICCIÓN ENTRE LAS DOS CULTURAS ESTUVO 
LATENTE DURANTE TODA LA OCUPACIÓN Y ESTA INSUFICIENTE INTEGRACIÓN 
FACILITÓ EL REGRESO AL NOMADISMO DEL CALIFORNIO, SITUACIÓN EN LA 
QUE LO ENCONTRÓ EL VISITADOR GÁLVEZ, 

ADEMÁS DE LAS OPOSICIONES CULTURALES, EN LA SITUACIÓN COLO
NIAL DE LA CALIFORNIA SE PRODUJO LA OPOSICIÓN ÉTNICA, COMO FUE EL 
CASO DE LOS PERICÚES, EN LA CUAL SE DISMINUÍA LA ALTERIDAD CULTU
RAL Y SE AFIRMABA LA IDENTIDAD Y LOS DERECHOS DEL INDÍGENA, 

Es ASÍ COMO LA SITUACIÓN COLONIAL EN LA BAJA CALIFORNIA QUg 
DÓ DEFINIDA: POR UNA PARTE, POR LA DOMINACIÓN IMPUESTA POR UNA ML 
NORÍA EXTRANJERA, RACIAL Y CULTURALMENTE DIFERENTE, A NOMBRE DE 
UNA SUPERIORIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, DOGMÁTICAMENTE AFIRMADA, A UNA 
MAYORÍA AUTÓCTONA MATERIALMENTE INFERIOR y, POR LA OTRA, EN RELA
CIÓN DE DOS CULTURAS, UNA DE LAS CUALES, LA DE MAYOR DESARROLLO, 
SE IMPUSO A LA OTRA, 

COMO ESTAS OPOSICIONES, CONFLICTOS Y CONTRADICCIONES TUVIE
RON QUE VER CON EL MODO DE EXISTENCIA Y CON EL MODO DE DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD, ELLO IMPLICÓ, SIN DUDA, UNA EVOLUCIÓN, CON LA CUAL 
SE ROMPIÓ EL AISLAMIENTO DE LA CALIFORNIA Y SE DIO SU INCORPORA
CIÓN A UNA HISTORIA A CUYA INTEGRACIÓN LA SOCIEDAD INDÍGENA PAGÓ 
UN ELEVADÍSIMO COSTO. 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UNA BREVE SÍNTESIS HISTORIOGRÁFL 
CA, QUE NO ES MÁS AMPLIA PARA NO REPETIR LA HISTORIOGRAFÍA YA RE~ 
LIZADA, EN FORMA EXCELENTE, POR MIGUEL LEÓN PORTILLA EN SU ESTUDIO 

PRELIMINAR SOBRE LA OBRA DE MIGUEL DEL BARCO, 
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CONTRA LO QUE PODÍA ESPERARSE, EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
EXISTIÓ UN CONSIDERABLE NÚMERO DE RELACIONES, CARTAS, INFORMES Y 
REALES CÉDULAS, EN LOS CUALES SE RECONOCE LA REALIDAD GEOGRÁFICA 
DE CALIFORNIA, HABIÉNDO PARTICIPADO EN LA PREPARACIÓN DE ESTOS DQ 
CUMENTOS, ENTRE OTROS, EXPLORADORES Y NAVEGANTES TAN IMPORTANTES 
COMO CORTÉS, ULLOA, ALARCÓN, RODRÍGUEZ CALVILLO, VIZCAÍNO, CARDO
NA, PoRTER Y CASANATE y, .POR ÚLTIMO, ANTONDO, EN LA EXPEDICIÓN 
QUE ANTECEDERÍA A LA ENTRADA DE SALVATIERRA A LA BAJA CALIFORNIA, 

EN EL LAPSO QUE TRANSCURRE DE 1697 A 1768, LA DOCUMENTACIÓN 
E HISTORIOGRAFÍA SON TAMBIÉN BASTANTE RICAS, 

DESDE LA LLEGADA DE SALVATIERRA A LA CALIFORNIA, LAS CARTAS 
DE LOS MISIONEROS SE MULTIPLICAN, ESPECIALMENTE LAS DE SALVATIERRA 
Y SU COMPAÑERO PICCOLO, EXISTE IGUALMENTE, EN FORMA DE CORRESPON
DENCIA Y DE OTRO TIPO DE ESCRITOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, LA 
OBRA DE OTROS VEINTICUATRO JESUITAS, LO CUAL ATESTIGUA EL INTERÉS 
DE LOS MISIONEROS POR SUS COMUNICACIONES, 

APARTE DE ESTAS OBRAS, PROBABLEMENTE DE IMPORTANCIA HISTÓRl 
CA MENOR, SE DIERON VERDADERAS HISTORIAS DE LA CALIFORNIA, INI
CIÁNDOSE CON LOS TRABAJOS DE SEGISMUNDO TARAYAL DESPUÉS,LOS DE Ml 
GUEL VENEGAS (REVISADOS POR ANDRÉS MARCOS BURRIEL) Y LOS DE FRAN
CISCO JAVIER ALEGRE, POSTERIORMENTE, VENDRÍA EL EXTRAORIDINARIO 
DOCUMENTO DE JUAN JACOBO BAEGERT (PUBLICADO EN MANNHEIM EN 1771), 
EL IGUALMENTE EXCEPCIONAL DOCUMENTO DE MIGUEL DEL BARCO, (INÉDITO 
EN SU VERSIÓN COMPLETA HASTA LA PUBLICACIÓN POR LA UNAM EN 1973) 
y EL DE CLAVIJERO, PUBLICADO HACIA 1789, DOCUMENTOS CON LOS QUE 

SE CLAUSURA ESTE PRIMER CICLO, 

DE HECHO, LA HISTORIOGRAFÍA DE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA 
PENÍNSULA ES ELABORADA POR ANTIGUOS MISIONEROS DE CALIFORNIA 
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(BAEGERT, BARCO Y TARAYAL), CUYAS OBRAS SON LAS MEJORES FUENTES 
PRIMARIAS DE LA HISTORIA DE LA CALIFORNIA, POR LA PROXIMIDAD A 
LOS EVENTOS Y LA ACUCIOSIDAD DE SUS AUTORES, ASÍ COMO POR OTROS 
CONTEMPORÁNEOS SUYOS, TAMBIÉN JESUITAS, SI BIEN SU OBRA NO TIENE 
LA RIQUEZA DEL DETALLE Y LA PRECISIÓN DEL CONOCIMIENTO DIRECTO DE 
LA REALIDAD CALIFORNIA, SÍ TIENE EL MÉRITO DE LA BÚSQUEDA Y RECO
PILACIÓN DE DIVERSAS INFORMACIONES QUE PUDIERAN ENRIQUECER SU VI
SIÓN DE LA HISTORIA DE LA CALIFORNIA, 

SEGÚN NOS SE~ALA LEÓN PORTILLA. PARA LA ETAPA QUE SIGUE A LA 
EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS Y QUE CORRESPONDE A LA PRESENCIA DE DO
MINICOS Y FRANCISCANOS EN LA PENÍNSULA, EXISTE UNA INFORMACIÓN 
IGUALMENTE RICA DE LA CALIFORNIA, LA CUAL, DE ALGUNA MANERA, NO 
DISMINUYÓ EN EL SIGLO XIX Y ESTÁ CONCENTRADA.EN LOS ARCHIVOS HIS
TÓRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PAZ, 

CON TODO Y NO SER MUY IMPORTANTE LA PENÍNSULA EN CUANTO A 
SUS EXPRESIONES CULTURALES SI SE LA COMPARA CON OTRAS ÁREAS, LA 
HISTORIOGRAFÍA SOBRE ELLA NO DEJA DE MULTIPLICARSE CON OBRAS E I~ 

VESTIGACIONES DE AUTORES EXTRANJEROS, PRINCIPALMENTE NORTEAMERICA 
NOS, Y DE INVESTIGADORES MEXICANOS Y DE OTRAS NACIONALIDADES. 

No OBSTANTE SU RIQUEZA, GRAN PARTE DE ESTA HISTORIOGRAFÍA 
SE ENCUENTRA OSCURECIDA POR UNA CIERTA FLOJERA CONCEPTUAL, LAS 
OBRAS ESTÁN INVESTIDAS DE SIGNIFICACIONES ELEMENTALES, PRODUCTO 
DE LA INTEGRACIÓN INDISCRIMINADA DEL DISCURSO JESUITA, QUE SE 
TRANSMITEN DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN, 

DEBIDO A ESTA SITUACIÓN, EL PRESENTE TRABAJO INICIA UNA NUs 
VA HISTORIOGRAFÍA, DOTADA DE CURIOSIDAD INTELECTUAL Y CONCEPTUAL 
EN ESPERA DE PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO-ANTROPOLÓGi 
CO DE LA CALIFORNIA, EN ESTA HISTORIOGRAFÍA, LA OCUPACIÓN JESUITA, 
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QUE CASI AUTOMÁTICAMENTE ERA Y ES ABSUELTA EN FUNCIÓN DE LAS CIR
CUNSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNA, DEL MOMENTO HISTÓRICO, DE SU NATQ 
RALEZA, SERÁ MEJOR CONOCIDA, ENTENDIDA Y EXPLICADA, A EFECTO DE 
PERMITIR CLARIFICAR MEJOR ESTE PROCESO Y SU TRISTE FINAL, 

EL PRESENTE TRABAJO CONSTA DE ESTA INTRODUCCIÓN, SEIS CAPÍ
TULOS Y UN APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO, 

EN EL PRIMER CAPÍTULO, "LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA", HAC§. 
MOS REFERENCIA A DISTINTAS FORMAS DE COLONIZACIÓN, CUYAS CARACTE
RÍSTICAS, ESTRUCTURA Y COMPARACIÓN CON LAS DE LA BAJA CALIFORNIA 
PODRÍAN ARROJAR NUEVAS LUCES SOBRE SU OCUPACIÓN, LO INICIAMOS CON 
EL DESCUBRIMIENTO DE LA CALIFORNIA Y LOS PRIMEROS INTENTOS QUE SE 
HICIERON PARA OCUPARLA, LO CONTINUAMOS CON LA OCUPACIÓN ESPAÑOLA 
EN EL ESPACIO DE LA ANTIGUA MESOAMÉRICA (ÁREA EN LA CUAL SE DIERON 
LAS PRIMERAS Y A VECES ÚNICAS EXPERIENCIAS DE COLONIZACIÓN HUMANI
NISTA) EN LAS DÉCADAS QUE SIGUIERON A LA CONQUISTA DE MÉXICO; DES
PUÉS ANALIZAMOS LA OCUPACIÓN DE LOS NORTES MEXICANOS, COMO LA DE 
UN ÁREA EN LA CUAL LA INMENSIDAD DEL TERRITORIO, EL BAJO NIVEL DE 
DESARROLLO DE LOS GRUPOS INDÍGENAS QUE LOS POBLARON Y SU PROXIMI
DAD EN ESPACIO Y TIEMPO AL FENÓMENO CALIFORNIO PERMITEN ARROJAR 
CIERTAS LUCES SOBRE LA OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, 

POR ÚLTIMO, EN ESTE PRIMER CAPÍTULO SE SEÑALAN ALGUNAS CARAC 
TERÍSTICAS DEL POBLAMIENTO EN LA PORCIÓN SEPTENTRIONAL DE MÉXICO, 
MISMAS QUE TIENEN CIERTAS SEMEJANZAS CON LAS QUE SE PRESENTARON EN 
LA PENÍNSULA DE LA BAJA CALIFORNIA, 

EN EL SEGUNDO CAPÍTULO, •foRMAS DE COLONIZACIÓN JESUITA•, SE 
ANALIZAN DOS IMPORTANTÍSIMAS EXPERIENCIAS DE LA COLONIZACIÓN IGNA
CIANA, LA PRIMERA EN EL NOROESTE MEXICANO, EN LA REGIÓN YAQUI, DO~ 
DE SE DIO EL CASO PARTICULAR DE UNA OCUPACIÓN NEGOCIADA ENTRE INDÍ 
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GENAS Y JESUITAS, HASTA QUE, HACIA EL FINAL DE LA COLONIZACIÓN, 
LOS JESUITAS PUDIERON IMPONER SUS CONDICIONES, PERO NO EN UN ESPA 
CIO VACÍO, SINO EN UN ESPACIO OCUPADO POR UNA CULTURA RESULTANTE 
DE LA PRIMERA FORMA DE OCUPACIÓN, EN LA QUE INTERVINIERON POR 
IGUAL ELEMENTOS INDÍGENAS Y JESUITAS, 

LA SEGUNDA SE REFIERE A LA REPÚBLICA DE LOS GUARANÍES EN EL 
PARAGUAY, EN EL EXTREMO SUR DEL CONTINENTE AMERICANO, ESTA OCUPA
CIÓN QUE ES Y HA SIDO UNO DE LOS EXPERIMENTOS SOCIALES MÁS CONOCl 
DOS EN LA HISTORIA, NOS PERMITE CONOCER CÓMO LOS JESUITAS ORGANI
ZARON, A PARTIR DE SUS PRIMEROS NÚCLEOS DE INDÍGENAS, TODA UNA Oft 
GANIZACIÓN SOCIAL, QUE SERÍA CONOCIDA COMO REPÚBLICA JESUITA DEL 
PARAGUAY, Y EN ELLA DESARROLLARON FORMAS DE ORDEN Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, CULTURALES Y MILITARES, ALGUNAS 
DE LAS CUALES, SEGÚN PENSAMOS, PUDIERON HABER TENIDO SU ORIGEN EN 
LA PRIMERA EXPERIENCIA COLONIZADORA EN EL ESPACIO DE LA ANTIGUA 
MESOAMERICA POR PARTE DE LOS PRIMEROS EVANGELIZADORES, QUIENES 
TRAJERON AL CONTINENTE AMERICANO LOS PRIMEROS ACERCAMIENTOS ÚTOPl 
CDS Y HUMANISTAS, 

DADA LA CORRESPONDENCIA EN TIEMPO ENTRE LA EXPERIENCIA JE
SUITA EN LA REGIÓN YAQUI Y EN LA GUARANÍ, Y PARCIALMENTE EN LA 
BAJA CALIFORNIA, ES POSIBLE QUE ASÍ COMO EN EL CASO DE MESOAMÉRI
CA LLEGARAN INFLUENCIAS AL PARAGUAY, DE ESTA ÁREAYDE OTRAS OCUPA 
DAS POR LOS IGNACIANOS EN EL NOROESTE DE MÉXICO, TAMBIÉN HUBIERAN 
LLEGADO ELEMENTOS O PATRONES CULTURALES A LA BAJA CALIFORNIA, 

LA ANTIGUA CALIFORNIA, O BAJA CALIFORNIA, CONSTITUYE EL TER 
CERO DE LOS CAPÍTULOS, Y EN ÉL SE HACE REFERENCIA A DOS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES PARA ENTENDER EL CARÁCTER DE LA OCUPACIÓN JESUITA Y 
SU FRACASO: LA POBLACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE, ESTOS DOS ELEMENTOS, 
QUE ACTUARON COMO FACTORES DE RESISTENCIA EN LA COLONIZACIÓN, LO-
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GRARON EN LA PREHISTORIA UN EQUILIBRIO ECOLÓGICO QUE SE VIO INTE
RRUMPIDO POR LA LLEGADA DE LOS JESUITAS Y LA IMPOSICIÓN DE SU MO
DELO COLONIZADOR, DANDO COMO RESULTADO QUE LOS CALIFORNIOS NO PU
DIERON SER EN LA HISTORIA LO QUE FUERON EN LA PREHISTORIA, 

EL CUARTO CAPÍTULO, "DE LA SOCIEDAD SIN HISTORIA A LA HISTQ 
RIA SIN SOCIEDAD", ANALIZA EL PROCESO DE OCUPACIÓN DE LA BAJA CA
LIFORNIA Y SEÑALA SUS CONTRADICCIONES, MISMAS QUE EXPLICAN EL TRI~ 
TE DESENLACE DE ÉSTA, TAMBIÉN SE INDICAN CUÁLES FUERON LOS PROPÓ
SITOS PRINCIPALES Y CUÁLES FUERON LAS FINALIDADES SUBYACENTES DE 
LOS JESUITAS EN ESTE PROCESO, QUE A PESAR DE NO APARECER FRECUEN
TEMENTE EN EL DISCURSO JESUITA -SIEMPRE PRUDENTE- NO DEJARON DE 
HACERSE CLAROS Y PATENTES EN LA PRÁCTICA DE LOS MIEMBROS DE LA OR 
DEN DE JEs0s. 

IGUALMENTE, SE SEÑALAN LOS INSTRUMENTOS, ES DECIR, EL CONJUli 
TO DE MEDIOS Y FUERZAS RELIGIOSAS, SOCIALES, ECONÓMICAS, FÍSICAS 
Y CULTURALES DE QUE DISPUSIERON LOS JESUITAS PARA TRANSFORMAR LA 
NATURALEZA DE LA CALIFORNIA, DISTINGUIÉNDOSE MUY ESPECIALMENTE LOS 
CAPITALES, LOS CUALES, INTEGRADOS AL FONDO PIADOSO PARA LA CALIFOR 
NJA, DESEMPEÑARON UN GRAN PAPEL EN LA OCUPACIÓN Y EN SUS EXCEDEN
TES, Y SE HACE REFERENCIA TANTO A LA FUNDACIÓN DE LAS MISIONES CO
MO A SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, EN PARTICULAR A SU ESTRUCTURA FÍSICO 
TERRITORIAL, RECONOCIÉNDOSE ELEMENTOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS C~ 
YA PRESENCIA Y AUSENCIA DE ALGUNA MANERA AFIRMAN Y REFUERZAN LAS 
TESIS SOBRE EL ORIGEN Y LA DIFUSIÓN DE CIERTOS RASGOS Y MODELOS 
EN EL PRESENTE TRABAJO, 

EN EL QUINTO CAPÍTULO, "LA BGSQUEDA DEL SIGNO DE Dios", SE 
INDICA CÓMO -LLAMADOS LOS JESUITAS A REALIZAR EN LA TIERRA EL OR
DEN DIVINO- QUÉ MÁS NATURAL FUE QUE LOS MISIONEROS PROYECTARAN .EL 
ORDEN HUMANO A PARTIR DE LA IGLESIA Y QUE FUERA A TRAVÉS DE ÉSTA 
QUE SE FACILITARA LA COMUNICACIÓN CON Dios, ESPECIALMENTE A ELLOS, 



31 

LA IDENTIFICACIÓN DE ESTA VÍA PARA LLEGAR A DIOS y su SIGNIFICATl 
VA PRESENCIA EN EL MODELO JESUITA, AYUDAN A ENTENDER Y A CLARIFI
CAR EL SENTIDO DE LA OCUPACIÓN JESUITA Y LA EXTENSIÓN DEL MODELO 
EN TIERRAS AMERICANAS, 

EN EL SEXTO Y dLTIMO CAPÍTULO HACEMOS REFERENCIA AL SENTIDO 
Y AL CARÁCTER DEL PROYECTO JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA; EN ÉL 
SE EXPRESAN ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES RESULTANTES DEL ANÁLISIS 
Y LA EXPLICACIÓN DE LOS DISTINTOSYCOMPLEJOS MATERIALES REVISADOS 
Y SE RESPONDE A LAS INTERROGANTES INICIALES, LAS CUALES, DE HECHO, 
CONSTITUYEN LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO A CUYA RESPUESTA HA ESTADO 
DIRIGIDA ESTA INVESTIGACIÓN, 

EN LA CAUSA DEL PROYECTO SE ENTIENDE EL SENTIDO DE LA ORGA
NIZACIÓN DE LAS MISIONES COMO UNA VÍA Y UN INSTRUMENTO QUE ASEGU
RAN LA PRESENCIA DE UNA EXPERIENCIA y DE UNA COMUNICACIÓN CON DIOS 
COMO RESULTADO DE ELLO, DE IGUAL MODO SE ENTIENDE EL SENTIDO GEO~ 
GRÁFICO ESTRATÉGICO DE SU OCUPACIÓN, RECUPERANDO EL PAPEL QUE TU
VO DESDE EL SIGLO XVI, ESTO ES, COMO UNA REGIÓN INTEGRADA EN EL 
ESPACIO TIEMPO DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS, 

JUNTO A LOS DOS PROPÓSITOS ANTERIORES, SE DAN LAS FINALIDA
DES QUE SE EVIDENCÍAN EN LA PRÁCTICA JESUITA Y QUE FORMAN LA GRAN 
EMPRESA IGNACIANA QUE EN TODO MOMENTO PROCURÓ FORTALECER LA PRE
SENCIA E INDEPENDENCIA DE LA ORDEN Y SU INFLUENCIA POLÍTICA, SO
CIAL Y ECONÓMICA. 

EN LA REVISIÓN DE LA ORIGINALIDAD DEL PROYECTO JESUITA SE 
HACEN COMPARACIONES QUE PROCURAN DESCUBRIR LOS ANTECEDENTES CULTg 
RALES MEDIATOS E INMEDIATOS DE LA OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFOR
NIA, SE SE~ALA EL PAPEL QUE DESEMPE~Ó LA POBLACIÓN Y EL MEDIO AM
BIENTE COMO FACTORES DE RESISTENCIA COADYUVANTES EL FRACASO DE ~l 
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CHO PROYECTO; POR ÚLTIMO SE MENCIONAN LAS FINALIDADES APARENTES Y 
SUBYACENTES DE LA OCUPACIÓN, LAS CONTRADICCIONES DE LA OCUPACIÓN 
Y EL DRAMÁTICO DESENLACE QUE LLEVÓ A SU FIN A LA POBLACIÓN CALI
FORNIA, 

AUNQUE LO QUISIERA, EN EL CAPÍTULO DE AGRADECIMIENTOS ME SE 
RÍA DIFÍCIL NOMBRAR A TODOS AQUELLOS A LOS QUE ALGO DEBEMOS EN 
NUESTRA FORMACIÓN; SIN EMBARGO, ~STAMOS OBLIGADOS A EXPRESAR AM
PLIO RECONOCIMIENTO A NUESTROS MAESTROS, COMPAÑEROS DE ESTUDIO Y 
DE TRABAJO, AMIGOS Y DISCÍPULOS Y, EN PARTICULAR A LOS CREADORES 
DE LAS FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PUES LA APORTACIÓN DE TO
DOS ELLOS FUE DE SUMA UTILIDAD PARA ELABORAR ESTE TRABAJO, 

EN FORMA ESPECÍFICA, LES AGRADEZCO, PROFUNDAMENTE A MIS AMl 
Gos FLoRENcio'SÁNCHEZ CÁMARA, PABLO LóPEZ v ARMANDO CÁMARA RosADO 
SUS VALIOSOS COMENTARIOS, APORTACIONES Y CRÍTICAS, LAS CUALES HAN 
AYUDADO A ENRIQUECER Y CLARIFICAR ESTA INVESTIGACIÓN, 

ASIMISMO, LES DEBO MI GRATITUD A LOS DISTINTOS EQUIPOS SE
CRETARIALES QUE ESPECIALMENTE EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS ME HAN PER 
MITIDO CONCLUIR ESTA INGENTE TAREA, GRACIAS POR SU LABOR, SU PA
CIENCIA Y POR EL INTERÉS MOSTRADO EN EL TRABAJO, 
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l. LA COLONIZACION ESPA~OLA 
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A) EL DESCUBRIMIENTO DE LA CALIFORNIA 
Y LOS PRIMEROS INTENTOS. 
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DESDE UN PRINCIPIO EL DESCUBRIMIENTO DE LA CALIFORNIA O CALIFOR
NIAS Y LOS POSTERIORES INTENTOS DE COLONIZACIÓN ESTUVIERON EXPLÍ
CITA O IMPLÍCITAMENTE ENMARCAD6S EN CONSIDERACIONES DE CARÁCTER 
ESTRATÉGICO, LOS CUALES GENERALMENTE DESBORDABAN LOS INTERESES 
PARTICULARES DE UN DESARROLLO LOCAL Y SE PROYECTABAN TANTO A NIVEL 
MUNDIAL COMO A NIVEL CONTINENTAL, 

CóMO ENTENDER DE OTRO MODO LAS PREOCUPACIONES DE HERNÁN CORTÉS, 
QUIEN, APENAS HABÍA ALCANZADO LA VICTORIA SOBRE LOS MEXICAS EN EL 
CENTRO DE MÉXICO Y TODAVÍA ESTABA LEJOS DE CONSOLIDAR SU CONQUISTA 
EN UN ESPACIO GEOGRÁFICO TAN RICO RELATIVAMENTE COMO ERA EL ALTI
PLANO CENTRAL (CON UNA POBLACIÓN QUE SE CIFRABA EN VARIOS MILLO
NES), Y QUE PARA CUALQUIERA OTRO SERÍA EL OBJETIVO CENTRAL DE SUS 
ATENCIONES, SE OCUPARA EN 1522, TAL COMO LO DICE EN SU TERCERA 
CARTA DE RELACIÓN A CARLOS V,, DE BUSCAR LAS COSTAS DEL MAR DEL 
SUR PARA LUEGO ARMAR UNA EXPEDICIÓN QUE FUERA A LAS MOLUCAS,l 

Es OBVIO QUE ESTE INTERÉS DE HERNÁN CORTÉS DIFÍCILMENTE RESPONDÍA 
A SUS MOTIVACIONES PERSONALES, PERO EN CAMBIO SE INSCRIBÍA EN EL 
GRAN PROYECTO MUNDIAL DE LOS REYES CATÓLICOS DE LLEGAR A LAS IN
DIAS, EN EL CUAL EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA Y DE LOS MARES DEL 
SUR FUERON CONSIDERADOS POR MUCHOS SIMPLES ETAPAS EN UN CAMINO QUE 
LLEGARÍA EVENTUALMENTE A ÜRIENTE Y CON ELLO SE ALCANZARÍAN LAS ME
TAS PLANTEADAS EN LOS PRIMEROS VIAJES DE COLÓN, 

DE MANERA COMPLEMENTARIA Y COMO OBJETIVO OPERACIONAL -CUYO FUNDA
MENTO ERA MÁS ~IEN RESULTADO DEL DESEO Y LA IMAGINACIÓN DEL MONAR
CA O DE SUS CONSEJEROS QUE PRODUCTO DE LA INFORMACIÓN O EL CONOCI
MIENTO-, APARECIÓ LA NECESIDAD DE ENCONTRAR LOS ESTRECHOS QUE COMU 
NJCARAN AL ATLÁNTICO CON EL PACÍFICO AL MAR DEL NORTE Y AL DEL 
SuR. 
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DECÍA CORTÉS", ,,QUE TODOS LOS QUE TIENEN ALGUNA CIENCIA Y EXPE
RIENCIA EN LA NAVEGACIÓN DE LAS INDIAS, HAN TENIDO POR MUY CIERTO 
QUE, DESCUBRIENDO POR ESTAS PARTES LA MAR DEL SUR, SE HABÍAN DE 
HALLAR MllCHAS ISLAS RICAS DE ORO Y PERLAS Y PIEDRAS PRECIOSAS Y 
ESPECIERÍA,Y SE HABÍAN DE DESCUBRIR Y HALLAR OTROS MUCHOS SECRETOS 
Y COSAS ADMIRABLES: Y ESTO HAN AFIRMADO Y AFIRMAN TAMBIÉN PERSONAS 
DE LETRAS Y ESPERJMENTADOS EN LA COSMOGRAFÍA."Z/ 

Y DE LAS PALABRAS PASABA A LOS HECHOS Y EN ESTA MISMA LÍNEA DE 
ACCIÓN MENCIONABA LAS COSTAS DE OAXACA Y DE MICHOACÁN RECIÉN DES
CUBIERTAS, E INDICABA SUS INSTRUCCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CARABELAS Y BERGANTINES PARA DESCUBRIR Y SEGUIR LA COSTA, 

MÁS ADELANTE, EN DICHA CARTA, ABUNDA EN EL TIPO DE ESPECULACIONES 
EN BOGA SOBRE LAS POSIBILIDADES DE QUE EL ESTRECHO EXISTA Y EN 
QUE SU HALLAZGO PUDIERA DARSE TANTO POR UNO COMO POR OTRO OCÉANO, 

CARLOS V,, SIN EMBARGO, A PESAR DE LAS ACCIONES E INTENCIONES EX
PUESTAS POR CORTÉS, LE VOLVIÓ A RECOMENDAR EN SU CARTA DEL 6 DE 
JUNIO DE 1523 QUE SE OCUPARA MÁS ESPECÍFICAMENTE DEL PROBLEMA DEL 
ESTRECHO.}/ 

DE REGRESO DE SU EXPEDICIÓN A LAS HIBUERAS Y EN SU SIGUIENTE CAR
TA DE RELACIÓN SE REFIERE A SU TAN PROYECTADA EXPEDICIÓN A LAS MQ 
LUCAS, YA QUE ADEMÁS, DICE, NO SE DESCUBRÍA EL ANHELADO ESTRECHO, 

LA LLEGADA AL ISTMO DE TEHUANTEPEC DE UNO DE LOS NAVÍOS DE LA FA
LLIDA ESPEDICIÓN DE FRAY GARCÍA JoFRE DE LOAIZA A LAS MoLUCAS y 
DE LAS NUEVAS INSTRUCCIONES QUE RECIBIÓ DE LA CORTE HICIERON QUE 
CORTÉS ORGANIZARA UNA EXPEDICIÓN HACIA ESAS ISLAS Y PARA ESE PRO
PÓSITO COMISIONÓ A DON ALVARO DE SAAVEDRA CERÓN, QUIEN ALCANZÓ LAS 
MOLUCAS PERO MURIÓ EN EL VIAJE DE REGRESO. 
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DURANTE SU ESTANCIA EN ESPAÑA, CORTÉS FUE REQUERIDO DE NUEVO Y SE 
LE ORDENÓ CUMPLIESE LOS PROYECTOS RELATIVOS A LA EXPEDICIÓN A LAS 
·MOLUCAS, CON LO CUAL SE INSISTÍA EN SACAR A CORTÉS DE SU PROYECTO 
REGIONAL E INSCRIBIRLO EN EL JUEGO DE DESCUBRIMIENTOS, CONQUISTAS 
Y RELACIONES DE ALCANCE MUNDIAL. 

CON ESTE PROPÓSITO, TAL VEZ MÁS APARENTE QUE REAL, PUESTO QUE FI
NALMENTE CORTÉS NUNCA SE EMBARCÓ HACIA LAS MOLUCAS, EL EXTREMEÑO 
ORDENÓ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NAVÍOS EN AcAPULCO Y NOMBRÓ A DIEGO 
HURTADO DE MENDOZA COMO CAPITÁN DE UNA EXPEDICIÓN QUE FRACASARÍA 
SIN DEJAR HUELLA, 

CORTÉS NO CEJÓ EN SU EMPEÑO Y POCO DESPUÉS PREPARÓ UNA NUEVA EXPE
D l C IÓN A CARGO DE DIEGO BECERRA DE MENDOZA Y DEL PILOTO ÜRTUÑO J¡
MÉNEZ, A FIN DE RECORRER LAS COSTAS SEPTENTRIONALES DEL MAR DEL 
SUR, DESPUÉS DE MUCHOS PROBLEMAS INTERNOS DE LA EXPEDICIÓN, ÜRTUÑO 
JJMÉNEZ AVISTÓ LO QUE CREYÓ UNA ISLA A LA QUE LE PUSO EL NOMBRE DE 
SANTA CRUZ Y EN DONDE DIJERON QUE HABÍA PERLAS Y ESTABA POBLADA DE 
SALVAJES, ESTE ÚLTIMO CALIFICATIVO APARENTEMENTE QUEDÓ CONFIRMADO 
AL BAJAR ÜRTUÑO A TIERRA Y SER·EXTERMINADO JUNTO CON AQUELLOS QUE 
LO ACOMPAÑABAN, LOS MISIONEROS QUE HABÍAN QUEDADO A BORDO REGRESA
RON A LAS COSTAS DE JALISCO, DONDE, A PESAR DE QUE NUÑO DE GUZMÁN 
SE APODERÓ DEL NAVÍO, SE SUPO DE LA NOTICIA DEL DESCUBRIMIENTO, 

ÜRTUÑO JIMÉNEZ HABÍA DESCUBIERTO NO UNA ISLA SINO LA PENÍNSULA DE 
CALIFORNIA, 

A PESAR DE LA REDUCIDA INFORMACIÓN DISPONIBLE, CORTÉS DECIDIÓ IR 
EN PERSONA, ESTO HIZO CREER EN LA BONDAD (DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LOS BENEFICIOS) DE LA EXPEDICIÓN Y LOGRÓ CON FACILIDAD FORMAR 
UN IMPORTANTE CONTINGENTE, 
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EN ABRIL DE 1535 SE HIZO A LA MAR EN BUSCA DEL PARAJE EN QUE HA
BÍAN MATADO A ÜRTUÑO. Los TRABAJOS SUFRIDOS POR LA EXPEDICIÓN FU~ 
RON INNUMERABLES, Y DESPUÉS DE CASI DOS AÑOS DE EXPLORAR LAS COS
TAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA, CORTÉS FUE URGIDO A REGRESAR A LA Nu~ 
VA ESPAÑA. Poco DESPUÉS, TAMBIÉN REGRESARON LOS ESPAÑOLES QUE QUE
DABAN EN LA CALIFORNIA Y QUE NO HABÍAN PODIDO RESISTIR LAS DIFÍCI
LES CONDICIONES DE LA PENÍNSULA, 

A PESAR DE LOS MAGROS RESULTADOS, CORTÉS PREPARÓ UNA NUEVA EXPEDI
CIÓN, LA CUAL SALIÓ DE ACAPULCO EN 1539 AL MANDO DE FRANCISCO DE 
LJLLOA, QUIEN DESCUBRIÓ LA CARACTERÍSTICA PENINSULAR DE LA CALIFOR
NIA, Poco DESPUÉS NO SE SUPO MÁS DE ULLOA HABIENDO DESAPARECIDO A 
SEMEJANZA DE HURTADO DE MENDOZA, 

EN CASI VEINTE AÑOS DE ESFUERZOS, AUN PERSONALES DE CORTÉS, NO SE 
HABÍA LOGRADO EL ESTABLECIMIENTO EN LA PENÍNSULA Y NI SIQUIERA UN 
RECONOCIMIENTO DETALLADO DE SU CONFIGURACIÓN, 

EN 1540 EL VIRREY ANTONIO DE MENDOZA ORGANIZA UNA NUEVA EXPEDICIÓN 
CON LA META DE ALCANZAR LAS SIETE CIUDADES DE CíBOLA, LA DIVIDE EN 
DOS: UNA AL MANDO DE FRANCISCO VÁZQUEZ DE CORONADO, QUIEN LLEVARÍA 
A CABO LAS OPERACIONES TERRESTRES: OTRA A CARGO DE FRANCISCO DE 
ALARCÓN, QUIEN TENDRÍA BAJO SU RESPONSABILIDAD LAS MARÍTIMAS, Y 
AMBOS, EN UNA OPERACIÓN DE PINZAS, SE ENCONTRARÍAN EN LAS COSTAS 
HACIA LOS 36º DE LATITUD NORTE, 

ESTAS INSTRUCCIONES DETERMINARON QUE ALARCÓN NAVEGASE POR LAS COS
TAS DE CALIFORNIA Y SE INTRODUJERAN POR EL RÍO COLORADO HASTA EL 
PUNTO CONCERTADO, CONFIRMANDO DE PASO EL CARÁCTER PENINSULAR DE LA 
CALIFORNIA, 

QuIZÁ CON LA MISMA OBSESIÓN o PROBABLEMENTE SOMETIDO A LA MISMA 
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PRESIÓN A LA QUE ESTUVO SUJETO CORTÉS, Y EN RAZÓN DE LA RIVALIDAD 
QUE TUVO CON ÉSTE, EL VIRREY MENDOZA NO CEJÓ EN SUS EMPEÑOS Y DOS 
AÑOS MÁS TARDE ORGANIZÓ LAS NUEVAS EXPEDICIONES HACIA EL MAR DEL 
SUR, DANDO INSTRUCCIONES DE RECORRER LA COSTA OCCIDENTAL DE LA 
CALIFORNIA Y SEGUIR LAS HUELLAS DE LJLLOA.~/ 

UNA DE ESTAS EXPEDICIONES ESTUVO A CARGO DE RODRÍGUEZ CABRILLO Y 
DE fERRELO, A QUIENES CUPO EL HONOR DE SER LOS DESCUBRIDORES DE LA 
ALTA CALIFORNIA, PUES EN SU RECORRIDO, BORDEANDO LA COSTA, ALCAN
ZARON LOS 44º DE LATITUD, 

ESTA EXPEDICIÓN TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE TERMINARAN LOS ESFUER
ZOS PARA ENCONTRAR, POR PARTE DE LOS ESPAÑOLES, EL ESTRECHO QUE CQ 

MUNICARÍA A LOS DOS OCEÁNOS, MOTIVO QUE DURANTE VEINTE AÑOS ALENTÓ 
LAS EXPLORACIONES DE LAS COSTAS SEPTENTRIONALES DEL MAR DEL SUR Y 
EVENTUALMENTE CONDUJO AL DESCRUBRIMIENTO DE LA PENÍNSULA DE CALI
FORNIA, 

Es INTERESANTE SEÑALAR QUE EN EL CAUDAL DE INFORMACIÓN QUE SE MA
NEJABA EN LA ESPAÑA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI EN LA CUAL RESULT~ 
BA DIFÍCIL DISCERNIR LO QUE ERA REAL DE LO QUE ERA FANTASÍA Y DE 
AQUELLO QUE SE QUERÍA QUE FUERA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU MATERIA
LIDAD CONCRETA, YA SE HACÍA MENCIÓN DE CALIFORNIA AÑOS ANTES DE SU 
DESCUBRIMIENTO, 

EN LA NOVELA DE RODRIGO DE MONTALVO, PUBLICADO EN 1510, SE DECÍA 
QUE CALIFORNIA ERA UNA ISLA SITUADA •A LA DIESTRA DE LAS INDIAS,,, 
MUY LLEGADA A LA PARTE DEL PARAÍSO TERRENAL, LA CUAL FUE POBLADA 
DE MUJERES NEGRAS SIN QUE ALGÚN VARÓN ENTRE ELLAS HUBIERE, QUE ASÍ 
COMO LAS AMAZONAS ERA SU ESTILO DE VIVIR,,, MORABAN EN CUEVAS MUY 
BIEN LABRADAS Y TENÍAN NAVÍOS MUCHOS EN QUE SALIR A OTRAS PARTES 
A HACER SUS CABALGATAS, Y LOS HOMBRES QUE PRENDÍAN LLEVABANLOS COli 

SIGO, DÁNDOLES LAS MUERTES QUE ADELANTE OIREIS," 
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Asf, PUES, ANTES DE LOS PRIMEROS RECONOCIMIENTOS, YA SE ESTABLECfA 
DÓNDE ESTABA LA CALIFORNIA Y CÓMO ESTABA POBLADA, 

ALGUNOS DE ESTOS MITOS QUE SOBREVIVIERON EN EL TIEMPO, COMBINÁNDQ 
SE CON LOS INFORMES (MAL INTERPRETADOS POR PARTE DE LOS CARTÓGRA
FOS HOLANDESES) DE NAVEGANTES ESPAÑOLES, HICIERON QUE HASTA EL SL 
GLO XVIII EN LAS CARTAS GEOGRÁFICAS SE CONSIDERARA QUE CALIFORNIA 
ERA UNA ISLA, A PESAR DE QUE DESDE 1532 NICOLÁS CARDONA LA HAYA 
CONSIDERADO COMO UNA PENÍNSULA, 

A PESAR DE QUE HABfAN CONCLUIDO LAS EXPEDICIONES EMPRENDIDAS POR 
LA PRIMERA GENERACIÓN DE CONQUISTADORES, LA CALIFORNIA VUELVE A 
COBRAR IMPORTANCIA ESTRATÉGICA CUANDO LA FAMOSA NAO DE MANILA PA
SA RODEANDO, LA COSTA DE LA PENÍNSULA EN LA RUTA DEL TORNAVIAJE 
DESDE FILIPINAS, 

Los PIRATAS INGLESES, QUE PARA ENTONCES YA SE HABÍAN EXTENDIDO A 
LAS COSTAS DEL MAR DEL SUR, NO DEJARON DE NOTAR LA IMPORTANCIA DE 
LA POSICIÓN DE LA PENÍNSULA, Y fRANCIS ÜRAKE NO SÓLO LA RECONOCfO, 
NOMBRÁNDOLA LA NUEVA ALBIÓN, SINO QUE LA CONVIRTIÓ DURANTE UN 
TIEMPO EN REFUGIO DE PIRATAS QUE ATISBABAN LA LLEGADA DE LA NAO, 

SIMULTÁNEAMENTE, SIGUIENDO LA MISMA DIRECCIÓN DE LAS PREOCUPACIO
NES ESPAÑOLAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI LOS INGLESES BUS
CABAN EL PASO QUE COMUNICARÍA EL MAR DEL SUR CON EL DE TERRANOVA, 
POR EL ESTRECHO DE ANIAN. 

EN PARALELO PROCURABAN ENCONTRAR DESDE EL ATLÁNTICO EL MISMO PASO 
QUE EN ESE CASO ERA EL rE NCROESTE, 

TRAS LAS HUELLAS DE LOS PORTUGUESES Y DE LOS ESPAÑOLES, A QUIENES 
SE DEBIERON LOS PRIMEROS GRANDES VIAJES DE DESCUBRIMIENTO DE FINES 
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DEL SIGLO XV Y XVI, LOS INGLESES INTENTARON EXTENDERSE POR TODO EL 
ÁMBITO DEL MUNDO CONOCIDO, PROCURANDO RECONOCER LOS ACCIDENTES GEQ 
GRÁFICOS Y LUGARES ESTRATÉGICOS QUE LES DIE~AN ALGUNAS VENTAJAS EN 
UN UNIVERSO AMPLIAMENTE DOMINADO POR ESPAÑA, 

LA PRESENCIA DE LOS INGLESES EN CALIFORNIA, LA CONVENIENCIA DE ES
TABLECER UNA BASE EN LA RUTA DEL TORNAVIAJE DE LA NAO DE MANILA, 
Y EL RELATO DE LA RIQUEZA DE LAS PERLAS EN LAS COSTAS, DETERMINÓ 
QUE A FINES DEL SIGLO XVI SE VOLVIERA A COBRAR INTERÉS EN LA EX
PLORACIÓN DE ESTAS TIERRAS, 

JUNTO CON LAS EXPEDICIONES DE EXPLORACIÓN QUE SE ORGANIZARON DIREC 
TAMENTE DESDE LA NUEVA ESPAÑA, SE DIO TAMBIÉN, DURANTE UNA CORTA 
TEMPORADA, LA IDEA, SI NO ABSURDA, Sf CON ESCASA LÓGICA Y CON TO
DAVÍA MENOS SENTIDO OPERACIONAL, DE APROVECHAR LA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS DE LOS NAVEGANTES DEL GALEÓN DE MANILA Y SU VIAJE 
DESDE FILIPINAS PARA EXPLORAR LA COSTA DE CALIFORNIA, 

LAS EXPERIENCIAS QUE SE TUVIERON DE 1584 A 1596 CON LAS EXPEDICIQ 
NES DE FRANCISCO GAL! EN 1584, PEDRO DE LJNANUMO Y TOMÁS DE ALZOLA 
EN 1587, Y DE CERMEÑO EN 1595-6, MOSTRARON EL ABSURDO DE LA PRE
TENCIÓN DE DEDICAR A LA EXPLORACIÓN COSTERAA NAVÍOS SOBRECARGADOS 
DESPUÉS DE UN VIAJE DE CINCO A SEIS MESES Y CON UNA TRIPULACIÓN 
GENERALMENTE ENFERMA Y CANSADA, EN ESA ÉPOCA, A LOS PROBLEMAS AN
TERIORES, SE SUMÓ LA PRESENCIA DEL CORSARIO INGLÉS TOMÁS CAVENDISH, 
QUIEN CAPTURÓ EL GALEÓN SANTA ANA, DE TOMÁS DE ALZOLA, A LA ALTURA 
DEL CABO DE SAN LUCAS, 

EL LARGO Y DIFÍCIL VIAJE DE REGRESO DESDE LAS FILIPINAS HACÍA QUE 
LOS ESPAÑOLES INSISTIERAN, POR UN LADO, EN LA NECESIDAD DE LOCALI
ZAR LAS FABULOSAS ISLAS RICA DE ÜRO Y RICA DE PLATA QUE HABÍAN SI
DO SEÑALADAS AL ESTE DEL JAPÓN SEGÚN LJRDANETA, Y, POR OTRO, EN LA 
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OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN PUERTO DE REFUGIO INTERMEDIO EN LA 
COSTA DE CALIFORNIA,2/ 

DEL INTENTO REALIZADO EN ÉPOCA DEL VIRREY LUIS DE VELASCO NO HUBO 
RESULTADOS TANGIBLES, POR LO QUE SU SUCESOR, EL CONDE DE MONTERREY, 
DECIDE PREPARAR OTRA EXPEDICIÓN AL MANDO DE SEBASTIÁN VIZCAÍNO, 

EN SU PRIMERA ENTRADA, REALIZADA EN 1596, VIZCAÍNO SE ESTABLECE 
EN LA PAZ Y EXPLORA LA COSTA ORIENTAL, SIN HABER PODIDO LOCALIZAR 
TERRENOS DEBIDO A LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS MÍNIMOS PA
RA PODER SUSTENTAR A SU GENTE, POR LO CUAL TUVO QUE REGRESAR, 

LA PREOCUPACIÓN DE LOS REYES DE ESPAÑA ERA TAL, QUE POCO DESPUÉS 
FELIPE 111 LE ORDENÓ AL VIRREY CONDE DE MONTERREY QUE FUNDARA AL
GÚN ESTABLECIMIENTO EN LAS COSTAS DE CALIFORNIA Y AVERIGUARA LO 
RELATIVO AL ESTRECHO DE ANIAN DEL QUE TANTO HABLABAN LOS INGLESES, 

EN SU SEGUNDO INTENTO, VIZCAÍNO EXPLORÓ LAS COSTAS OCCIDENTALES 
DE CALIFORNIA DESDE SAN ÜIEGO HASTA EL CABO BLANCO DE SAN SEBAS
TÍAN A 41º30' DE LATITUD, DOS GRADOS MÁS AL NORTE DEL CABO MENDoci 
NO, SEGÚN HABÍAN SIDO SUS INSTRUCCIONES, EN ESTE VIAJE DESCUBRIÓ 
UN GRAN PUERTO Y LE LLAMÓ, EN HOMENAJE AL VIRREY, PUERTO DE MONTE
RREY,§/ 

A PESAR DE HABERSE ALCANZADO EL OBJETIVO TANTAS VECES PERSEGUIDO 
DE SITUAR UN PUERTO QUE SIRVIERA DE REFUGIO A LOS GALEONES EN LA 
COSTA DE CALIFORNIA, LA SUSTITUCIÓN DEL CONDE MONTERREY POR EL MAR 
QUÉS DE MONTESCLAROS, INTERRUMPIÓ EL PROYECTO Y FRUSTRÓ POR MUCHOS 
AÑOS LA OCUPACIÓN DE LA COSTA DE CALIFORNIA Y SU COLONIZACIÓN, VI6 
CAÍNO GESTIONÓ INÚTILMENTE EN MÉXICO Y EN ESPAÑA LA CONQUISTA DE 
CALIFORNIA, A LA LARGA, SE OBTUVO, DESPUÉS DE SU MUERTE, QUE SE 
INICIARA UNA NUEVA FASE EN LOS VIAJES A LA CALIFORNIA, MOTIVADO, 
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INICIALMENTE, POR LA BÚSQUEDA DE PERLAS, OBJETIVO PRINCIPAL DE 
LAS SIGUIENTES EXPEDICIONES, EN ESTA LÍNEA DE ACCIÓN, TENEMOS LAS 
EMPRENDIDAS POR CARDONA, SOBRINO DE VIZCAINO, POR JTURB!DE Y MÁS 
TARDE POR FRANCISCO JAVIER DE ÜRTEGA,Z/ 

DESPUÉS DE LOS VIAJES DE VIZCAINO, EN LOS QUE APARTE DE SUS LOGROS 
HABRÍA QUE DESTACAR SU IMPORTANCIA COMO MARINO Y SU AMPLIO CONOCI
MIENTO DE LA RUTA DE ÜR!ENTE, POR INSTRUCCIONES REALES DESDE LA 
CORTE, SE INICIA UNA NUEVA ETAPA EN EL RECONOCIMIENTO Y COLONIZA
CIÓN DE CALIFORNIA, PERO CARECE DE LAS DIMENSIONES PARA INSCRIBIR
LA EN EL VASTO PROYECTO MUNDIAL DEL IMPERIO ESPAÑOL Y EN LA FIJA
CIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES Y POSESIONES COMO CARACTERÍSTI
CA DE SU EXPANSIÓN; MÁS BIEN RESPONDE A UN PROCESO SECUNDARIO DE 
EXTENSIÓN DE FRONTERAS A PARTIR DEL GRAN NÚCLEO QUE INICIALMENTE 
REPRESENTABA LA NUEVA ESPAÑA Y, POSTERIORMENTE, LA NUEVA GAL!CIA, 
Y TAMBIÉN COMO REFLEJO DE LA CONTRACCIÓN EXPERIMENTADA POR LOS PAÍ 
SES EUROPEOS, EN ESPECIAL ESPAÑA, CUYA ECONOMÍA FLAQUEA Y LA HACE 
ATRAVESAR POR UN CICLO DE DEPRESIÓN, CUYOS EFECTOS NO DEJAN DE SEN 
T!RSE EN LA NUEVA ESPAÑA, 

AÑOS DESPUÉS, ENTRE LAS PETICIONES HECHAS PARA EXPLORAR LA CALIFOE 
NIA DESTACA, POR LA MAGNITUD DE SUS ESFUERZOS Y SU PERSEVERANCIA, 
LA DE PEDRO PORTER CASSAMATE, QUIEN DURANTE LARGOS AÑOS ORGANIZA 
EXPEDICIONES Y, EN ÚLTIMA INSTANCIA, VE FRUSTRADOS SUS INTENTOS 
POR DECISIONES ADMINISTRATIVAS, PELIGROS EN LAS COSTAS Y AUN !NCE~ 

DIOS COMO ACTOS DE SABOTAJE, 

Su TENACIDAD EMPEZÓ A DAR FRUTOS, AUNQUE INDIRECTAMENTE, CUANDO . 
UNA FRAGATA PREPARADA POR ÉL Y COMANDADA POR GONZÁLEZ BARRIGA SE 
DIRIGIÓ POR INSTRUCCIONES DEL VIRREY A LAS COSTAS DE CALIFORNIA P~ 
RA ACUDIR EN AUXILIO DEL GALEÓN QUE SE ESPERABA DE MANILA, DESPUÉS 
DE UNA BREVE ESTANCIA EN LAS COSTAS DE LA PENÍNSULA, LA EXPEDICIÓN 
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REGRESÓ CON NUEVAS INFORMACIONES SOBRE LOS HABITANTES, ESPECIALMEN 
TE DE AQUELLOS QUE VIVÍAN CERCA DEL CABO SAN LucAs. 

FUE EN EL AÑO DE 1643 CUANDO PoRTER, APOYADO EN SUS PROYECTOS POR 
EL VIRREY CONDE DE SALVATIERRA ESTABLECIÓ RELACIONES CON LOS JESUl 
TAS PARA QUE ÉSTOS LE PROPORCIONARAN AYUDA POR CONDUCTO DEL PROVIN 
CIAL DON LUIS DE BoNIFAZ, EL CUAL PUSO A SU DISPOSICIÓN A DOS RELl 
GIOSOS PARA ACOMPAÑARLO, SE TRATABA DE LOS PADRES JACINTO CORTÉS Y 
ANDRÉS BÁEZ, QUIENES POR AQUEL ENTONCES PRESTABAN SUS SERVICIOS EN 
SiNALOA.ª1 

PARALELAMENTE A LAS INICIATIVAS TANTAS VECES FRUSTRADAS DE PoRTER, 
EL VIRREY HABÍA COMISIONADO AL GOBERNADOR DE SiNALOA PARA QUE RE
CONOCIERA LAS COSTAS ORIENTALES DE CALIFORNIA, LO CUAL LLEVÓ A CA
BO EN COMPAÑÍA DEL JESUITA JACINTO CORTÉS, 

EN EL CURSO DE SUS ESFUERZOS PARA EXPLORAR LA PENÍNSULA DE CALIFOft 
NIA, PORTER FUE NOMBRADO GOBERNADOR DE SINALOA, PUESTO EN EL QUE 
PERMANECE POR MÁS DE CUATRO AÑOS Y DESDE DONDE CONTINÚA TRABAJANDO 
ARDUAMENTE PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS, 

FINALMENTE, EN 1648 PUDO PORTER HACER VELAS RUMBO A CALIFORNIA, 
ACOMPAÑADO POR LOS JESUITAS QUE LE HABÍAN SIDO DESIGNADOS CINCO 
AÑOS ATRÁS, EL RESULTADO DE SU PRIMERA Y SEGUNDA EXPEDICIONES, INl 
CIADA ESTA ÚLTIMA EN 1649 Y TERMINADA EN 1650, NO FUE MUY DISTINTO 
AL DE MUCHAS OTRAS YA EMPRENDIDAS, SIN EMBARGO, SU RECONOCIMIENTO 
DE LAS COSTAS, SU INFORMACIÓN SOBRE LOS INDÍGENAS Y SU EVALUACIÓN 
DE LA RIQUEZA PERLÍFERA AGREGÓ NUEVOS CONOCIMIENTOS A LOS QUE SE 
TENÍAN POR AQUEL ENTONCES, 

A PESAR DE LOS ESCASOS RESULTADOS, LAS EXPEDICIONES CONTINUABAN Y 
POCO ANTES DE MORIR FELIPE !V, EN SEPTIEMBRE DE 1665, ORDENÓ NO 
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SE OLVIDASE LA CONQUISTA DE CALIFORNIA, Y PARA TAL EFECTO NOMBRÓ 
A DON BERNARDO BERNAL DE PINADERO. ESTE LLEVÓ A CABO SU COMISIÓN 
CON DOS BARCOS PEQUEÑOS Y UNA TRIBULACIÓN QUE MÁS QUE OCUPARSE DE 
LA CONQUISTA DE LA CALIFORNIA SE DEDICÓ A LA PESCA DE PERLAS, EX
PLOTANDO y VEJANDO A LOS NATURALES. Dos AÑOS DESPUÉS, P!NADERO HL 
ZO OTRA ENTRADA SIN MEJORES RESULTADOS, 

COMO LO HABÍA HECHO ANTES DE ÉL PORTER, SOLICITÓ A LA CORTE LA 
MERCED DE EMPLEO DE GOBERNADOR DE SINALOA, A FIN DE PREPARAR DES
DE AHÍ LOS ESTABLECIMIENTOS DEL OTRO LADO DEL GOLFO, 

EN APOYO DE SUS PETICIONES, PINADERO HACE INTERVENIR A LOS JESUI
TAS EN SU FUTURA TAREA, MENCIONANDO QUE EN LA DISPOSICIÓN TESTA
MENTARIA DE ALFONSO FERNÁNDEZ DE LA TORRE SE HABÍA DEJADO UN CA
PITAL PARA QUE ESOS RELIGIOSOS FUNDARAN DOS MISIONES, UNA DE 
ELLAS EN CALIFORNIA, 

EL VIRREY, DUDOSO DE LAS POSIBILIDADES DE PINADERO, EXPRESABA 
"QUE LA MATERIA (CONQUISTA DE CALIFORNIA) NO ESTABA PARA ATENDER
SE, SINO TOMABA MAYORES FUERZAS Y FUNDAMENTOS,"~/ 

SIN EMBARGO, CARLOS ll INSISTÍA EN ENCARGAR A PINADERO LA REDUC
CIÓN Y AUN EN TOMAR A CARGO DE LA REAL HACIENDA LOS GASTOS DE LA 
EXPEDICIÓN, A PESAR DE ESTAS INSTRUCCIONES, EL TIEMPO QUE SE LLE
VABA EN LAS COMUNICACIONES Y LAS INFORMACIONES SOBRE LOS ACTOS N~ 
GATIVOS DE PINADERO CONTRA LOS INDÍGENAS DE LA CALIFORNIA, HICIE
RON QUE FINALMENTE ÉSTE QUEDARA AL MARGEN DE LA SIGUIENTE SELEC
CIÓN, 

Poco MÁS TARDE, EL VIRREY REMITE AL REY "TESTIMONIO DE LA ESCRITY 
RA OTORGADA POR ISIDRO ATONDO Y ANTILLÓN PARA LA CONQUISTA, POBLA 
CIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS GENTILES DEL REINO DE LA CALIFORNJA,"lO/-
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OTRAS RAZONES, POR EL DESCONTENTO DE SUS SOLDADOS Y LA ESTERILIDAD 
DE LA TIERRA, FACTOR QUE LOS MISIONEROS ATRIBUÍAN A LA FALTA DE 
LLUVIAS DURANTE LOS ÚLTIMOS DIECIOCHO MESES Y QUE PARA ELLOS NO PQ 
DÍA SER UN ESTADO PERMANENTE, ATONDO. EN COMPAÑÍA DE GOÑI, REGRESÓ 
PARA PROBAR FORTUNA EN LAS PESQUERÍAS DE PERLAS. DONDE FUE ENCON
TRADO POR KINO. QUIEN EN COMPAÑÍA DEL CAPITÁN GUZMÁN HABÍA VUELTO 
PARA RECONOCER LOS ALREDEDORES DE SAN BRUNO, EN ESE ENTONCES EN 
PLENO VERDOR,l 2 / 

A SU REGRESO A LA COSTA DE S!NALOA, KINO SE TRASLADÓ A GUADALAJA
RA. DONDE RINDIÓ UN AMPLIO INFORME AL OBISPO E HIZO UNA FERVOROSA 
PETICIÓN PARA COLONIZAR ESAS TIERRAS, 

TANTO ATONDO COMO KINO LE INFORMARON POSTERIORMENTE AL VIRREY LO 
ACAECIDO EN LA EXPEDICIÓN QUE CONSUMIÓ TRES AÑOS DE ESFUERZOS IN
FRUCTUOSOS Y DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS A LAS CAJAS REALES, 
EN LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL CONDE PAREDES "SE LLEGÓ A LA RESO
LUCIÓN FINAL DE QUE CALIFORNIA NO PODÍA SUBYUGARSE CON LOS MÉTODOS 
HASTA ENTONCES APLICADOS Y SE DECIDIÓ ENCOMENDAR LA EMPRESA A LOS 
MISIONEROS JESUITAS CON UN SUBSIDIO ANUAL DE LA CORONA,"l3 / 

SOMETIDA LA CUESTIÓN A LOS SUPERIORES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, É~ 
TOS RECHAZARON EL PROYECTO BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE "LA REDU~ 
CIÓN DE LAS CALIFORNIAS QUE EL SR, VIRREY Y AUDIENCIA PONEN A NUE~ 
TRO CUIDADO, ES UNA PRUEBA EVIDENTE DE LA ESTIMACIÓN QUE ESTA MÍ
NIMA COMPAÑÍA DE JESÚS CONSTANTEMENTE LES HA DEBIDO; PERO CONSIDE
RANDO QUE ES AJENO DE NUESTRO INSTITUTO ELEMPLEARSE EN EL GOBIERNO 
CIVIL DE LOS PUEBLOS Y EL ATENDER AL MANEJO DE LAS COSAS TEMPORA
LES, QUE SON INDISPENSABLES EN NUEVAS REDUCCIONES POR OCASIONAR 
DISTRACCIÓN DE LOS MINISTERIOS APOSTÓLICOS, NUESTRA RELIGIÓN NO SE 
PUEDE ENCARGAR DE ESTE CUIDADO, SI A UNO Y OTRO NO SE PROVEE, NI 
POR ESTO SE CREA QUE QUEREMOS EXCUSARNOS DE LA CONVERSIÓN DE AQUE-
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LLOS INFIELES, ANTES BIEN ESTAMOS DISPUESTOS A IR A AQUELLOS Y 
OTRAS CUALES QUIERA REGIONES QUE EL SR, MARQUÉS Y AUDIENCIA NOS 
DETINARE,"l4 /, lS/ 

ESTA RESPUESTA PARECE MÁS UNA NEGOCIACIÓN PARA PROVEER "A UNO Y 
OTRO" QUE UN RECHAZO ABSOLUTO, Y CORRESPONDE A UN DISCURSO QUE, 
COMO FUE FRECUENTE, SE ENCONTRABA LEJOS DE LAS PRÁCTICAS CONCRE
TAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: SIN EMBARGO, LAS ÓRDENES LLEGADAS DE 
ESPAÑA PARA DETENER LA CONQUISTA DE LA CALIFORNIA INTERRUMPIERON 
POR ALGÚN TIEMPO ESTE PROYECTO E HICIERON QUE KJNO SE DIRIGIERA 
MIENTRAS TANTO A LA PIMERIA ALTA, ÁREA A LA QUE SE LE DESTINÓ, 

EN 1694 HUBO OTRO INTENTO DE EXPLORACIÓN DE LA PENÍNSULA A CARGO 
DEL CAPITÁN FRANCISCO DE ITAMARA. CON RESULTADOS TAN INFRUCTUOSOS 
COMO EL DE TODOS LOS ANTERIORES, 

Si BIEN PROVINCIALES SUCESIVOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN NUEVA 
ESPAÑA RECHAZARON SISTEMÁTICAMENTE LA CONQUISTA DE CALIFORNIA POR 
CONSIDERARLA "EMPRESA IMPOSIBLE, SEGÚN LA PRUDENCIA HUMANA", ALGQ 
NOS MISIONEROS, EN ESPECIAL EL PADRE JUAN MARÍA SALVATIERRA, EX
PUESTO POR ALGÚN TIEMPO A LOS RELATOS DEL PADRE KJNO, INSISTIERON 
EN ESTE PROPÓSIT0,16/ 

A PESAR DE SUS ESFUERZOS, NO FUE SINO HASTA 1696 QUE A SALVATIERRA 
SE LE DIO LICENCIA PARA LA ENTRADA EN CALIFORNIA: PERO "EN ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS NO SE PODÍA PRETENDER LIMOSNA ALGUNA DE LAS CAJAS 
REALES, NI EL VIRREY Y MINISTROS DE LA REAL AUDIENCIA SE HALLABAN 
EN ÁNIMO DE CONCEDERLA; QUE A SU CARGO ESTARÍA SOLICITAR LOS ME
DIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD DE 
LOS PRIMEROS MISIONEROS,"17/ 

LA PRIMERA AUTORIZACIÓN PERMITIÓ A SALVATIERRA, CON LA AYUDA DE 
OTROS MISIONEROS, ESTABLECER LA BASE ECONÓMICA SOBRE LA CUAL PO-
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DÍA SOLICITAR LA LICENCIA PARA ORGANIZAR LA FUTURA EXPEDICIÓN, E~ 

TA NUEVA LICENCIA PROVOCÓ FUERTES DEBATES EN UNA REUNIÓN DEL REAL 
ACUERDO SOBRE "SI CONVENDRÍA O NO ENCOMENDAR AQUEL NEGOCIO A UN 
CUERPO DE REL 1G1 osos", A PESAR DE QUE AÑOS ATRÁS SE HABÍA HECHO LA 
MISMA RECOMENDACIÓN, 

SALVATIERRA, POR OTRA PARTE, PROCURÓ VENCER LA RESISTENCIA DEL VI
RREY PARA CONTAR CON RECURSOS DE LA REAL HACIENDA, PREVIA AUTORI
ZACIÓN DEL REY, 

FINALMENTE, DESPUÉS DE TODOS LOS PREPARATIVOS, LA PEQUEÑA EXPEDI
CIÓN DEL PADRE SALVATIERRA, FORMADA POR UNA GALEOTA Y UNA LANCHA 
Y LLEVANDO COMO TROPA A CUATRO EUROPEOS, UN CRIOLLO, UN MULATO Y 
TRES INDIOS, SE HIZO A LA VELA EL 10 DE OCTUBRE DE 1697, DÍAS DE~ 
PUES DESEMBARCABAN EN LA PENÍNSULA DE CALIFORNIA E INICIARON SU 
OCUPACIÓN PERMANENTE, 

LA PRIMERA MISIÓN PRINCIPIÓ EN NUESTA SEÑORA DE LORETO EL 18 DE 
OCTUBRE DE 1697, Y A PARTIR DE ELLA A LO LARGO DE SETENTA AÑOS 
LOS JESUITAS FUNDARON DICINUEVE MISIONES CON FRAILES RESIDENTES, 
CON EL TIEMPO ALGUNAS DE ÉSTAS FUERON REDUCIDAS Y PARA 1767 SÓLO 
QUEDARON CATORCE MISIONES CABECERA, 

MIENTRAS SE ESTABLECIERON LAS PRIMERAS MISIONES, KINO, QUIEN NO 
HABÍA PODIDO ACOMPAÑAR A SALVATIERRA DEBIDO A SUS COMPROMISOS EN 
LA PIMERIA ALTA, CONTINUABA CON SUS VIAJES DE EXPLORACIÓN, LO 
CUAL LE PERMITIRÍA DETERMINAR EL CARÁCTER PENINSULAR DE CALIFOR
NIA, NO OBSTANTE QUE TODAVÍA EN 1698 LA CONCEPTUABA COMO "LA ISLA 
MÁS GRANDE DEL MUND0,•18/ 

EN SU SEXTO VIAJE DE EXPLORACIÓN, EL ÚLTIMO Y DEFINITIVO, ALCANZÓ 
KINO, EN MAYO DE 1702, DARLE VUELTA AL EXTREMO DEL FONDO DEL GOL
FO DE CORTÉS, 
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LA DETERMINACIÓN DE KINO SE VERÍA CONFIRMADA CASI VEINTE AÑOS 
DESPUÉS GRACIAS A LOS VIAJES DEL PADRE LIGARTE EN 1721, QUIEN POR 
VÍA MARÍTIMA ~ERTIFICARÍA LOS HALLAZGOS DE ÁQUEL, REALIZADOS POR 
VÍA TERRESTRE Y FLUVIAL, 

AL FIN, DESPUÉS DE CASI DOSCIENTOS AÑOS DE RECONOCIMIENTOS, SE 
LLEGÓ A DEFINIR EL CARÁCTER PENINSULAR DE LA CALIFORNIA Y A ESTA
BLECER QUE LO ÚNICO QUE SEPARABA ESA PORCIÓN DEL CONTINENTE ERA 
EL Río COLORADO, 

Tono ELLO HIZO EVIDENTE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LAS NAOS DE MANILA 
PASARAN POR UN CANAL ENTRE LA SUPUESTA ISLA DE CALIFORNIA Y EL 
CONTINENTE Y TRANSITARAN POR LAS COSTAS DE SONORA Y SINALOA EN SU 
VIAJE A LA NUEVA ESPAÑA, Y TAMBIÉN PROVOCÓ QUE SE DESECHARA TODA 
POSIBLE COMUNICACIÓN POR ESA PORCIÓN CON EL ATLÁNTICO, 

ESTA CONFIRMACIÓN LLEVÓ TAMBIÉN A LA NECESIDAD DE REVISAR LA ESTRA 
TEGIA DE COLONIZACIÓN DE LA CALIFORNIA: LAS MISIONES SE ENCONTRA
BAN CLARAMENTE ASOCIADAS A LA VERTIENTE DEL GOLFO Y NO A LA DEL PA 
CÍFICO; ESTO, DESDE LUEGO, DIFICULTABA UNO DE LOS VIEJOS PROPÓSI
TOS QUE ALIMENTÓ LA EXPLORACIÓN DE LA PENÍNSULA: BRINDARLE A LA 
NAO DE MANILA PROTECCIÓN Y REFUGIO, 

A PESAR DE LA ESCALA REDUCIDA Y DEL CARÁCTER CONCRETO Y ESPECÍFI
CO QUE TUVO ESTA ENTRADA DE LOS JESUITAS EN CALIFORNIA, EL PRIMERO 
DE LOS MONARCAS BORBONES, FELIPE V, NO DEJÓ DE CONTEMPLAR ESTA TA 
REA EN RELACIÓN NO SÓLO CON LA COLONIZACIÓN DE ESTA ÁREA, SINO EN 
FUNCIÓN DE SU INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDO DEL IMPERIO ESPAÑOL, 
EN EL CUAL LA COMUNICACIÓN CON ÜRIENTE A TRAVÉS DEL PACÍFICO DE
SEMPEÑABA TODAVÍA UN PAPEL IMPORTANTE, 

EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA REAL CÉDULA, FECHADA EN SEPTIEMBRE DE 
1703 Y DIRIGIDA AL VIRREY DE ALBUQUERQUE SE DICE: 
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QuE PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LOS MINISTROS 
EVANGÉLICOS Y DE LOS ESPAÑOLES QUE PASAREN A AQUE 
l_l_A PROVINCIA, CONVENDRÍA SE FORMASE UN PRESIDIO
DE TREINTA O CUARENTA SOLDADOS CON UN CABO, RES~ 
PECTO DE QUE LOS QUE HAY EN EL CONTINENTE DE ELLA 
NO PUEDEN ACUDIR POR SU DISTANCIA EN CASO DE INVA 
SIÓN DE ENEMIGOS DE LA EUROPA, O DE LOS INDIOS; -
SOBRE CUYO PUNTO ESCRIBIÓ MI FISCAL DE ESA AUDIEN 
CIA, EN CARTA DE DIEZ Y SEIS DE MAYO DEL AÑO PASA 
DO DE SETECIENTOS Y DOS, SIENDO DE DICTAMEN DE QUE 
SE FORME ESTE PRESIDIO EN LA PARTE MÁS CERCANA AL 
NORTE Y COSTA DE LA ISLA QUE MIRA AL PONIENTE, 
PORQUE SOBRE HABER EN ELLA MULTITUD DE INDIOS SER 
VIRÁ DE ESCALA Y REFUGIO A LOS NAOS DE FILIPINAS
PARA QUE PUEDAN DEJAR LOS ENFERMOS DEL MAL DE LOAN 
DO Y BERBEN, CUYO ACCIDENTE PADECEN MUCHOS EN LA -
DISTANCIA DE TRESCIENTAS LEGUAS QUE HAY DESDE LA 
PUNTA DE CALIFORNIA AL PUERTO DE ACAPULCO; Y PARA 
OCURRIR A TAN JUSTOS REPAROS HE RESUELTO ORDENAROS 
QUE COMUNICANDO TODO LO EXPRESADO CON PRÁCTICOS DE 
AQUEL PAÍS Y COSTA, CON LOS RELIGIOSOS DE LA COM
PAÑIA QUE TUVIEREN INTELIGENCIA DE ÉL, CON MI FIS
CAL DE ESA AUDIENCIA Y CON LOS CABOS MILITARES QUE 
JUZGAREIS MÁS A PROPÓSITO, HAGÁIS SE CONSTRUYA ESTA 
FORTIFICACIÓN EN LA PARTE QUE SE CONSIDERE MÁS CON 
VENIENTE Y QUE PUEDA SERVIR DE RECEPTÁCULO Y ABRIGO 
DE LAS EMBARCACIONES, HACIÉNDOLAS POR AHORA EN LA FOR 
MA Y DE MATERIA QUE SEA BASTANTE PARA DEFENSA DEL 
PRESIDIO, EL CUAL SE HA DE COMPONER DE TREINTA SOL
DADOS, SI SE CONSIDERAREN PRECISOS, Y A LO MENOS 
DE VEINTE, Y UN CABO QUE LOS GOBIERNE, DE LA EXPE
RIENCIA Y PRUDENCIA QUE SE REQUIERE, Y DE LA MAYOR 
SATISFACCIÓN VUESTRA: PUES, POR AHORA, Y EN EL IN
TERIN QUE YO NO MANDARE OTRA COSA, HABÉIS DE NOM
BRAR ESTE CABO, FIANDO DE VUESTRO CELO ATENDERÉIS 
A QUE SEA DE LAS PARTES Y CALIDADES QUE PIDE EL EN 
CARGO QUE SE LE HACE, Y PARA QUE POR TODOS MEDIOS-
SE CONSIGA EL SANTO FIN A QUE SE DIRIGEN ESTAS PRO 
VIDENCIAS LE DARÉIS ÓRDENES MUY ESTRECHAS PARA QUE 
PASE LA MÁS ATENTA CORRESPONDENCIA CON EL PRELADO 
Y RELIGIOSOS DE LA COMPAÑÍA QUE ASISTEN EN AQUELLAS 
MISIONES; Y PARA QUE LAS ENTRADAS QUE SE HUBIEREN 
DE HACER EN LA TIERRA LAS COMUNIQUE Y CONSULTE CON 
LOS QUE ASISTIEREN EN ELLA, PARA QUE DE ESTA SUERTE 
SE EJECUTEN CON MAYOR ACIERTO Y SEGURIDAD DE LA CON 
VERSIÓN DE AQUELLAS ALMAS Y SE LOGRE EL BIEN ESP(::
RITUAL QUE SE DESEA EN LO QUE SE FUERE DESCUBRIENDO; 
Y ESTARÉIS MUY A LA MIRA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
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ESTE CASO Y SOLDADOS, Y CASTIGARÉIS CON DIGNAMENTE 
CUALQUIERA EXCESO O DESORDEN QUE IMPIDA EL SERVICIO 
DE Dios y MÍO; y TAMBIÉN SI FALTAREN A LA BUENA 
CORRESPONDE~~!AlQUE DEBEN PASAR CON LOS RELIGIOSOS 
DE LA COMPANIA.~/ 

A ESTA TEMPRANA PREOCUPACIÓN DE FELIPE V SE LE DIO MUY ESCASO SE
GUIMIENTO Y NO FUE SINO HASTA CERCA DE VEINTE AÑOS DESPUÉS QUE 
POR INICIATIVA DEL VIRREY MARQUÉS DE VALERO SE INTENTÓ BUSCAR UN 
BUEN PUERTO EN LA COSTA OCCIDENTAL, CON LA MIRA DE BRINDAR BUEN 
ABRIGO A LAS NAOS DE MANILA, Y PARA ELLO SE ENCARGÓ AL PADRE GUI
LLEN, QUIEN A PESAR DE SUS ESFUERZOS Y DE HABER LOCALIZADO LA BA
HÍA DE MAGDALENA, TUVO QUE RETIRARSE POR FALTA DE AGUA, 2Q/ 

LA CERTIFICACIÓN DEL CARÁCTER PENINSULAR DE CALIFORNIA, APORTADA 
EN ESE MISMO TIEMPO POR LA EXPEDICIÓN DEL PADRE LJGARTE, AFIRMÓ Y 
DEFINIÓ CON CLARIDAD QUE EL ÚNICO MEDIO PARA QUE LAS NAOS DE 
ORIENTE PUDIERAN HACER ESCALA EN CALIFORNIA ERA ERIGIENDO UNA CO
LONIA Y UN PRESIDIO EN ALGÚN PUERTO DE LAS COSTAS OCCIDENTALES AL 
CUAL HABRÍA QUE ADELANTAR LAS MISIONES, 

Poco DESPUÉS SE HICIERON VARIOS INTENTOS DE UBICAR ESTOS PUERTOS 
POTENCIALES, AUNQUE NO HUBO ACCIONES SUBSECUENTES PARA CONSOLIDAR 
ESTOS PROYECTOS Y CON ELLO, SI NO SE INVALIDABA EL CARÁCTER ESTRA 
TÉGICO DE LA CALIFORNIA EN LA RUTA DE ÜR!ENTE, AL MENOS SE REDU
CÍA SU SIGNIFICACIÓN Y SE POSPONÍA EL ALCANCE DE UNO DE LOS PRIM.5_ 
ROS OBJETIVOS QUE HABÍA PRIVADO EN TODAS LAS EXPLORACIONES: EL E~ 
TABLECIMIENTO DE UN PUERTO INTERMEDIO ENTRE FILIPINAS Y ACAPULCO, 

SI BIEN LA COLONIZACIÓN EMPRENDIDA POR LOS JESUITAS EN 1697 NO LQ 
GRÓ POR DIFERENTES RAZONES EL PROPÓSITO ANTERIOR, REFORZANDO LA 
INCLUSIÓN DE LA PENÍNSULA EN EL ÁMBITO MUNDIAL, PERMITIÓ DAR RES
PUESTA AL DESAFÍO CONTINENTAL QUE REPRESENTABAN LOS RUSOS EN EL 
NOROESTE DEL CONTINENTE AMERICANO, PUES ÉSTOS, EN EL TRANSCURSO 
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DE UN SIGLO (1550 A 1660), SE HABÍAN APODERADO DEL ESPACIO SIBE
RIANO Y CONTINUABAN SU EXPANSIÓN HACIA EL ESTE POR EL NOROESTE 
AMERICANO, PARA MEDIADOS DE .ilGLO XVIII OCUPABAN ALASKA Y 
AVANZABAN POR LA COSTA DEL PACÍFICO CON PUESTOS FORTIFICADOS HACIA 
EL ACTUAL SAN FRANCISCO, 

LA PRESENCIA DE UNA POTENCIA EUROPEA EN UN ESPACIO SÓLO DELIMITADO 
POR ESPAÑA Y NO SIEMPRE CON MUCHO CUIDADO EN LAS LATITUDES MÁS EL~ 
VADAS, PUDO DE ALGUNA MANERA IMPULSAR LO QUE EN POCO MÁS DE DOS
CIENTOS AÑOS, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE RODRÍGUEZ CABRILLO, NO 
HABÍA SIDO POSIBLE: LA COLONIZACIÓN DE LA ALTA CALIFORNIA, 

EN ESTA ACCIÓN LA RED DE MISIONES Y COMUNICACIONES ESTABLECIDAS 
POR LOS JESUITAS HASTA 1767 SIRVIÓ DE MANERA MUY DESTACADA COMO 
BASE LOGÍSTICA SOBRE LA CUAL SE APOYARON PRIMERO LOS DOMINICOS Y 
DESPUÉS LOS FRANCISCANOS, QUIENES EN EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE 
1769 Y 1822 FUNDARON DICINUEVE MISIONES, CINCO PRESIDIOS, DOS -
PUEBLOS Y LA VILLA DE BRANCIFORTE, 2l/ 

EN APOYO A LOS PROYECTOS ENCAMINADOS A FUNDAR ALGUNOS PUERTOS EN 
LA COSTA DE CALIFORNIA, LOS GOBERNADORES, VIRREYES Y AUN EL CONSE
JO DE INDIAS DISPUSIERON QUE LOS GALEONES PROCEDENTES DE FILIPINAS 
ENTRASEN A INSPECCIONAR LAS COSTAS EN BUSCA DE SITIOS PARA EL DES
CARGO DE LAS NAVES, TAL Y COMO SE HIZO POR PARTE DE JOSÉ BERMUDEZ 
Y GERÓNIMO MoNTEIRO EN 1734.22 / 

EN CIERTO MOMENTO DE LA HISTORIA DE LAS RELACIONES CON ORIENTE, EL 
ESTABLECER PUERTOS INTERMEDIOS EN LA COSTA DE CALIFORNIA ESTUVO 
MÁS LIGADO CON LA POSIBILIDAD DE MANTENER LA COLONIZACIÓN DE LAS 
FILIPINAS, QUE MUCHO DEPENDÍA DEL IR Y VENIR DE LAS NAOS, QUE A 
NECESIDADES REGIONALES O AUN CONTINENTALES, 
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EN ESTE SENTIDO Y ·COt'TINUANDO EN LA MISMA LÍNE.A DE INTERÉS EN LA 
CALIFORNIA, EVIDENTE YA A FINALES DEL SIGLO XVI, LA AUDIENCIA DE 
MANILA, POR MEDIO DE PEDRO CALDERÓN ENRÍQUEZ LE PIDIÓ AL REY EN 
1749 LA OCUPACIÓN DE MONTEREY. ESTA PETICIÓN FUE REITERADA VEINTE 
AÑOS MÁS TARDE, PROPONIÉNDOSE QUE SE ABOLIERA LA ESCALA EN GUAM, 
CON OBJETO DE EMPLEAR EL DINERO QUE COSTABA ESTA ESCALA EN LA FUN
DACIÓN DE UN FUERTE EN LA BAJA CALIFORNIA, 23/ 

FINALMENTE, EN JUNIO DE 1773, DOCE AÑOS ANTES DE LA FUNDACIÓN DE 
LA REAL COMPAÑÍA DE FILIPINAS POR CARLOS III, SE DISPUSO QUE LOS 
GALEONES HICIERAN ESCALA EN MONTEREY, TANTO EN SU PROPIO PROVECHO 
COMO EN BENEFICIO DE LA COLONIA, SIN EMBARGO, APENAS VEINTE AÑOS 
DESPUÉS SE RETIRÓ ESTE DECRETO POR HABER ENCONTRADO FUERTE OPOSI
CIÓN ENTRE LAS TRIPULACIONES DE LAS NAOS, DEBIDO A LA POBREZA DEL 
PUERTO Y A LA DESVIACIÓN QUE IMPLICABA, 

LAS MISIONES DE LA CALIFORNIA, A SU VEZ, DESPRENDÍAN MUY ESCASOS 
BENEFICIOS DE LA ESCALA DE LAS NAVES, 

EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMPAÑÍA PARA MANEJAR EL COMERCIO CON 
ÜRIENTE, RECLAMANDO EL DERECHO QUE LOS ESPAÑOLES TENÍAN PARA NAVE
GAR EN EL ÜCEÁNO INDICO POR EL CABO DE BUENA ESPERANZA; LA LIBER
TAD DE COMERCIO QUE RECLAMABAN LA NUEVA ESPAÑA Y FILIPINAS Y, FI
NALMENTE, LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA DE ESPAÑA Y LA INDEPENDENCIA DE 
LAS NACIONES AMERICANAS, INTRODUJERON CAMBIOS FUNDAMENTALES y, DE~ 

DE LUEGO, AFECTARON EL PASO DE LA NAO POR CALIFORNIA, CON LAS RES
PECTIVAS CONSECUENCIAS EN LAS MISIONES, PRESIDIOS Y PUEBLOS DE LA 
REGIÓN. 

EN 1813, MEDIANTE UN DECRETO DE LAS CORTES. QUEDABA SUPRIMIDA LA 
NAO DE ACAPULCO Y SE DEJABA EN LIBERTAD A LOS HABITANTES DE LAS 
ISLAS FILIPINAS PARA HACER EL COMERCIO EN BUQUES PARTICULARES, 
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ESTOS CAMBIOS, PRESENTES DESDE 1733 EN EL COMERCIO CON FILIPINAS, 
DIERON AL TRASTE CON UNA DE LAS RAZONES ESTRATÉGICAS PREVALECIEN
TES DURANTE POCO MÁS DE DOSCIENTOS AÑOS RESPECTO A LA COLONIZACIÓN 
DE CALIFORNIA Y QUE DE ALGUNA MANERA, A PESAR DE SU CARÁCTER PERI
FÉRICO, LA ~ITUÓ EN LA ECONOMÍA MUNDO DEL IMPERIO ESPAÑOL, 

CUANDO EL CONSEJO DE INDIAS DISPUSO EN 1773 QUE LAS NAOS HICIERAN 
ESCALA EN MONTEREY, BIEN POCO HIZO ESTE TRÁFICO POR EL PRESIDIO 
Y POR LAS MISIONES DE BAJA CALIFORNIA, A LAS CUALES OCASIONALMENTE 
LLEGABA, EN ESPECIAL, POR SU POSICIÓN A LA MISIÓN DE SANTA JOSÉ 
DEL CABO, 

Es INTERESANTE SEÑALAR CÓMO LA CALIFORNIA DE ESA ÉPOCA, A PESAR 
DE SU ESCASA INCORPORACIÓN A LA ECONOMÍA EUROPEA, QUE,A SU VEZ, 
HABÍA ABSORBIDO A LA ECONOMÍA AMERICANA, PUDO MANTENER DURANTE CA 
SI TRES SIGLOS UN LUGAR SIGNIFICATIVO EN LA HISTORIA UNIVERSAL, EN 
TANTO QUE REGIONES DE MAYOR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PERMANE
CÍAN EN SILENCIO Y ERAN PRÁCTICAMENTE IGNORADAS, 

CALIFORNIA FUE UNA REGIÓN INTEGRADA ALESPACIO TIEMPO DE LOS GRAN
DES DESCUBRIMIENTOS Y A LOS MOVIMIENTOS DE COLONIZACIÓN: ESTO, SIN 
DUDA, HIZO QUE MUCHOS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE SU INCORPQ 
RACIÓN RESPONDIERAN A REPERCUSIONES CUYA MAGNITUD IBA MÁS ALLA DE 
LAS ASPIRACIONES LOCALES O REGIONALES PARA INSERTARSE EN EL TIEM
PO DEL MUNDO, PUES, COMO DICE BRAUDEL, GOBIERNA SEGÚN LUGARES Y 
EXPRESA CIERTOS ESPACIOS Y REALIDADEs. 24/ 

EL PAPEL DE LA CALIFORNIA, NO OBSTANTE SU IMPORTANCIA, EVIDENCIA 
NO A UN ESTADO, A UNA SOCIEDAD, A UNA CULTURA O A UNA ECONOMÍA, 
SINO SIMPLEMENTE A UNA EXTENSIÓN CON LAS CALIDADES BÁSICAS QUE CON 
FORMAN EL ESPACIO GEOGRÁFICO, $¡ SU UBICACIÓN, "MUY LLEGADA A LA 
PARTE DEL PARAÍSO TERRENAL", PUDIERA DE ALGUNA MANERA SER DISCUTI-
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DA POR UNOS Y RECLAMADA POR OTROS, SU POSICIÓN, "A LA DIESTRA DE 
LAS INDIAS", COMO PUNTO INTERMEDIO EN EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS 
ENTRE ÜRIENTE Y ESPAÑA -PRODUCTO EN PARTE DE LA BULA ALEJANDRINA 
DE 1493 QUE LIMITÓ LA ZONA DE INFLUENCIA DE ESPAÑA Y PORTUGAL EN 
EL ÜRIENTE Y LA EXTRAORDINARIA DISTANCIA ENTRE FILIPINAS Y ESPA
ÑA-, LE DIO VENTAJAS ESTRATÉGICAS SUFICIENTES COMO PARA MANTENER
SE DENTRO DEL ESPACIO HISPANO, YA DISEÑADO A FINALES DEL REINADO 
DE CARLOS 1 (1558), 

EL PRIMER PASO EN ESTE DISEÑO MUNDIAL SE DIO CON LA DELIMITACIÓN 
DEL ESPACIO O DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMARÍAN LA ECONOMÍA MUNDO 
ESPAÑOLA, CON EL ESTABLECIMIENTO DE SUS PRIMEROS LÍMITES, LA FIJ~ 
CIÓN DE ÉSTOS EN EL ESPACIO HISPANO SIGUIÓ DE INMEDIATO AL DESCU
BRIMIENTO Y PRIMER RECONOCIMIENTO Y SIGNIFICÓ UNA PRIMERA ETAPA 
EN LA CUAL ESTAS LÍNEAS FIJARON LA SEPARACIÓN ENTRE DOS REGIONES 
Y DOS TERRITORIOS Y ENTRE DOS ELEMENTOS: EL AGUA Y LA TIERRA, ASÍ 
COMO DOS MOVIMIENTOS DIFERENTES EN EL TIEMPO: EL DESCUBRIMIENTO 
Y LA COLONIZACIÓN, 

Es CURIOSO SEÑALAR CÓMO ESTOS LÍMITES QUE METAFÓRICAMENTE MARCAN 
UNA LÍNEA QUE NI CONCEPTUAL NI PRÁCTICAMENTE PUEDE SER ATRAVESADA, 
TUVIERON, DURANTE CASI DOS SIGLOS EN LA BAJA CALIFORNIA, LA FUN
CIÓN DE BARRERA, SEPARANDO NO SÓLO MEDIOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS, 
Y SOCIALES DIFERENTES, SINO BÁSICAMENTE MEDIOS FÍSICOS DISTINTOS: 
EL MARÍTIMO Y EL TERRESTRE Y, CON ELLO, TAMBIÉN DOS CIVILIZACIO
NES Y DOS CULTURAS, 

EL PAPEL COMO BARRERA DE LOS LIMÍTES ESTUVO, EN ESTE CASO, DETER
MINADO POR LA NATURALEZA DEL TERRENO Y POR EL CLIMA, LOS QUE INSI~ 

TENTEMENTE RECHAZARON TODA OCUPACIÓN DE LA VERTIENTE PACÍFICA Y 
TARDÍAMENTE ACEPTARON LA COLONIZACIÓN DE LA VERTIENTE DEL GOLFO DE 
CALIFORNIA Y, CON BASE EN ELLO, LA DE LA FAJA COSTERA DE LA ALTA 
CALIFORNIA, 
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DURANTE MUCHO TIEMPO LOS LÍMITES, AUNQUE CARACTERIZARON EL PAISA
JE, NO TUVIERON EXTENSIÓN HORIZONTAL, 

LA CONVERSIÓN DEL MAR DEL SUR EN MAR ESPAÑOL, COMO RESULTADO DE 
LA DECISIÓN POLÍTICA DE LOS REYES ESPAÑOLES Y DE SU PODER Y POR 
LA DIVISIÓN DEL MUNDO HISPÁNICO QUE SIGUIÓ A LA BULA ALEJANDRINA, 
TRAJO CONSIGO UNA DELIMITACIÓN MUY SU! GÉNERJS EN LA CUAL LOS LÍ
MITES ESTABAN DADOS MÁS POR EL CONTORNO DEL OCEÁNO QUE POR EL PE
RÍMETRO TERRESTRE, COMO SI ÉSTOS A PESAR DE SER IGUALES NO REVEL~ 
RAN EN EL PRIMER CASO UN MOVIMIENTO DEL MAR HACIA LA COSTA, 

Los LÍMITES ESTABAN FIJADOS MÁS POR EL MEDIO ENVOLVENTE QUE POR 
EL CONTENIDO, QUE PERMANECÍA AJENO Y RECHAZABA INSISTENTE Y SIS
TEMÁTICAMENTE TODA INDICACIÓN O DEMARCACIÓN DE LOS LÍMITES CON 
PUERTOS, PRESIDIOS O MISIONES Y CON ELLO TODA EXTENSIÓN HORIZON
TAL QUE PUDIERA CONFORMAR UNA FRONTERA, 

EN ESTA SITUACIÓN, LOS LÍMITES DEL ESTADO ESPAÑOL NO TUVIERON DU
RANTE MUCHOS AÑOS IDENTIDAD CULTURAL, PUES ESTABAN ORIENTADOS DE~ 
DE EL MAR Y NO POSEÍAN CABEZAS DE PLAYA, CREADOS Y MANTENIDOS 
POR UN GOBIERNO MÁS ANSIOSO DE DEFINIR SU SOBERANÍA SOBRE UN ESP~ 
CJO QUE CONSTITUÍA AL MISMO TIEMPO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN CON 
ÜRIENTE, QUE PREOCUPADO POR INICIAR LA DEMARCACIÓN Y OCUPACIÓN DE 
ESTE GIGANTESCO CONTORNO, 

EL GRAN IMPERIO ESPAÑOL QUE BAJO CARLOS V Y FELIPE II SE EXTENDIÓ 
POR TODO EL MUNDO, EN EL SIGLO XVII CARECIÓ DE LA FUERZA DE CONSQ 
LIDACJÓN EXIGIDA POR LA EXTRAORDINARIA EXPANSIÓN DEL SIGLO XVI, 
A ESTE ÚLTIMO FENÓMENO SIGUIÓ LA CONTRACCIÓN, MARCANDO EL DEBILI
TAMIENTO DE ESPAÑA, EN LO ECONÓMICO Y EN LO DEMOGRÁFICO, Y ESTO 
REPERCUTIÓ CON CLARIDAD EN LA DIMENSIÓN DE SUS ESFUERZOS Y EN LA 
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN, 
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LA CRISIS DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA DE LA NUEVA ESPAÑA, DESFASADA 
EN TIEMPO DE LA CRISIS EUROPEA, NO DEJÓ DE MOSTRAR SUS RESULTADOS 
EN EL CARÁCTER Y ALCANCE DE LAS EXPEDICIONES EMPRENDIDAS EN EL. SL 
GLO XVII, LAS CUALES DIFÍCILMENTE PUDIERON ATRAVESAR LA ESPESA CQ 

BIERTA QUE CONSTITUÍAN LOS LÍMITES OCCIDENTALES DE LA CALIFORNIA, 
AUN CON RELACIÓN A LOS VIAJES DEL GALEÓN DE MANILA PODRÍA DE
CIRSE QUE SUPERABAN CON DIFICULTAD EL OBSTÁCULO GIGANTESCO QUE Itl 
PLICABA LA TRAVESÍA DEL MAR DEL SUR, ESPECIALMENTE EN EL TORNAVI~ 
JE DESDE LAS FILIPINAS, 

FRENTE A LA DIFICULTAD DE ROMPER Y REBASAR ESTE GRAN LÍMITE EXTE
RIOR DESDE LOS PUERTOS DE LA NUEVA ESPAÑA Y LA NUEVA GALICIA COMO 
DESDE MANILA, SE OPTÓ, APROVECHANDO LAS EXPERIENCIAS DE CASI DOS 
SIGLOS DE INTENTOS, POR UNA COLONIZACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, 
DESDE DENTRO, DESDE LA PLATAFORMA CONTINENTAL, AUNQUE EL ÚLTIMO 
TRAMO IMPLIQUE LA TRAVESÍA DEL MAR DE CORTÉS, 

SIMULTÁNEAMENTE CON ESTE PROCESO DE OCUPACIÓN DURADERA, APARECE 
LA CONFORMACIÓN DE FRONTERAS COMO SEÑAL DINÁMICA DE LA EXPANSIÓN 
EFECTIVA DE ESPAÑA Y DE SUS INSTITUCIONES EN EL ÁREA, 

APENAS CON LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS PERMANENTES ES CUANDO SE 
INICIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVII LA OCUPACIÓN ZONAL, QUE 
COMPRENDE POBLACIONES Y MEDIOS AMBIENTES Y CONFIGURA LAS PRIMERAS 
FRONTERAS QUE AVANZAN CONFORME LO REQUIERE LA ESTRATEGIA DE UNA 
COLONIZACIÓN PROGRESIVA Y DE CONTROL POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE 
JESÚS, EN ESTE PROCESO NO SE OCUPAN TODOS LOS ESPACIOS, SINO QUE 
SE AVANZA DEJANDO ÁREAS NO ATRACTIVAS DE TERRITORIO NO COLONIZADO, 

POR SU CARÁCTER DE COLONIA DE EXPLOTACIÓN MÁS QUE DE POBLAMIENTO, 
LA BAJA CALIFORNIA IMPLICARÁ EN TODO MOMENTO FRONTERAS DE.INCLU
SIÓN QUE SIGNIFICAN INCORPORACIÓN MÁS QUE ASIMILACIÓN DE LA POBL~ 
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CIÓN INDÍGENA EN AQUELLAS ÁREAS POR DONDE PASA LA FRONTERA, A SE
MEJANZA CON LAS FRONTERAS ROMANAS, ÁRABES Y DE LA AMÉRICA ESPAÑO
LA, y A DIFERENCIA CON LAS FRONTERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, Aus
TRALIA Y SUDÁFRICA, QUE SON EXCLUYENTES, 2S/ 

EL DINAMISMO DE ESTAS FRONTERAS PUEDE ADVERTIRSE EN LA GRAN EXTE~ 
SIÓN LONGITUDINAL QUE CUBRIERON DURANTE UN SIGLO LAS MISIONES, PRl 
MERO LAS JESUITAS Y DESPUÉS LAS FRANCISCANAS, OCUPANDO LA (ALIFOR 
NIA DESDE CABO SAN LUCAS HASTA SAN FRANCISCO EN UN DESARROLLO GEQ 
GRÁFICO QUE CUBRIÓ VARIOS MILES DE KILÓMETROS LINEALES, INDEPEN
DIENTEMENTE DE SU EXTENSIÓN HORIZONTAL. 

EN ESTE JUEGO DE FUERZAS, TRADUCIDO EN AVANCES, ALTOS O RETROCE
SOS DE LAS FRONTERAS, LOS FACTORES QUE JALAN Y EMPUJAN FUERON, EN 
ESTE CASO, CONSIDERACIONES GEOPOLÍTICAS, RESULTANTES DE LA PRESEN
CIA DE RUSOS E INGLESES EN LA COSTA DEL NOROESTE DEL CONTINENTE 
AMERICANO, Y LAS MOTIVACIONES PARTICULARES DE LOS JESUITAS Y FRA~ 
CISCANOS, QUIENES IBAN EMPUJANDO LA FRONTERA DE ACUERDO CON SUS 
INTERESES Y LA ATRACCIÓN QUE LES BRINDABAN LAS NUEVAS OPORTUNIDA
DES, LAS ÁREAS VACÍAS Y LAS POBLACIONES PRESENTES, 

A PESAR DE SUS CARACTERÍSTICAS PECULIARES, ESTA FRONTERA PODÍA 
SER VISTA COMO EXPRESIÓN DE LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA Nu~ 
VA ESPAÑA Y COMO EL CORREDOR ADELANTADO DE UN ESTADO QUE AVANZA ASO
C l ANDO DISTINTAS INSTITUCIONES EN UN PROCESO QUE LE PERMITIRÁ, Fl 
NALMENTE, INTEGRAR NUEVOS TERRITORIOS Y NUEVAS POBLACIONES, 

LA FRONTERA SE ORIENTA HACIA AFUERA Y EXPRESA FUERZAS CENTRÍFUGAS, 
ORIGINADAS POR LA ESTABILIZACIÓN DE PATRONES DE CONTROL SOBERANO 
DEL ESTADO, EN UN CONTEXTO EN DONDE LA INMENSIDAD DEL ESPACIO AM~ 
RICANO OBLIGA A LUCHAR CON UN TERRITORIO QUE SI BIEN ES FRENO Y 
BARRERA, TAMBIÉN CONSTITUYE ESTÍMULO Y LIBERACIÓN, 
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COMO PORCIONES PERIFÉRICAS, LAS ZONAS FRONTERIZAS TIENEN LOS MÁS 
BAJOS NIVELES DE CONECTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y DE TRANSPORTE 
Y, AUNQUE PAREZCA PARADÓJICO, SON ESTAS PORCIONES DE FIN DEL MUN
DO LAS QUE CONFORMAN, COMO TIERRAS PROMETIDAS, SI NO LA LIBERTAD 
EN ABSTRACTO Y CON MAYÚSCULAS, SÍ POR LO MENOS UNA ORGANIZACIÓN 
DE LA VIDA QUE ESCAPA A LOS MODELOS IMPUESTOS DESDE EL CENTRO, 

LA DISTANCIA Y EL AISLAMIENTO -CREADORES DE UNA CIERTA LIBERTAD 
Y DE UNA CIERTA INDEPENDENCIA- FUERON FACTORES QUE DESDE LUEGO 
INTERVINIERON EN EL MODELO DE OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, 
TAL COMO LO HABÍA HECHO CASI UN SIGLO ATRÁS EN LA LLAMADA REPÚBLL 
CA DE LOS GUARANÍES EN EL PARAGUAY. 

SIN EMBARGO, COMO ESTA LIBERTAD Y ESTA INDEPENDENCIA APARECIERON 
MÁS BIEN RELACIONADAS A LAS POSIBILIDADES DE LOS PROMOTORES DE LA 
COLONIZACIÓN Y NO TANTO CON RESPECTO A LOS HABITANTES DE ESTAS 
ÁREAS PERIFÉRICAS, LA LIBERTAD SE TRADUJO EN CONDENA A SERVIR A 
OTRO; A SER INCORPORADO, A PESAR DEL APARENTE AISLAMIENTO, A UNA 
SERVIDUMBRE INHERENTE AL FENÓMENO DE REDUCCIÓN DE UN CONTINENTE 
A LA CONDICIÓN DE PERIFERIA, IMPUESTA POR UNA FUERZA LEJANA, INDL 
FERENTE A LOS SACRIFICIOS DEL HOMBRE Y QUE ACTÚA SEGÚN LA LÓGICA 
CASI MECÁNICA DE UNA ECONOMÍA MUND0,26/ 

EN LOS ESPACIOS FRONTERIZOS DE LA GRAN AMÉRICA ESPAÑOLA EN EL SI
GLO XVIII SE JUEGAN LOS ÚLTIMOS ESCARSEOS ENTRE UN ESTADO QUE BU~ 
CA CONSOLIDARSE Y AFIRMAR SU EXPANSIÓN Y UNA EMPRESA CATÓLICA D~ 
BILITADA POR LA ACCIÓN DE UN ESTADO, EL CUAL YA NO REIVINDICA EL 
CARÁCTER DEL BRAZO SECULAR DE LA IGLESIA Y, ADEMÁS, PROCURA LIBE
RARSE DEL YUGO CLERICAL Y MONACAL.Y HACERSE RESPETAR POR LA SANTA 
SEDE, LA INQUISICIÓN Y LOS JESUITAS, 

EN ESTE PROCESO DE AFIRMACIÓN DE LA REALEZA Y DEL ESTADO, SE PRO
CURA UNA MAYOR CENTRALIZACIÓN, UNA AMPLIACIÓN GEOGRÁFICA DEL PO-
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DER REAL Y CON ELLOS LA HOMOGENEIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LA DE
SAPARICIÓN DE LOS EXCLUSIVISMOS, 

ESTE MOVIMIENTO SOCIAL ENUNCIADO Y ANUNCIADO EN EL RENACIMIENTO 
TERMINA EN EL SETTECENTO CON LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO Y CON 
LA APARICIÓN DE UNA NUEVA FUNCIÓN A CUMPLIR, A SABER: HACER LA 
FELICIDAD DEL PUEBLO, INCREMENTAR SU BIENESTAR, DOTARLO DE MÁS 
BIENES Y DE MÁS RIQUEZAS, 

LA IDEA DE UN BIEN PÚBLICO TEMPORAL ADQUIERE SU AUTONOMÍA CON RE~ 
PECTO AL DE UN BIEN COMÚN ORIENTADO HACIA LA SALUD DE LAS ALMAS, 
QUE, COMO EN EL CASO DE BAJA CALIFORNIA, MUY ESCASOS BENEFICIOS 
REPRESENTÓ PARA LA POBLACIÓN NATIVA. 2l/ 

COMO CONSECUENCIA DEL ENFOQUE EVANGELIZADOR DE SALVAR LAS ALMAS 
Y DE EXPLOTAR LOS RECURSOS, DE POBLACIÓN Y NATURALES, SE DIO EN 
BAJA CALIFORNIA EL FENÓMENO DE UNA FRONTERA DE ASENTAMIENTOS, EN 
LA CUAL SU CONSOLIDACIÓN NO SE PRODUCE EN EL DESPERTAR DE LA FRON 
TERA, PUES LA EXPLOTACIÓN DE LAS RIQUEZAS LOS LLEVA A SU AGOTA
MIENTO Y PROVOCÓ SI NO SU RETROCESO TOTAL, SÍ UN DEBILITAMIENTO 
DEL QUE APENAS A FINALES DEL SIGLO XIX SE INICIA UNA LENTA RECU
PERACIÓN, 
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LA REDUCCIÓN DE CASI TODO UN CONTINENTE AL ESTADO DE COLONIA, ES 
DECIR, A UNA CONDICIÓN DEPENDIENTE QUE SE EXPRESABA PRINCIPALMEN
TE POR UNA DOMINACIÓN POLÍTICA, UNA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y UNA 
ADOCTRINACIÓN RELIGIOSA, REPRESENTÓ PARA LOS ESPAÑOLES UN SINNÚ
MERO DE ESFUERZOS Y UNA MULTIPLICIDAD DE ACERCAMIENTOS QUE NO 
SIEMPRE SE VIERON CONSOLIDADOS CON LA INSTALACIÓN ESTABLE DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA COLONIA, 

EN ESTE GIGANTESCO PROCESO DE COLONIZACIÓN HUBO NUMEROSOS CASOS 
EN LOS QUE DESPUÉS DE TRES SIGLOS DE OCUPACIÓN LAS FRONTERAS SE 
RETRAJERON: POR LA EXPLOTACIÓN IRRACIONAL DE LOS RECURSOS TANTO 
HUMANOS COMO NATURALES; POR LA EXTENSIÓN Y DIFICULTAD DE LAS CO
MUNICACIONES; POR LA PRESENCIA DE OTROS GRUPOS HUMANOS O AUN DE 
POTENCIAS EUROPEAS EN EL ÁREA; POR LAS CONDICIONES INHÓSPITAS DEL 
MEDIO AMBIENTE; PERO TAMBIÉN FUERON INNUMERABLES LOS CASOS EN LOS 
QUE HUBO QUE AGUARDAR AL SIGLO XIX O INCLUSIVE XX PARA INICIAR Y 
DESARROLLAR ESQUEMAS DE COLONIZACIÓN EN NUMEROSOS BOLSONES TERRI
TORIALES, MUCHOS DE LOS CUALES DIFfCILMEt~TE RECONOCfN'J LA PRESENCIA 
ESPAÑOLA Y NI SIQUIERA LA OCCIDENTAL, 

LA EXTENSIÓN CONTINENTAL DE ESTA ACCIÓN Y LA DIVERSIDAD Y HETERO
GENEIDAD TANTO DE POBLACIONES COMO DE CULTURAS Y NIVELES DE DESA
RROLLO, JUNTO CON LA DIVERSIDAD DE MEDIOS AMBIENTES Y CLIMAS, IM
PLICÓ PARA LOS ESPAÑOLES UN DESAFÍO DE PROPORCIONES POCAS VECES 
VISTO Y MENOS TODAVÍA ENFRENTADO EN LA HISTORIA~ 

POR SU DURACIÓN, ESTE FENÓMENO DE COLONIZACIÓN FUE FUERTEMENTE ltl 
PACTADO EN EL TIEMPO POR LAS CONCEPCIONES Y FINALIDADES QUE DE ÉL 
SE ESPERABAN EN LA METRÓPOLI Y AUN EN EUROPA, EN UNA ETAPA DE TAN 
TA EBULLICIÓN Y TURBULENCIA COMO LA QUE MARCARON LOS SIGLOS XVI, 
XVII y XVIII EN EL VIEJO MUNDO. 
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LA EMERGENCIA DE LAS POTENCIAS EUROPEAS, LA REFORMA, LAS GUERRAS 
DE CONTRARREFORMA CON EL PAPEL DE LA IGLESIA, LA INQUISICIÓN, 
LOS JESUITAS. LA GUERRA DE TREINTA AÑOS~ Luis XIV. LA CONSOLIDA
CIÓN DEL PODER REAL FRENTE A LA IGLESIA, LOSBORBONES EN ESPAÑA Y 
LA REVOLUCIÓN FRANCESA, SON SÓLO ALGUNOS DE LOS MÚLTIPLES EVENTOS 
DE SINGULAR IMPORTANCIA CUYO EFECTO SE DEJÓ SENTIR EN DIFERENTES 
GRADOS EN EL PROYECTO COLONIZADOR 

LA CREACIÓN DE COLONIAS SIGNIFICA SIEMPRE LA INSTALACIÓN, EN UN 
TERRITORIO QUE NO LES PERTENECE, DE GRUPOS HUMANOS PROVENIENTES 
DE OTRO PAÍS O REGIÓN. ESTE ESTABLECIMIENTO SE TRADUCE EN UNA 
APROPIACIÓN TERRITORIAL PACÍFICA O VIOLENTA Y EN NUEVAS RELACIO
NES ECONÓMICAS, POLÍTICAS O SOCIALES ENTRE EL PAÍS ORIGINARIO O 
METRÓPOLI Y EL TERRITORIO DE INSTALACIÓN: LA COLONIA, 

ÜE ESTA MANERA, EL PROCESO DE COLONIZACIÓN APARECE COMO UNA DE 
LAS FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DE UN TERRITORIO INDEPENDIENTE EN 
UNA COLONIA SUJETA Y EXPLOTADA, EN EL AMPLIO ESPACIO AMERICANO, 
LA COLONIZACIÓN ESTUVO PROFUNDAMENTE CONDICIONADA POR LA PRESEN
CIA Y EXTENSIÓN DE ÁREAS DE ALTAS CULTURAS AMERICANAS, COMO FUE' 
EL CASO DE MESOAMERICA Y DEL ÁREA ANDINA, Y POR LA EXISTENCIA DE 
CULTURAS DE CULTIVADORES COMO LAS DEL AMAZONAS NOROCCIDENTAL, EL 
ÁREA CHIBCHA O EL NOROESTE DE MÉXICO (o SUROESTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS), Y TAMBIÉN POR LA PRESENCIA DE TERRITORIOS APARENTEMENTE 
VACÍOS, PERO EN REALIDAD OCUPADOS POR GRUPOS HUMANOS POCO NUMERO
SOS Y DISPERSOS QUE PRACTICABAN LA CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN, 

COMO PRODUCTO DE ESTAS DIFERENCIAS SE DIERON -A PESAR DE LA IMPO
SICIÓN POSTERIOR DE MODELOS- DISTINTOS ESQUEMAS O PAUTAS DE COLO
NIZACIÓN, LAS CUALES RESPONDIERON TANTO A LA CONCEPCIÓN DE LAS Rs 
LACIONES -RESULTANTE DE LOS INTERESES PREDOMINANTES Y DE LOS GRU
PÓS EN PRESENCIA-, COMO A LA SITUACIÓN CONCRETA FÍSICA, DEMOGRÁFl 
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CA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS REGIONES QUE 
COMPONÍAN EL GRAN MOSAICO AMERICANO, 

POR EL CARÁCTER Y NATURALEZA DE ESTA INVESTIGACIÓN, NECESARIAMEN
TE LIMITADA EN EXTENSIÓN, NO SE PRETENDE AGOTAR EL EXAMEN DE LOS 
DISTINTOS CASOS PARTICULARES QUE SE DIERON EN ESTE PROCESO DE CO
LONIZACIÓN Y NI SIQUIERA DE TODOS LOS ASPECTOS QUE INTERVINIERON 
EN ÉL, 

Es IMPORTANTE HACER ESTE SEÑALAMIENTO, QUE DE ALGUNA MANERA PRO
CURA DELIMITAR EL ALCANCE DEL ESTUDIO, PUES A PESAR DE QUE SE PRE 
TENDE FUNDAMENTAR SUS CONCLUSIONES EN UN ANÁLISIS DE LAS POLÍTI
CAS DE POBLAMIENTO QUE ABARCARON A CASI TODO EL CONTINENTE AMERl 
CANO, LOS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS QUE SE TRATARÁN DE DESTACAR 
SON ÚNICAMENTE PRODUCTO DEL ANÁLISIS DE CIERTAS ÁREAS RELEVANTES, 
TANTO DE LA PORCIÓN SEPTENTRIONAL COMO MERIDIONAL DEL CONTINENTE 
AMERICANO.Y CORRESPONDEN CON AQUELLOS QUE SE RELACIONAN ESPECIAL
MENTE CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISIONES JESUITAS EN LA BAJA 
CALIFORNIA, 

EN CONSECUENCIA, SE BUSCARÁ ALCANZAR UN PRIMER RECONOCIMIENTO A 
FIN DE SITUAR LAS CONDICIONES DE BASE DENTRO DE LAS CUALES SE DIO 
EL PROCESO DE COLONIZACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, HACIENDO REFE
RENCIA A LA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIZACIÓN DEL ANTIGUO ESPACIO 
MESOAMERICANO Y A LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA DE UNA PORCIÓN DEL EX
TREMO SUR DEL CONTINENTE AMERICANO, ESPACIO DONDE SE PRODUJO LA 
LLAMADA REPÚBLICA DE LOS GUARANÍES, Y A LA COLONIZACIÓN DEL NO
ROESTE, NORTE Y NORESTE DE MÉXICO, 

LA EXPERIMENTACIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO DE LA ANTIGUA MESOAMÉRICA 

Pocos CASOS EN LA HISTORIA MUESTRAN UN ESFUERZO DE COLONIZACIÓN 
TAN GRANDE COMO EL DESARROLLADO POR LOS ESPAÑOLES EN TIERRAS AME
R l CANAS 
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EN ESTE PROCESO DESTACA, A DIFERENCIA DE OTROS Y DURANTE UN CORTO 
PERIODO DE TIEMPO, SU PECULIAR CARÁCTER EXPERIMENTAL, QUE CONVER
TIRÁ A LA ANTIGUA MESOAMÉRICA EN EL MÁS VASTO LABORATORIO HUMANO 
QUE EN AQUEL ENTONCES PUDO DARSE, 

EN ÉL SE ENFRENTARON Y SE FUNDIERON EN DISTINTOS NIVELES Y CIR
CUNSTANCIAS DOS CULTURAS Y DOS CIVILIZACIONES Y, COMO CONSECUEN
CIA DE ELLO, SE DIERON TODO TIPO DE SOLUCIONES, PROCURANDO ENSA
YAR EN TIERRAS AMERICANAS MEJORES PROCEDIMIENTOS PARA HACER MÁS 
EFECTIVA Y COMPLETA LA COLONIZACIÓN EN SUS DISTINTOS ASPECTOS, 

NADA ARREDRÓ A LOS ESPAÑOLES Y EL GRAN LABORATORIO SE EXTENDIÓ NO 
SÓLO A LOS ASPECTOS POLfTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES, SINO TAM
BIÉN A LOS BIOLÓGICOS, INICIÁNDOSE LA MESTIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
SIMULTÁNEAMENTE CON SU HIBRIDACIÓN CULTURAL, 

CUANDO A FINES DEL SIGLO XVI Y SIGLO XVII LOS GUARANfES FUERON 
CONCENTRADOS EN REDUCCIONES,YSE CONSTITUYÓ EL VASTO Y COMPLEJO 
SISTEMA DE PUEBLOS QUE POSTERIORMENTE CONFIGURÓ EL "ESTADO" JESUl 
TA DEL PARAGUAY, ESTE EVENTO, NO CONSTITUYE COMO CON FRECUENCIA 
SE HA DICHO, UN EXPERIMENTO NUEVO Y ÚNICO EN EL MARCO DE LA REALl 
DAD COLONIAL AMERICANA, PUES EN ELLA DESDE HACfA MUCHOS DECENIOS 
SE HACf AN PLANTEAMIENTOS Y SE DABAN CIRCUNSTANCIAS QUE YA LO AN
TICIPABAN, CUANDO MENOS EN ALGUNAS DE SUS MÁS SIGNIFICATIVAS PAR
TES, 

Los PRINCIPIOS MISMOS DE LA o LAS UTOPfAS QUE SE ASOCIAN A LA EX
PERIENCIA DEL PARAGUAY APARECEN DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SI
GLO XVI EN MESOAMÉRICA, PERO NO SIEMPRE DEJARON SU HUELLA Y MENOS 
TODAVÍA PUDIERON TRANSFORMAR EL UNIVERSO DE MANERA TAN INTEGRAL 
COMO SE HIZO EN EL SIGLO XVII EN EL PARAGUAY; SIN EMBARGO, NO DEJÓ 
DE TENER SIGNIFICADO SU PRESENCIA, ESPECIALMENTE EN LA NUEVA ESPA-
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ÑA, EN DONDE SE DIÓ EL CHOQUE Y FUSIÓN DE CULTURAS TAN DIFERENTES 
COMO LA INDÍGENA Y LA ESPAÑOLA Y TAMBIÉN LA INTRUSIÓN DE CONCEP-
TOS E IDEAS, QUE EN ESTE ESPACIO SUPERARON·su CARÁCTER VIRTUAL Y 
UTÓPICO Y SE TRANSFORMARON EN HECHOS CONCRETOS Y SUSTANTIVOS, 
CUANDO LOS JESUITAS INICIARON SUS REDUCCIONES EN LA AMÉRICA MERI
DIONAL, EN LA NUEVA ESPAÑA SE HABÍAN DADO YA, DURANTE CASI UN SI
GLO, TODO GÉNERO DE EXPERIENCIAS, MUCHAS DE LAS CUALES, COMO SE 
VERÁ MÁS ADELANTE, FUERON INTEGRADAS POR ÉSTOS EN EL PARAGUAY, 

LAS PRUEBAS, ENSAYOS E INTENTOS EN LA NUEVA ESPAÑA SE DIERON DES
DE EL UMBRAL MISMO DE LOS ASPECTOS IDEOLÓGICOS, POLÍTICOS Y RELI
GIOSOS, DENTRO DE LOS CUALES SE PRODUCÍA EL ACERCAMIENTO AL INDf
GENA Y A LO INDÍGENA, ACEPTÁNDOLO O RECHAZÁNDOLO, TRATÁNDOLO COMO 
SER RACIONAL O COMO SALVAJE, COMO SUJETO O COMO OBJETO DE LA PRÁ~ 
TICA EVANGELIZADORA, Y SE CONTINUARON EN LOS ASPECTOS FÍSICO-GEO
GRÁFICOS, QUE A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS DEL POBLAMIENTO CONFORMA
RON UN CAPÍTULO MUY IMPORTANTE DE EXPERIENCIAS, PLASMADAS EN LA 
CREACIÓN DE CONGREGACIONES PARA INDÍGENAS Y CIUDADES PARA ESPAÑO
LES, DENTRO DE LAS PRIMERAS SE DIERON SOLUCIONES COMO HOSPJTALES
PUEBLO Y CONVENTOS-PUEBLO, QUE EN MUCHOS ASPECTOS PREFIGURARON LA 
EXPERIENCIA DE LOS JESUITAS EN EL PARAGUAY, 

EN EL GIGANTESCO -POR SUS DIMENSIONES GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS
CAMPO EXPERIMENTAL QUE FUE LA ANTIGUA MESOAMÉRICA DURANTE LOS PRI 
MEROS CINCUENTA AÑOS DESPUÉS DE LA CONQUISTA, SE DIERON Y PROBA
RON SOLUCIONES EN TODOS LOS ÓRDENES: UNAS TENÍAN EL SELLO HUMANI~ 
TA DE LOS APÓSTOLES DE LA EVANGELIZACIÓN; OTRAS EL CARÁCTER PRAG
MÁTICO Y COLONIALISTA DE LOS CONQUISTADORES; EN UNAS SE TRATABA 
DE RECUPERAR AL INDfGENA; EN OTRAS SE LE NEGABA, PERO SIEMPRE EX
PLOTÁNDOLO; EN ALGUNOS CASOS SE LE INCORPORABA A LA EDUCACIÓN Y 
EN OTROS SE LE MARGINABA; SU CULTURA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL ERAN 
RECONOCIDOS EN TANTO SIRVIERAN A LOS DESIGNIOS DEL COLONIZADOR, 
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MANTENÍENDO LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA A NIVEL DE LAS 
LOCALIDADES Y HACIENDO DESAPARECER LAS UNIDADES POLÍTICAS MAYORES, 
SE APROVECHABA EL CARÁCTER COMUNITARIO DEL TRABAJO SOCIAL Y LA 
AUSTERIDAD Y FRUGALIDAD DE LA VIDA DIARIA; AL ESTADO TEOCRÁTICO 
MILITARISTA QUE CARACTERIZABA LA FORMA DE GOBIERNO INDÍGENA, LOS 
ESPAÑOLES SUPERPUSIERON, A NIVEL DE LOS PUEBLOS, LA TEOCRACIA 
CRISTIANA CON EL GOBIERNO DE LOS FRAILES MENDICANTES, QUIENES, PA 
SADAS LAS PRIMERA DÉCADAS DE LA ILUSIÓN APOSTÓLICA, SE ENFRASCA
RON, COMO DE HECHO LO HICIERON EL RESTO DE LOS ESPAÑOLES LAICOS 
O RELIGIOSOS, EN EL DESARROLLO NO SÓLO RELIGIOSO SINO TAMBIÉN ECQ 
NÓMICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES BAJO SU CONTROL, IMPULSANDO EL 
TRABAJO Y LOS OFICIOS, 

EL JUEGO DE LAS APROPIACIONES PUNTUALES Y DE LA EXPERIMENTACIÓN 
DE LAS NUEVAS SOLUCIONES, SE DIÓ EN EL MARCO DE UN SISTEMA DIALÉ~ 
TICO EN EL CUAL SE PRODUCÍAN OPOSICIONES EVENTUALES O SISTEMÁTI
CAS ENTRE LOS GRANDES ACTORES, PROCESOS, ACCIONES Y RESULTANTES 
EN PRESENCIA: LA CONQUISTA Y EVANGELIZACIÓN, LO TEMPORAL Y LO ES
PIRITUAL, LO INDÍGENA Y LO ESPAÑOL, LAS CIUDADES Y LOS PUEBLOS, 
LA ENCOMIENDA Y EL CONVENTO, EL CLERO SECULAR Y EL CLERO REGULAR, 
LA CORONA Y LA IGLESIA. LA CORONA Y LOS COLONIZADORES, 

EN LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO MESOAMERICANO DESTACAN. PARTICULARMEli 
TE EN EL SIGLO XVI, DOS ACCIONES FUNDAMENTALES: LA CONQUISTA POLÍ 
TICA Y LA EVANGELIZACIÓN, Y ES DE ESTOS ESFUERZOS QUE SE DESPREN
DEN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS, PRIVADAS Y RELIGIOSAS DE MAYORES 
CONSECUENCIAS EN EL PROCESO DE COLONIZACIÓN DEL TERRITORIO MESOA
MERICANO Y DE SU POBLACIÓN, 

EN LAS ACCIONES, POLÍTICAS E INSTITUCIONALES DE LA COLONIZACIÓN 
MESOAMERICANA APARECEN Y SE EXPRESAN MUCHOS DE LOS ELEMENTOS DIS
TINTIVOS CUYA PRESENCIA, IMPORTANCIA O AUSENCIA CARACTERIZA Y DI~ 
TINGUE LAS MISIONES JESUITAS EN TERRITORIO AMERICANO, 
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POR EL CARÁCTER SINTÉTICO Y CASI ESQUEMÁTICO DE ESTE ACERCAMIENTO, 
SE PRETENDE, MÁS QUE UNA DESCRIPCIÓN EXHAUSTIVA, HACER UN PRIMER 
SEÑALAMIENTO DE. PRINCIPIOS, ACCIONES, INSTITUCIONES Y POLfTICAS, 
CUYA PRESENCIA EN MESOAMÉRICA EN LOS PRIMEROS AÑOS DESPUÉS DE LA 
CONQUISTA, PREFIGURA CON SEGURIDAD UNO DE LOS ANTECEDENTES MÁS PRQ 
XIMOS DE LA EXPERIENCIA JESUITA EN EL PARAGUAY Y DESPUÉS, DE ALGg 
NA MANERA, EN BAJA CALIFORNIA, 

LA AMPLITUD DE LOS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS PROVOCA QUE ÉSTOS SEAN 
DESDE ASPECTOS IDEOLÓGICOS Y CONCEPTUALES HASTA ORGANIZATIVOS Y 
AUN ESPECfFICOS DEL PROGRAMA URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DE LAS 
MISIONES, 

ENTRE LAS IDEAS, CARACTERES, LEYES, SIGNOS, Y ESPECIALMENTE ORIGEN 
Y PENSAMIENTO PREVALECIENTE EN LA PRIMERA ETAPA DE LA CONQUISTA 
MESOAMERICANA, FIGURAN LOS MITOS DEL DESCUBRIMIENTO, LAS LEYENDAS 
DE CABALLERÍA, LA CRUZADA RELIGIOSA PARA IMPONER LA SANTA fE, EL 
SUEÑO DE LA NUEVA MONARQUÍA UNIVERSAL QUE JUSTIFICABA POR TODOS 
LOS MEDIOS LOS FINES DE LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN, LOS CONCEE 
TOS RESULTANTES DE LOS MOVIMIENTOS DE REFORMA, QUE EN ESPAÑA TUVI~ 
RON EN EL CARDENAL C!SNEROS A UNO DE LOS PROTAGONISTAS Y PROPAGADQ 
RES DE LA PHILOSOPHIE CHRISTI EN EUROPA, JUNTO CON AQUELLOS QUE 
ERAN PRODUCTO DEL PENSAMIENTO DE ERASMO, 

ESTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN CONDICIONARON Y FUERON MOLDEADOS 
POR CIRCUNSTANCIAS COMO LA MISMA CONQUISTA, LA RECONQUISTA DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA EN MANOS DE LOS MOROS Y POR LAS MÁS NOVEDOSAS 
IDEAS SOCIALES Y RELIGIOSAS DE SU MOMENTO EN ESPAÑA, 

EN ESTE CAPÍTULO DE MANERA ESPECIAL NOS REFERIMOS AL PRINCIPIO DEL 
ORDEN, A LA IMPORTANCIA DE LAS ÓRDENES MENDICANTES, AL LUGAR DEL 
INDfGENA Y DE SU EDUCACIÓN, A LA ENCOMIENDA, A LAS LUCHAS POR EL 
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PODER ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES, A LAS POLÍTICAS DE POBLAMIENTO 
Y, DENTRO DE ESTOS GRANDES APARTADOS, A MUCHOS OTROS ELEMENTOS CQ 

YA PRESENCIA DESTACA DE MANERA RELEVANTE EN LAS EMPRESAS COLONIZ~ 
DORAS DE LOS SEGUIDORES DE SAN IGNACIO DE LOYOLA YA SEA QUE SE HQ 
BIERAN INSPIRADO EN ELLAS, LAS HUBIERAN ADAPTADO O FUERAN SIMPLE
MENTE EXPRESIONES PARALELAS PERO DE DIFERENTE ORIGEN, COMO, POR 
EJEMPLO: LA CONCENTRACIÓN Y SEGREGACIÓN DE POBLACIÓN, LA COMUNI
DAD DE BIENES, EL EXCLUSIVISMO, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA, EL AU
TOGOBIERNO Y EL TRABAJO COLECTIVO, 

EL PRINCIPIO DEL ORDEN 

LA MISIÓN DADA A ESPAÑA EN LA BULA DEL PAPA ALEJANDRO VI, PARA 
EVANGELIZAR A LOS INDIOS DENTRO DEL MARCO DE UN DISEÑO DE SALVA
CIÓN UNIVERSAL Y DE JUSTICIA DIVINA, NORMABA EL DERECHO DE INSTAQ 
RAR UNA DOMINACIÓN POLÍTICA, 

LA DEFENSA DE LA FE Y LA EXALTACIÓN DE LA JUSTICIA ERAN LA ESENCIA 
DE LA HISPANIDAD Y LA MISIÓN PRINCIPAL DEL SOBERANO, 

ESTAS ACCIONES SE ENCUADRARON DESDE UN PRINCIPIO EN UN ORDEN, EN 
UN NUEVO ORDEN QUE APARECIÓ COMO EXPRESIÓN DE LA CONQUISTA. 

AL PRINCIPIO ESTE ORDEN SE PRESENTA COMO UNA CONSTRUCCIÓN MENTAL 
REFERIDA A LAS ESTRUCTURAS MORALES, POLÍTICAS Y MILITARES Y CASI 
SIMULTÁNEAMENTE A LAS FÍSICO-TERRITORIALES, 

EN LO PRECARIO DE LA CONQUISTA, EL ORDEN SIGNIFICABA UN REFUGIO 
TRANQUILIZANTE Y REVELABA LA VOLUNTAD DE REGLAMENTACIÓN DE TIPO 
MILITAR QUE PUSIERA FRENO A LAS TENDENCIAS CAÓTICAS DE LOS PRIME
ROS MOMENTOS Y QUIÉN MEJOR QUE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA, QUE SE PRE
SENTABA COMO RESTAURADORA DEL ORDEN NATURAL, PARA CONTINUAR LA Mi 
SIÓN DEL CATOLICISMO Y RESTAURAR EL ORDEN QUE PRIVABA ANTES DEL 
DILUVIO, 
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DEMOSTRADA, APARENTEMENTE, LA CONTINUIDAD DE LAS LEYES CRISTIANAS 
Y DE LA NATURALEZA Y SEÑALADA LA NECESIDAD DE RESTAURAR EL ORDEN 
NATURAL SUBVERTIDO POR LOS INDÍGENAS, SE JUSTIFICABA LA CONQUISTA 
Y CON ELLA LA IMPOSICIÓN DE UN NUEVO ORDEN, 

EN ESTE CASO, LA IDEA DEL ORDEN APARECÍA COMO UN MODELO, COMO UNA 
CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA DESTINADA A EXPLICAR A LA REALIDAD Y A 
ACTUAR SOBRE ELLA, EN ESTA REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA SE ADMITÍA 
LA PRESENCIA DE CIERTOS ELEMENTOS FIJOS Y LO VARIABLE DE OTROS, 
TODOS ELLOS EN UN GRAN CONJUNTO DE RELACIONES QUE SE PRETENDÍAN 
LÓGICAS Y RACIONALES, 

FRENTE A ESTE NUEVO ORDEN, LOS CONQUISTADORES ENCONTRARON EL OR
DEN Y POLICÍA DE LA SOCIEDAD INDÍGENA, SU ARTE Y SU MAGNIFICENCIA, 
QUE TANTO ADMIRARON Y LES HIZO CONSIDERAR, CASI DESDE EL PRINCI
PIO, AL UNIVERSO PRECOLOMBINO COMO UNA UTOPÍA REALIZADA SOBRE BA
SES ÉTICO-ESTÉTICAS Y CON UN SENTIDO Y UNA CONCIENCIA AUTÉNTICAS, 

PARA CORTÉS NO HAY DUDA DE QUE SE TRATA DE UNA GRAN CIVILIZACIÓN, 
DEL CHOQUE y CONCIENCIA INICIAL DE ESTE FENOMENO SURGE EN EL co~ 
QUISTADOR EL DESEO DE CREAR UNA NUEVA SOCIEDAD, EN UN MUNDO REVE
LADO POR ÉL MISMO. 

DESDE SU LLEGADA A TENOCHTITLAN SE ENCUENTRA PRESENTE EN LA MENTE 
DE CORTÉS LA IDEA DE FUNDAR UNA NUEVA SOCIEDAD, Y ES ASÍ QUE SE 
LO DA A ENTENDER A MocTEZUMA. EL VIENE A DIRIGIR y A HACER ALGO 
POR LA TIERRA.~/ 

EN EL EXTREMEÑO LA IDEA BÁSICA PARA LA NUEVA SOCIEDAD ESTÁ EXPRE
SADA EN LA CIUDAD, EN FUNCIÓN SEMEJANTE A LO QUE FUE PARA LOS RO
MANOS, Y ÉSTA ES UNA DE LAS RAZONES DE LA FUNDACIÓN DE VERACRUZ, 
DENTRO DE LOS MODELOS EUROPEOS, 
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SIMULTÁNEAMENTE, CORTÉS PONE LAS BASES PARA LA CONFORMACIÓN DE 
UNA NUEVA TEOCRACIA QUE REEMPLAZARÁ A LA TEOCRACIA ANTIGUA, 

EL CONQUISTADOR SUEÑA EN UNA IGLESIA NUEVA, SIN LAS LACRAS DE LA 
EUROPEA Y PERFECTAMENTE ADAPTADA A LA NUEVA ESPAÑA, Qu1ERE UNA 
IGLESIA DE FRANCISCANOS Y DOMINICOS CON POCOS OBISPOS Y SEGLARES, 
DE AMPLIOS PODERES Y DIRIGIDA POR GENTE DE ESTP TIERRA, IDEA GE
NIAL COMO DICE VILLORO.~/ 

Su CONCEPCIÓN DE LA NUEVA SOCIEDAD SE VE CORONADA POR LA VISIÓN 
DE LA GRANDEZA QUE CORTÉS PREVÉ PARA EL NUEVO IMPERIO: "EN EL CO
RAZÓN DEL ANÁHUAC HABRÁ DE LEVANTARSE LA MÁS NOBLE Y POPULOSA CIQ 
DAD QUE HAYA EN LO POBLADO DEL MUNDO,"~/ 

Y EN EL CONCIERTO DE LAS NACIONES ES UN IMPERIO EL QUE SE AGREGA 
A LA MISIÓN COMÚN, PARALELA A LA ILUSIÓN DORADA EN QUE SOÑARA Mo
TOLINJA: "UNA NUEVA IGLESIA", "DONDE MÁS QUE EN TODAS LAS DEL MUN 
DO, Dios NUESTRO SEÑOR SERÁ SERVIDO y HONRADO."~/ 

EL NUEVO ORDEN SE SIGNIFICABA Y CREABA EN LO POLÍTICO Y EN LO RE
LIGIOSO, Y SE EXPRESABA EN EL ESPACIO DE LAS NUEVAS CIUDADES COMO 
CATEGORÍA MÁS PRÓXIMA A LOS IDEALES DE LOS CABALLEROS MEDIEVALES 
Y AUN DE LOS RENACENTISTAS, QUE A LA DE LOS IMPERIOS, EN PROCESO 
DE GESTACIÓN, 

DICHOS IDEALES PROCURARON ABRIRSE PASO EN LAS CEREMONIAS DE FUNDA 
CIÓN DE LAS CIUDADES Y EN SU PROPIA ESTRUCTURA, UNA CIUDAD ORDENA 
DA PERMITÍA LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA Y JUSTIFICABA LA ESTRATE
GIA DE FUNDACIÓN DE NUEVAS CIUDADES COMO FRUTO DE LA JUSTICIA IM
PERIAL, 

EL CONCEPTO DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA, EN ESTE CASO, CONSISTÍA EN 
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QUE SE LE DIERA A CADA UNO SEGUN SU CONDICIÓN, COMO DECÍA SANTO 
TOMAS, PUES "ASÍ COMO A TRAVÉS DEL ORDEN DE LA JUSTICIA DISTRIBU
TIVA Y LA ESTABILIDAD DEL PRÍNCIPE EN LA CIUDAD VIENE SALVADO TO
DO EL ORDEN POLÍTICO, ASÍ A TRAVÉS DE ESTE ORDEN DE JUSTICIA VIE
NE SALVADO POR Dios TODO EL ORDEN DEL UNIVERSO."~/ 

EL ORDEN URBANO, CARACTERIZADO POR LA CUADRÍCULA, SE TRADUCE COMO 
LA PARAFRASIS DE UN SISTEMA DE ORDEN MAS AMPLIO, ESTABLECIDO POR 
MEDIO DE UNA URBANIZACIÓN FORZADA QUE FUNCIONABA COMO INSTRUMENTO 
DE REPRESIÓN Y DE ALIENACIÓN DE LOS INDIOS, 

EN EL ORDEN URBANO, LOS ARQUETIPOS RELIGIOSOS SE UNEN A LOS CIVI
LES Y MILITARES, 

EL MODELO DE SANTA FE DE GRANADA PROVEE LAS RELACIONES ENTRE CON
QUISTA Y RECONQUISTA, SIMULTANEAMENTE CON LA PERSISTENCIA DE LOS 
MODELOS METAHISTÓRICOS DE LA "SAGRADA JERUSALEN" Y DE LA FIGURA 
DE LA VIRGEN COMO LA DIVINA PROTECTORA DE LA CIUDAD, EL MISMO PA
TRÓN CUADRICULAR CON EL CRUCE DE SUS ARTERIAS EN FORMA DE CRUZ, Y 
LAS CRUCES EN DIAGONAL DE CIUDADES Y REDUCCIONES SE REFIEREN A SU 
CONSAGRACIÓN RITUAL, ADEMAS DE ESTOS ARQUETIPOS, APARECEN OTROS, 
COMO EL DE LA TEOCRACIA CRISTIANA, QUE ESPECIALMENTE LOS FRANCIS
CANOS INSTAURARON EN LAS REPÚBLICAS INDÍGENAS, SUPERPONIÉNDOLO Fj_ 
SICA Y CULTURALMENTE AL DE LAS TEOCRACIAS INDÍGENAS Y CONFORMANDO 
UN TIPO DE ASENTAMIENTO DONDE EL CONJUNTO CONVENTUAL, DE HECHO, 
NO RIVALIZA POR SU IMPORTANCIA CON NINGÚN OTRO, 

EN ESTE CASO, LOS FRANCISCANOS, COMPROMETIDOS CON LA TAREA DE DAR 
NUEVO LUSTRE A LA RELIGIÓN CRISTIANA, SE CREEN PREDESTINADOS A 
INSTAURAR EN EL NUEVO MUNDO UNA IGLESIA COMO LA PRIMITIVA, PIEN
SAN ESTABLECER UN REINO MILENARIO QUE LA VISIÓN APOCALÍPTICA DEL 
MUNDO LES HACE APARECER CERCANO Y SE DAN A LA TAREA DE SOÑAR EN 
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EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TEOCRACIA EN LAS TIERRAS RECIÉN GANADAS, 
TOMANDO COMO BASE PARA LA FUNDACIÓN DE ESE REINO A LOS INDIOS, Ll 
SRES DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA AVARICIA QUE POR ENTONCES MUEVE A 
LOS ESPAÑOLES, 

Es IMPORTANTE DESTACAR, TANTO EN ESTE MODELO COMO EN EL DE LAS 
CIUDADES, QUE LA IDEA DEL ORDEN DEBÍA OPONERSE AL DESORDEN, Y ES
TA IDEA ERA NO SÓLO LA PRINCIPAL DE LAS VIRTUDES MORALES, SINO LA 
VIRTUD ÚNICA, FUNDAMENTAL Y UNIVERSAL, 

EN ESE SENTIDO LA IDEA DEL ORDEN ESTABA VINCULADA A LA FORMA COli 
CRETA Y SUSTANTIVA DEL ASENTAMIENTO; DE AHÍ LAS MANIFESTACIONES 
DE UNA ZONIFICACIÓN FÍSICA Y SOCIAL QUE REFLEJEN LA CONCEPCIÓN DE 
SOCIEDAD QUE SE PRETENDE COMO MODELO, 

AUNQUE EN UN PRINCIPIO SE TRATÓ MÁS BIEN DE UN ORDEN MORAL, POLÍTl 
CO Y AÚN MILITAR QUE FÍSICO, EN LAS INSTRUCCIONES REALES A PEDRE
RÍAS EN 1513 YA SE HACE ÉNFASIS EN UN ORDENAMIENTO SISTEMÁTICO DE 
LOS ASENTAMIENTOS, 

SE DEBE EMPEZAR CON ORDEN, DESIGNANDO LOS LOTES PARA 
QUE ESTO APAREZCA ORDENADO, CON EL LUGAR PARA LA PLA
ZA, EL LUGAR DE LA IGLESIA, EL ORDEN QUE TOMARÁN LAS 
CALLES, PORQUE EN LAS NUEVAS FUNDACIONES DANDO ORDEN 
AL PRINCIPIO TODO QUEDA ORDENADO.§/ 

LA IDEA DEI_ ORDEN SE LIGA A LA ESTABILIDAD, A LA DEFENSA Y A LA PRs 
VENCIÓN DEL CAOS, 

ADEMÁS DE LA JUSTICIA Y DE LA FE, CARLOS V SE REFIERE AL ORDEN Y 
A LA SEGURIDAD: "SE DEBERÁ DE MANTENER LA JUSTICIA Y EL ORDEN EN
TRE LOS SÚBDITOS Y SE DEBERÁ DE VELAR ASIDUAMENTE A SU DEFENSA Y 
SEGURIDAD,"l/ 
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CON ESTOS ACERCAMIENTOS ESTABILIZADORES Y REGULADORES, LA MONAR
QUÍA ESPAÑOLA SE PRESENTABA COMO LA RESTAURADORA DEL ORDEN NATU
RAL, Y ES EN ESTA FUNCIÓN Y EN SU RESULTANTE, LAS REDUCCIONES, EN 
LAS CUALES SE APOYABA LA IGLESIA CUANDO HACIA 1595 DECÍA QUE LOS 
INDIOS "DEBEN SER PERSUADIDOS U OBLIGADOS POR LA AUTORIDAD REAL,, 
A CONGREGARSE EN LUGARES CONVENIENTES Y EN CIUDADES RAZONABLES, 
DONDE PUDIERAN VIVIR DE MANERA POLÍTICA Y CRISTIANA," EL IDEAL 
DEL ORDEN, EN ESTE CASO, RESULTABA NO UNA CIUDAD IDEAL, SINO MÁS 
BIEN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN, CUYO OBJETIVO ERA EL RIGUROSO COli 
TRO~ POLÍTICO Y RELIGIOSO Y LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DEL INDÍGE
NA.~/ 

LAS ORDENES MENDICANTES 

LA BULA PAPAL DE 1496 -RECEPTÁCULO DE LOS PROPÓSITOS DE LOS FRAN
CISCANOS ESPAÑOLES EN LA EVANGELIZACIÓN DE LAS PROVINCIAS MERIDIQ 
NALES-, CUANDO SE REFIERE A LOS PREDICADORES APOSTÓLICOS QUE DE
BEN ENSEÑAR LA PALABRA DE Dios y EL SANTO EVANGELIO ENTRE LOS FJ~ 
LES Y LOS INFIELES, CONSTITUYE UNA DE LAS BASES MÁS IMPORTANTES 
DE LA ACCIÓN EVANGELIZADORA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN AMÉRICA, 

DESDE EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XV YA SE EMPIEZAN A DAR MOVIMIEli 
TOS DE REFORMA EN LAS ÓRDENES MENDICANTES, FAVORECIÉNDOSE EN CASI 
TODOS LOS CASOS A LA LLAMADA RAMA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA RAMA 
CONVENTUAL, CUYOS EFECTOS SON EL REFORZAMIENTO DE SU MISIÓN DE 
PREDICACIÓN Y AUSTERIDAD Y EL CONSIGUIENTE ABANDONO DE LOS CONVEli 
TOS, PARA 1500 ESTE FENÓMENO YA HABÍA DADO RESULTADOS ENTRE FRAN
CISCANOS, DOMINICOS, BENEDICTINOS Y JERÓNIMOS, 

ESTAS ACCIONES TENDÍAN A LOGRAR LA PURIFICACIÓN DEL CLERO, TAL CQ 

MOLO APUNTA MARCE•- BATAILLON REFIRIÉNDOSE A CISNEROS, PERO IGUAJ:. 
MENTE FUERON RESPONSABLES DE LA EMERGENCIA DE UNA ÉLITE DE TENDEli 
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CIA EVANGÉLICA QUE SIMPATIZABA CON ERASMO Y ERA SOSPECHOSA DE 
LUTERANISMO, 

EL GRAN DESIGNIO RELIGIOSO DEL CARDENAL C!SNEROS SE HIZO REALI
DAD, PROBABLEMENTE MÁS ALLÁ DE SUS OBJETIVOS, POR MEDIO DE LOS 
OSCUROS FRAILES QUE SE HICIERON CARGO DE LA MISIÓN EVANGELIZADO
RA EN AMÉRICA CON EL ESPÍRITU DE LA PRIMITIVA IGLESIA APOSTÓLICA, 

A INSTANCIAS DE CORTÉS, LA CORONA ELIGIÓ A LOS MENDICANTES PARA 
CUMPLIR EL PAPEL DE LA EVANGELIZACIÓN EN AMÉRICA Y LES PERMITIÓ, 
A TRAVÉS DEL PATRONATO REAL, EJERCER UNA AUTORIDAD QUE FRECUENTE
MENTE FUE ABSOLUTA Y ESTUVO FUNDAMENTADA EN IMPERATIVOS ESPIRITU~ 
LES DE INTENSIDAD APOSTÓLICA,Q/ 

Los PRIVILEGIOS AUTOCRÁTICOS, ACORDADOS EN 1508 POR EL PATRONATO 
REAL A LA IGLESIA EN AMÉRICA, FUERON LA FUENTE DE PODER DE LAS ÓR 
DENES MENDICANTES: PERO LOS ESFUERZOS COMUNES DEL CLERO SECULAR Y 
DE LA CORONA LOS LIMITARON, REDUCIENDO SUS FUNCIONES Y OBLIGANDO
LAS A RETIRARSE A SUS CONVENTOS O A DIRIGIRSE HACIA LA CONVERSIÓN 
DE NUEVOS PUEBLOS EN LAS FRONTERAS DEL MUNDO COLONIAL CONOCIDO, 

LA EVANGELIZACIÓN EMPEZÓ EN LA NUEVA ESPAÑA CON LA LLEGADA EN 1524 
DE LOS PRIMEROS DOCE FRANCISCANOS Y. A ÉSTOS LES SIGUIERON LOS DO
MINICOS EN 1526 Y LOS AGUSTINOS EN 1533, 

COMO DICE KUBLER, LAS ÓRDENES MENDICANTES PLANEARON PUEBLOS, CON~ 
TRUYERON IGLESIAS, GOBERNARON LAS COMUNIDADES Y EDUCARON A LOS lli 
DIOS, PREDICARON LA PRÁCTICA DE LA POBREZA Y EL REGRESO A LA VIDA 
DE CRISTO Y LOS APÓSTOLES, EN MÉXICO SUS FUNDACIONES Y ESTABLECI
MIENTOS EDUCACIONALES FUERON LOS CENTROS DE LA EMERGENTE CULTURA 
COLONIAL,lQ/ 
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LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS 
RESULTÓ UN MATERIAL IDEAL PARA REALIZAR LA COMUNIDAD CRISTIANA, 
DENTRO DE LA CUAL EL EVANGELIZADOR OCUPÓ UNA POSICIÓN RELEVANTE 
ENTRE LOS INDIOS Y ENTRE LOS ESPAÑOLES Y AUN CONTRA ELLOS, YA QUE 
ÉSTOS TENÍAN A LOS INDIOS EN CUSTODIA PROTECTORA HASTA EL TIEMPO 
EN QUE LLEGARA SU MADUREZ ESPIRITUAL Y TEMPORAL, 

Los EVANGELIZADORES QUE LLEGARON EN EL CURSO DE LAS PRIMERAS DÉC~ 
DAS DESPÚES DE LA CONQUISTA, ESTUVIERON INFLUIDOS DE LAS TENDEN
CIAS REFORMISTAS Y HUMANISTAS QUE CARACTERIZABAN A LA ESPAÑA E IN 
CLUSIVE A LA EUROPA ANTES DEL CONCILIO DE TRENTO, 

EN ESE SENTIDO, LOS PRIMEROS DOCE FRANCISCANOS Y EL OBISPO JUAN 
DE ZUMÁRRAGA PROVENÍAN DE GRUPOS REFORMISTAS, EJEMPLIFICANDO, LOS 
PRIMEROS, LA ESPAÑA DE C1SNEROS Y, EL SEGUNDO, EL PENSAMIENTO DE 
ERASMO. 

DEL ERASMISMO ESPAÑOL DERIVÓ HACIA AMÉRICA UNA CORRIENTE ANIMADA 
POR LA ESPERANZA DE FUNDAR, CON LA GENTE DE TIERRAS NUEVAMENTE 
DESCUBIERTAS, UNA RENOVADA CRISTIANDAD,11/ 

UNO DE LOS AGENTES MÁS IMPORTANTES DE ESTE HUMANISMO CRISTIANO EN 
MÉXICO FUE QuIROGA, QUIEN PLASMÓ EN sus COMUNIDADES HosPITALES
PUEBLO DE SANTA FE LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES CONOCIDAS DE IDEAS 
HUMANISTAS Y ERASMIANAS DE REFORMA SOCIAL, RESPECTO A LAS CUALES 
FUE EXPL ÍC 1 TO AL RB.CONOCER SU OR 1 GEN EN EL PENSAM 1 ENTO DE TOMÁS 
MORO, 12/ y 13/ 

Poco MÁS TARDE, HACIA LOS AÑOS CUARENTA, ZUMÁRRAGA, PRIMER OBISPO 
Y AMIGO DE QuIROGA, PUBLICA Y DIFUNDE LOS MANUALES ERASMIANOS DE 
CRISTIANIDAD EN UN ÁMBITO DE RELIGIOSOS PROVENIENTES DE LOS CÍRCQ 
LOS HUMANISTAS DEL CATOLICISMO EUROPEO, 
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AUNQUE ES MUY ESCASA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS REFOR
MISTAS EN LOS DOMINICOS Y AGUSTINOS, SE SABE DE REPRESENTANTES DE 
ESTAS ÓRDENES INFLUIDOS TANTO POR LA REFORMA CISNERIANA COMO POR 
LAS IDEAS DE ERASMO, EN EL PRIMER CASO, PODRÍA CITARSE PROBABLE
MENTE A DOMINGO DE BETANZOS; EN EL SEGUNDO, A ALONSO DE LA VERA 
CRuz. 14/ 

SE SABE QUE LOS AGUSTINOS, A PESAR DE SU LLEGADA TARDÍA, HACIA 
1533, A LA NUEVA ESPAÑA, DESPLEGARON UN HUMANISMO QUE EN MUCHOS 
CASOS FUE MÁS RADICAL QUE EL DE LOS FRANCISCANOS Y DOMINICOS, IN
SISTIENDO ESPECIALMENTE EN LA ALTA CAPACIDAD MORAL DE LOS INDIOS 
Y, EN FUNCIÓN DE ELLO, LES ADMINISTRABAN LA COMUNIÓN Y LA EXTREM~ 
UNCIÓN, SERVICIOS QUE NO SIEMPRE PRODIGARON LAS OTRAS ÓRDENES, 

ALGUNOS FRANCISCANOS, POR EJEMPLO, INFLUIDOS EN JOAQUÍN DE FIORE, 
QUIEN CREÍA EN LA INMINENCIA DEL FIN DEL MUNDO, LLEGARON A BAUTI
ZAR A MILES DE INDÍGENAS SIN PREVIO ADOCTRINAMIENTO, CON LA INEVl 
TARLE DESILUSIÓN SUBSIGUIENTE, PERO NO SIEMPRE CONTINUARON EN LA 
IN1CIACIÓN DEL INDÍGENA DEL BAUTISMO A LA COMUNIÓN Y DE AHÍ A LA 
EXTREMAUNCIÓN,15/ 

EL ACERCAMIENTO HUMANISTA Y APOSTÓLICO DE LOS PRIMEROS FRAILES EN 
CONTRÓ, SIN EMBARGO, UN RÁPIDO FIN Y FUERON LAS LEYES DE 1542, 
ANIMADAS POR UN SUAVE HUMANISMO PROPUGNADO POR LAS CASAS~ LAS QUE 
PARADÓJICAMENTE SIGNIFICARON UN PARTEAGUAS ENTRE LA PRIMERA CON
CEPCIÓN EVANGELIZADORA Y COLONIZADORA Y LA QUE LE SIGUE, EN PARTE 
COMO REACCIÓN A ESTA LEGISLACIÓN JUZGADA ESCASAMENTE REALISTA Y 
POCO PRÁCTICA, 

AUNQUE LAS RAZONES PROFUNDAS DE ESTE CAMBIO PUDIERON ESCAPAR POR 
EL MOMENTO AL CONOCIMIENTO, EL HECHO ES QUE TANTO EL CLERO REGU
LAR -OPOSITOR DE LA ENCOMIENDA DEBIDO A SU POLÍTICA DE PROTECCIÓN 
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Y TUTELAJE DEL INDÍGENA-, COMO LA IGLESIA, SE CONTRAPUSIERON A LA 
EXPROPIACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS EN BENEFICIO DE LA CORONA, HECHO 
BASTANTE INCONGRUENTE, ESPECIALMENTE DE PARTE DE LAS ÓRDENES QUE 
MODIFICABAN SU PRIMERA ALIANZA ANTIFEUDAL CON LA CORONA PARA DAR 
SU APOYO, A PARTIR DE 1554, A LOS ENCOMENDEROS, 

LESLEY BYRD S!MPSON AFIRMA QUE LA IGLESIA "ACEPTABA LA ENCOMIENDA, 
PORQUE ÉSTA CONTENÍA LA ORGANIZACIÓN FEUDAL FAMILIAR Y PORQUE LA 
NOCIÓN DE TUTELAJE ESPIRITUAL DE PUEBLOS ATRASADOS NO ES INCOMPA
TIBLE CON LA CRISTIANDAD, 11 16/ 

LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LAS ÓRDENES Y DE LA IGLESIA DE ESTA 
NUEVA SITUACIÓN ERA INCONSISTENTE E INCONGRUENTE, TANTO CON LA 
DOCTRINA CRI~TIANA DIFUNDIDA POR ZUMÁRRAGA Y SUS COMPAÑEROS COMO 
CON LA INTENCIÓN DE CREAR LA UTOPÍA CRISTIANA ENTRE LOS INDÍGENAS 
DE LA NUEVA ESPAÑA,17/ 

LA EXPLICACIÓN A ESTA APARENTE CONTRADICCIÓN PODRÍA BUSCARSE PRO
BABLEMENTE EN UN ACERCAMIENTO MÁS REALISTA Y PRAGMÁTICO AL FENÓM~ 

NO DE LA EVANGELIZACIÓN, CONSIDERADO NO YA COMO UN TODO EN UN 
COMPARTIMIENTO SEPARADO DEL PROCESO DE COLONIZACIÓN, SINO COMO 
UNA PARTE, Y POR ELLO SE REQUERÍA FINCAR UN PODER TERRENO MÁS SÓ
LIDO Y PERMANENTE PARA MANTENER Y ACRECENTAR SUS PRIVILEGIOS FREff 
TE AL EMBATE DE LA CORONA, DIRIGIDO INICIALMENTE CONTRA LOS ENCO
MENDEROS, PERO QUE EN EL ARTÍCULO XXXI DE LAS LEYES DE 1542 YA 
CONTEMPLABA LA INCORPORACIÓN A LA CORONA DE TODAS LAS ENCOMIENDAS 
CONCEDIDAS A PRELADOS, MONASTERIOS Y CASAS DE RELIGIÓN NO OBSTAN
TE QUE PARA 1542 ERAN EXCEPCIONALES LOS CASOS DE ENCOMIENDAS PO
SEÍDAS POR LAS ÓRDENES, LA ALIANZA CON LOS ENCOMENDEROS, SUPONÍAN 
ELLOS, LES PERMITIRÍAN TAMBIÉN ENFRENTAR EL PODER CRECIENTE DEL 
CLERO SECULAR, APOYAR sus PROGRAMAS y ELIMINAR LA CRECIENTE OPosi 
CIÓN A ÉSTOS DE LOS CIVILES QUE CRITICABAN LAS LABORES DE ALTA 



83 

EDUCACIÓN QUE SE IMPARTÍAN BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS MENDJCANTES,18/ 

ESTA ESTRATEGÍA SE REVELÓ, DESGRACIADAMENTE PARA LAS ÓRDENES, PO
CO EFECTIVA, PUES FRENTE AL EMPUJE, EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XVI DE LA CORONA Y DEL CLERO SECULAR, LOS MENDICANTES VIERON MUY 
REDUCIDAS SUS POSIBILIDADES DE ACCIÓN. 

EL INDÍGENA Y SU EDUCACIÓN 

EN EL IMPULSO AL INDÍGENA Y A SU EDUCACIÓN LAS DETERMINACIONES 
DEL DESARROLLO COLONIALISTA PREVALECEN SOBRE LAS CONSIDERACIONES 
DERIVADAS DE LA MORAL CRISTIANA Y A PESAR DEL ESFUERZO QUE LOS 
MISIONEROS HACEN EN DEFENSA DEL INDÍGENA, COMO ES EL CASO DEL 
OBISPO DE CHIAPAS, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, QUIEN RECUSA EL DERE
CHO DE CONQUISTA DE LOS SOBERANOS ESPAÑOLES; CONTRADICE POR INJU~ 

TA LA GUERRA CONTRA LOS INDIOS; CONDENA EL DESPOJO DE QUE SON 
OBJETO EN SUS BIENES: IMPUGNA LA OBEDIENCIA QUE DEBENA LOS SEÑORES 
NATURALES Y LA LEALTAD OBLIGADA A LAS CREENCIAS, PRÁCTICAS Y VALQ 
RES TRADICIONALES; EXIGE BAJO PENA DE EXCOMUNIÓN LA RESTITUCIÓN 
DE LO MAL HABIDO, LA LIBERTAD DE LOS INDIOS TOMADOS POR ESCLAVOS 
EN GUERRA O EN RESCATE Y PIDE EL RESTABLECIMIENTO DE LAS AUTORID~ 
DES NATIVAS,l9/ 

TAL VEZ CON EL ASCENDIENTE DE VICTORIA, LAS CASAS LLEGÓ A EXPONER 
CONCEPCIONES SORPRENDENTEMENTE MODERNAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD HUMANA, SOSTUVO QUE TODOS LOS PUEBLOS, 
AUN LOS MÁS ATRASADOS CULTURALMENTE, SON CAPACES DE PROGRESAR HA
CIA UN GRADO DE CIVILIZACIÓN SUPERIOR: LA "BARBARIE" ES UN HECHO 
ACCIDENTAL, HISTÓRICO Y AMBIENTAL, Y NO UNA DIMENSIÓN PERMANENTE 
ESENCIAL, INELUDIBLE. Los INDIOS, POR LO TANTO, LEJOS DE SER BES
TIAS Y ESCLAVOS POR NATURALEZA, CRIATURAS PUERILES DE INTELECTO 
LIMITADO, ERAN HOMBRES LIBRES DE NACIMIENTO, POSEÍAN TALENTO, HA
BILIDAD Y UNA CULTURA DIGNA DE TODO RESPET0,20/ 



-T
'· 

: 
.. 

, 
r 

................... 



85 

ADUJO, ADEMÁS, QUE LOS INDIOS ERAN CAPACES DE PROGRESAR EN LA LI
BERTAD TANTO PERSONAL COMO POLÍTICA, Y DIGNOS DE SER ESTIMULADOS 
Y AYUDADOS A MADURAR HASTA UN GRADO SUPERIOR DE CIVILIZACIÓN ME
DIANTE LA INSTRUCCIÓN Y LA INCORPORACIÓN, EN UN PLANO DE IGUAL
DAD, A LA SOCIEDAD MÁS AVANZADA, 2l/ 

LA LUCHA MISIONERA, A PESAR DE LOS PROBLEMAS, NO CAE EN EL VACÍO 
Y CRISTALIZA, COMO DICE AGUIRRE BELTRÁN, EN SEGREGAR A UN NÚMERO 
IMPORTANTE DE INDIOS DEL CONTACTO CON LOS COLONOS ESPAÑOLESYDESU 
ECONOMÍA, MEDIANTE LA INVENCIÓN DE LAS REPÚBLICAS DE NATURALES, 
RESGUARDOS Y REDUCTOS DONDE LOS NATIVOS Y SUS CULTURAS QUEDAN PRQ 
TEGIDOS DEL PROCESO CIVILIZATORIO EN REGIONES DE REFUGJo, 22/ 

LA "MANSEDUMBRE, DOCILIDAD, OBEDIENCIA, HUMILDAD Y CONTENTAMIENTO" 
DE LOS INDIOS SON OTRAS TANTAS VIRTUDES QUE LOS MISIONEROS EXALTAN 
DE LOS INDÍGENAS Y SON LAS QUE LES PERMITEN VER EN ELLOS LA IMAGEN 
VIVA DE LA IGLESIA PRIMITIVA, LIBRE DE AMBICIONES Y PLENA DE INGE
NUIDAD, Los INDIOS SON COMO NIÑOS QUE REQUIEREN LA GUÍA y LA AUTQ 
RIDAD PATERNAL DE LOS MISIONEROS PARA CONSEGUIRLA, Y ES POR ELLO 
QUE LOS FRANCISCANOS EN SU IDEA DE HACER RENACER LA IGLESIA PRIMl 
TIVA SEGREGAN A LOS INDIOS DE SU CONTACTO CON LOS ESPAÑOLES, NE
GROS, MESTIZOS Y OTRAS CASTAS, 

EN LA BÚSQUEDA DE LAS NORMAS DE ESTA NUEVA TEOCRACIA CRISTIANA 
APARECE LA SEGREGACIÓN ESPACIAL Y JURÍDICA DE LOS INDIOS, COMO 
UNA FINALIDAD BÁSICA, OBJETIVO QUE, POR OTRO LADO, TAMBIÉN DESEA 
LA CORONA PARA FUNDAR EN ELLA LA NUEVA COLONIA DE EXPLOTACIÓN, 

ESTA SEGREGACIÓN DETERMINA NO SÓLO EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EDU
CACIÓN PARA NATURALES, SINO TAMBIÉN LA ORGANIZACIÓN DE UNA REPÚ
BLICA PRIMITIVA PARA ELLOS, LA CUAL, A SU VEZ, IMPLICA UNA SEPARA 
CIÓN DE LOS MODOS DE VIDA DE LOS INDÍGENAS Y LOS ESPAÑOLES, 23/ -
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DESDE EL PRINCIPIO DE LA COLONIZACIÓN LA EDUCACIÓN FUE RECONOCIDA 
COMO UN FACTOR FUNDAMENTAL PARA MANTENER EL ORDEN Y LA PAZ EN LAS 
TIERRAS RECIÉN CONQUISTADAS Y PARA CANALIZAR MEJOR EL ESFUERZO DE 
LOS COLONIZADOS, EN ESE SENTIDO LOS MISIONEROS QUE LLEGARON A LA 
NUEVA ESPAÑA YA TENÍAN COMO ANTECEDENTE EDUCATIVO EL PROCESO DE 
PRUEBA Y ENSAYO QUE SE EMPLEÓ EN LA ENSEÑANZA DE LOS INDÍGENAS DE 
LAS ANTILLAS Y EN ESPECIAL DE LOS HIJOS DE LOS CACIQUES, 

EN SU LIBRO LENGUAS VERNÁCULAS, GONZALO AGUIRRE BELTRÁN MENCIONA 
CINCO REGLAS QUE SE DAN EN ESTE PROCESO EDUCATIVO Y QUE POR SU ltl 
PORTANCIA PARA EL PRESENTE ESTUDIO SE SEÑALAN DE MANERA ESQUEMÁTl 
CA,24/ 

LA PRIMERA CONSISTE EN LA EMPATÍA, Los FRANCISCANOS, QUIENES SON 
LOS QUE PRINCIPALMENTE DESARROLLAN ESTE ESFUERZO EDUCATIVO, SE 
DAN CUENTA QUE PARA COMPRENDER EN SU TOTALIDAD LA VIDA DE LOS NA
TURALES ES NECESARIO CONVIVIR CON ELLOS, 

LA SEGUNDA RADICA EN EL USO DE LAS LENGUAS VERNÁCULAS PARA CONOCER 
y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS y VALORES NUEvqs A LA POBLACIÓN INDÍGs 
NA, ESTO OBEDECE, EN PRIMER LUGAR, A LA NECESIDAD DE APRENDER EL 
IDIOMA DE LA POBLACIÓN QUE SE PRETENDE EDUCAR Y, EN SEGUNDO TÉRMl 
NO, A QUE LA ELECCIÓN DE LAS LENGUAS VERNÁCULAS COMO VEHÍCULOS DE 
ENSEÑANZA REPRESENTAN UNA BARRERA QUE LIMITA LA COMUNICACIÓN EN
TRE COLONIZADORES Y COLONIZADOS, LO CUAL PERMITE LA SEGREGACIÓN 
DE UNA Y OTRA REPÚBLICA, ~~E ES UNO DE LOS PROPÓSITOS DE LA POLÍ
TICA EDUCATIVA MISIONERA,~/ 

LA TERCERA TIENE SU BASE EN EL SINCRETISMO, ES DECIR, EN EL APRO
VECHAMIENTO DE LAS IDEAS, PRÁCTICAS Y VALORES DE LAS CULTURAS IN
DÍGENAS COMO INSTRUMENTO DE TRANSMISIÓN DE LAS INNOVACIONES QUE 
REQUIERE EL PROCESO DE COLONIZACIÓN, EN ESTA NORMA DESTACA ESPE-
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CIALMENTE LA ADOPCIÓN, POR PARTE DE LOS FRANCISCANOS, DE LAS FOR
MAS DE ENSEÑANZA PECULIARES DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS, ASÍ CO
MO DE SUS MODELOS PARA LA INSTRUCCIÓN DE LOS NIÑOS INDÍGENAS Y EL 
USO QUE SIGUEN DE LAS CASAS DE SOLTEROS, DE DONCELLAS Y DEL LINA
JE, TELPOCHCALLI, QUATAPERA Y CALMECAC. 

LA CUARTA ES AQUELLA MEDIANTE LA CUAL SE UTILIZAN AUXILIARES INDÍ 
GENAS COMO INTERMEDIARIOS PARA LA EXTENSIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE 
LOS CONOCIMIENTOS QUE IMPARTE EL MAESTRO, 

LA QUINTA CONSISTE EN INTRODUCIR LAS INNOVACIONES DESTINADAS A 
PREPARAR A LOS CUADROS QUE HAN DE TOMAR EN SUS MANOS LA DIRECCIÓN 
DE LAS COMUNIDADES BAJO EL RÉGIMEN DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO, 
DESTACAN LA ENSEÑANZA TÉCNICA, CON TALLERES PARA INSTRUIR EN LOS 
OFICIOS MANUALES A LOS INDIOS, ANTES QUE NADA EN LOS RELACIONADOS 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS GRANDES EDIFICIOS RELIGIOSOS, Y LA EN
SEÑANZA HUMANÍSTICA, EJEMPLIFICADO EN EL IMPERIAL COLEGIO DE SAN
TA CRUZ EN TLATELOLCO, 

ESTOS ÚLTIMOS PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA SON MINADOS POR LAS DISPOSI 
CIONES DEL PRIMER CONCILIO MEXICANO (1555), EN EL CUAL LOS OBIS
POS DETERMINAN PROHIBIR SE ORDENEN SACERDOTES A NEÓFITOS TAN RE
CIENTES COMO SON LOS INDIOS, LIMITANDO, AL MISMO TIEMPO, LOS PRili 
CIPIOS MISMOS DE LA UTOPÍA DE UNA IGLESIA PRIMITIVA Y DE UNA TEQ 
CRACIA CRISTIANA BAJO CONTROL FRANCISCANO, PERO GOBERNADA INDIRE~ 

TAMENTE A TRAVÉS DE SACERDOTES INDÍGENAS,26/ 

Los ALEGATOS DE JUAN GINES DE SEPÚLVEDA y OTROS, HACIA 1550, QUI~ 
NES PRETENDÍAN QUE LOS INDIOS AMERICANOS DEBERÍAN SER CONSIDERADOS 
COMO ESCLAVOS NATURALES DE LOS ESPAÑOLES, ENCONTRARON UNA RÁPIDA 
Y ATINADA RESPUESTA EN EL TRATADO DE LAS CASAS: DEFENSA CONTRA LOS 
PERSEGUIDORES Y CALUMNIADORES DE LAS GENTES DEL NUEVO MUNDO DESCU-
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BIERTO SIN EMBARGO, AL OTRO LADO DEL MAR; SIN EMBARGO LA ACTITUD 
DE LOS ESPAÑOLES, PASADOS LOS PRIMEROS CINCUENTA AÑOS DESPUÉS DE 
LA CONQUIS~A y, EN ALGUNOS CASOS, EN UN TIEMPO MENOR. FUE MÁS 
ACORDE CON EL SENTIR DE GINES DE SEPÚLVEDA QUE CON EL DE LAS CA
SAS , MUY A PESAR DE QUE EN LO JURÍDICO SE TRATÓ DE ESTABLECER LA 
PROTECCIÓN DEL INDÍGENA, PARA CIERTOS AUTORES EL ESFUERZO PARA H~ 
CER QUE SE LES RECONOCIERA A LOS INDIOS SU CALIDAD DE SERES HUMA
NOS, POSEEDORES DE UNA ALMA, CONSITUYÓ MÁS BIEN UNA JUSTIFICACIÓN 
PARA LA INTERVENCIÓN Y CASTIGO DEL CLERO HACIA LOS IND!OS,QUE UNA 
AFIRMACIÓN DE SU IGUALDAD COMO SERES HUMANOs. 27 / Y 28/ 

LA ENCOMIENDA 

CON LA CONQUISTA Y DE ALGUNA MANERA CON ANTELACIÓN A LA EVANGELI
ZACIÓN, SE DESARROLLÓ EN TIERRAS MESOAMERICANAS UN ORDEN FEUDAL 
BASADO EN LA ENCOMIENDA, 

A PESAR DE SU CARÁCTER DE EXPLOTACIÓN INMISERICORDE DE LOS INDÍG~ 

NAS, LA ENCOMIENDA FUE RECONOCIDA POR TODOS LOS ADMINISTRADORES 
REALISTAS DEL GOBIERNO COLONIAL COMO EL INSTRUMENTO MÁS IMPORTAN
TE DE LA COLONIZACIÓN, 

POR ELLO, CUANDO LA CORONA, POR RAZONES HUMANITARIAS Y ECONÓMICAS, 
QUJZO DETENER EL AVANCE DE ESTA INSTITUCIÓN SE ENCONTRÓ CON LA 
OPOSICIÓN DE TODOS LOS ACTORES DE LA FRACCIÓN COLONIZADORA, LLÁ
MENSE OFICIALES DE LA CORONA, CLERO O COLONIZADORES, 

CON EL TIEMPO, SIN EMBARGO, SE FUE DANDO UNA LENTA ABSORCIÓN DE 
LA ENCOMIENDA POR PARTE riE LA CORONA MED~ANTE LOS CORREGIMIENTOS, 
CON LOS CUALES ~STA SE HACfA DE GRANDES PORCIONES DE TIERRA Y RE
CURSOS MINERALES, 
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PRIMERO LA ENCOMIENDA Y DESPUÉS EL CORREGIMIENTO FACILITARON LA 
DISOLUCIÓN DEL CONTROL INDÍGENA SOBRE SU TIERRA Y CON ELLO EL DE
BILITAMIENTO ECONÓMICO DE ESTA POBLACIÓN, A LA CUAL, POR RECOMEN
DACIÓN EXPRESA, NO SE LE DEBERÍA DE DEVOLVER SUS TIERRAS, SINO 
QUE ÉSTAS, CONSIDERADAS COMO TIERRAS VACANTES, DEBERÍAN DE SER 
CONVERTIDAS O INCORPORADAS A UN USO "EUROPEO", 

ÜESDE LUEGO, ESTAS ACCIONES SE OPUSIERON FRONTALMENTE AL PRIMER 
ESFUERZO DE LOS MENDICANTES POR REFORZAR LAS BASES DE LA SOCIEDAD 
INDÍGENA, 29 / 

EN PRINCIPIO LEGAL, LA ENCOMIENDA FUE UNA BENIGNA AGENCIA DE HIS
PANIZACIÓN INDÍGENA, CUYA CARACTERÍSTICA BÁSICA FUE LA CONSIGNA
CIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS A COLONOS ESPAÑOLES PRIVILEGIADOS, Los 
ENCOMENDEROS ESTABAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR TRIBUTO Y TRABAJO 
DE LOS INDÍGENAS DELEGADOS A ELLOS, A LOS INDÍGENAS, AUNQUE OBLI
GADOS POR EL TRIBUTO Y EL TRABAJO, SE LES CONSIDERABA LIBRES Y NO 
PROPIEDAD DE LOS ENCOMENDEROS, Su LIBERTAD ESTABLECÍA UNA DISTIN
CIÓN LEGAL ENTRE ESCLAVITUD Y ENCOMIENDA Y ENTRE ÉSTA Y OTRAS FOR 
MAS MÁS REFINADAS DE TENENCIA FEUDAL, LA ENCOMIENDA NO CONFERÍA 
PROPIEDAD DE LA TIERRA, JURISDICCIÓN JUDICIAL, NI DOMINIO O SEÑO
RÍO, CONFIABA EN CADA ENCOMENDERO EL BIENESTAR CRISTIANO DE UN D~ 

TERMINADO NdMERO DE INDIOS, LA ENCOMIENDA ERA UNA POSESIÓN, NO 
UNA PROPIEDAD, Y ERA INALIENABLE PER SE Y NO HEREDITARIA, SALVO 
EN CASOS ESPECIALES, 

LA ENCOMIENDA VACANTE REVERTIA AL MONARCA, QUIEN PODÍA RETENER A 
LOS INDIOS BAJO SU ADMINISTRACIÓN REAL O ENCOMENDARLOS A UN NUEVO 
ENCOMENDER0,3Q/ 

A PESAR DE LAS APARENTEMENTE BENIGNAS CONDICIONES DE LA ENCOMIENDA 
EN LA NUEVA ESPAÑA, FUE ÉSTA UNA INSTITUCIÓN DE TERROR Y TRAJO 
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CONSIGO EL ABUSO EN LAS REGULACIONES ANTERIORES, MUCHAS DE ELLAS 
ESCASAMENTE DETERMINADAS HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVI, 

LA IMPORTANCIA Y TAMAÑO DE LA SOCIEDAD PREHISPÁNICA, INTENSIFICA
RON EN LOS ESPAÑOLES EL INTERÉS POR SU EXPLOTACIÓN Y DIERON LUGAR 
AL SURGIMIENTO DE UNA CLASE QUE QUISO HACER DE SÍ MISMA UNA ARIS
TOCRACIA HEREDITARIA,31/ 

LA FUERZA Y EL PODER CONCENTRADO EN SUS MANOS DEBIDO A LA EXPLO
TACIÓN DEL TRIBUTO Y DEL TRABA~O DEL INDÍGENA LOS HICIERON VULNE
RABLES A LOS ATAQUES DE LA CORONA, LA EMERGENCIA DE LA HACIENDA, 
QUE DE ALGUNA MANERA ESCAPABA A LA SUPERVISIÓN REAL, SE FUE DANDO 
PARALELAMENTE A LA REDUCCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ENCOMIENDA, 

CORTÉS ATRIBUYÓ LAS ENCOMIENDAS POCO DESPUÉS DE HABER TERMINADO 
LA CONQUISTA Y PARA 1523 YA ERA UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA, LA 
ENCOMIENDA PROMEDIO TENÍA EN EL VALLE DE MÉXICO ALREDEDOR DE 
6,000 TRIBUTARIOS, Y ALGUNOS DE ELLOS ALCANZABAN LA CIFRA DE 
20,000, COMO EN EL CASO DE XocHiMILC0.32/ 

OTRO ASPECTO IMPORTANTE DE LA ENCOMIENDA ESTABA REPRESENTADO POR 
LA RELACIÓN FRECUENTE DE UNO A UNO ENTRE LA ENCOMIENDA Y LA COMU
NIDAD DEL TLATOANI SIGUIENDO LA TRADICIÓN DE LAS ANTILLAS, EN DON 
DE LA ENCOMIENDA SE EXPRESABA COMO CONSIGNACIÓN DE SEÑORES CON 
SUS SEGUIDORES MÁS QUE DE UN PUEBLO CON SUS HABITANTES, 

LA LUCHA POR EL PODER 

EN EL PROCESO DE APROPIACIÓN TERRITORIAL Y DEL TRABA~O DEL INDÍGÉ 
NA, CON EL CONSIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS RELACIONES ECO
NÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, SE DA UNA FUERTE LUCHA POR EL PO
DER, QUE DESDE UN PRINCIPIO ENFRENTA LOS INTERESES FRECUENTEMENTE 
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ANTAGÓNICOS DE LA CORONA, DE LOS COLONIZADORES Y DEL CLERO REGU
LAR Y SECULAR, ES DECIR, DE LA IGLESIA, 

LA APROPIACIÓN DEL TRABAJO DEL INDÍGENA, DE SUS TIERRAS Y SU TRI
BUTO, CONSTITUYE LA FUENTE DEL ANTAGONISMO QUE SE ESTABLECE ENTRE 
LOS COLONIZADORES, LOS CUALES DESPUÉS DE UNA ETAPA INICIAL, NO s& 
LO DE REFLEXIÓN HUMANISTA SINO TAMBIÉN DE ACCIONES DEL MISMO GÉN~ 
RO, SE UNEN EN SU COMÚN EXPLOTACIÓN DEL INDÍGENA, 

LA LUCHA ININTERRUMPIDA QUE SE ESTABLECE ENTRE LOS DIFERENTES GRQ 
POS QUE CONSTITUYEN LA FRACCIÓN COLONIZADORA -QUE APARECE TANTO 
DE MANERA DECLARADA COMO LARVADA- SE EXPRESA EN LOS ANTAGONISMOS 
Y ALIANZAS QUE SE ESTABLECEN ENTRE ELLOS, 

LA AFIRMACIÓN DEL PODER REAL, QUE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI ES 
PRODUCTO DE LAS NACIENTES MONARQUÍAS NACIONALES, EN EL ESPACIO CQ 

LONIAL SE MANIFIESTA, PRIMERO, COMO UNA ASOCIACIÓN CON EL CLERO 
REGULAR FRENTE A LOS ENCOMENDEROS, DESPUÉS COMO UNA ALIANZA CON 
EL CLERO SECULAR FRENTE AL CLERO REGULAR, y, FINALMENTE, EN EL SL 
GLO XVIII, CON LA AFIRMACIÓN DEL ABSOLUTISMO, EN UNA CADA VEZ MA
YOR SEPARACIÓN DEL ESTADO Y LA IGLESIA, DE CUYO ANTAGONISMO ES 
FIEL REFLEJO LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS ACAECIDA HACIA 1768 Y 
LA INTRODUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LÍMITES A LA EMPRESA CATÓLICA, 

AUNQUE EN APARIENCIA'LOS CAMPOS DE INTERVENCIÓN DE LA CORONA DE 
LOS COLONIZADORES Y DE LA IGLESIA ESTABAN DETERMINADOS POR LA SE
PARACIÓN DE LO TEMPORAL Y LO ESPITIRUAL, EN REALIDAD ESTAS DIVI
SIONES -PASADA LA ETAPA INICIAL DE VERDADERO CELO APOSTÓLICO DE 
LAS ÓRDENES MENDICANTES- NO INTRODUJERON NINGUNA DIFERENCIA EN LA 
LUCHA ENTRE LOS DIVERSOS CAMPOS, LOS CUALES NÚNCA FUERON COMPARTl 
MENTOS ESTANCOS DE LA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA E IDEOLÓGl 
CA DE LOS GRUPOS INTEGRANTES DE LA PORCIÓN COLONIZADORA, CUYOS Oª 
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~ETIVOS FUERON EXTENDER Y MANTENER SU INFLUENCIA Y PODER EN LA 
SOCIEDAD COLONIAL, 

LAS POLITICAS DE POBLAMIENTO 

EN EL PROCESO COLONIZADOR OCURRIDO EN EL ESPACIO MESOAMERICANO Dg 
RANTE TRES SIGLOS DESTACÓ ESPECIALMENTE EL ESFUERZO DE URBANIZA
CIÓN QUE SE DIO E~ EL SIGLO XVI Y AUN EN EL XVII. LA FUNDACIÓN DE 
DECENAS DE NUEVAS CIUDADES Y CIENTOS DE NUEVOS ASENTAMIENTOS CON~ 
TITUYÓ UN FENÓMENO SÓLO COMPARABLE EN EXTENSIÓN Y DIMENSIONES AL 
PROVOCADO POR LA RECIENTE EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA Y SUS CONSECUEN
CIAS, TANTO EN EL CRECIMIENTO COMO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBL~ 
CIÓN. 33 / 

LA COLONIZACIÓN DE MESOAMÉRICA FUE UNA EMPRESA URBANA LLEVADA A 
CABO POR GENTES DE MENTALIDAD URBANA. EL NÚCLEO MUNICIPAL FUE EL 
PUNTO DE PARTIDA DE LA COLONIZACIÓN DE LA TIERRA, 

TANTO LA CONQUISTA POLÍTICA, COMO LA EVANGELIZACIÓN Y LA EXPLOTA
CIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, REQUERÍA DE CIUDADES, 
Y ÉSTAS FUERON CONSTRUIDAS CON UNA CELERIDAD Y UNA ABUNDANCIA SÓ
LO COMPARABLES CON LA DISMINUCIÓN ACELERADA DE LA POBLACIÓN INDÍ
GENA, 

ESTE PROCESO DE COLONIZACIÓN, A DIFERENCIA DE OTROS, NO SE CONFOR
MÓ EN EL YACIO, No FUE LA RESULTANTE SIMPLE DE LA IMPOSICIÓN DE 
UN MODELO SOBRE UN ESPACIO DESHABITADO Y OCUPADO POR GRUPOS HUMA
NOS DE ESCASO NIVEL DE DESARROLLO Y REDUCIDA DENSIDAD, SINO, POR 
EL CONTRARIO, EN MESOAMÉRICA LA VIDA URBANA Y CON ELLA LA CIVILI
ZACIÓN HABÍA APARECIDO YA CERCA DE DOS MIL AÑOS ANTES DE LA LLEG~ 
DA DE LOS ESPAÑOLES, 
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LA ABSOLUTA MAYORÍA DE LAS CIUDADES QUE SE CREAN EN EL ESPACIO Ms 
SOAMERICANO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII TUVO COMO ANTECEDETE DIRECTO 
EL ASENTAMIENTO INDÍGENA -SIEMPRE PRESENTE-, YA FUERA APROVECHADO, 
ADAPTADO O DESTRUIDO PARA VOLVER A EDIFICARLO O HASTA DEJADO DE 
LADO, ESTAS CIUDADES HABLABAN EL LENGUAJE FUNDAMENTAL DE LOS SIS
TEMAS URBANOS, EL DIÁLOGO CON EL CAMPO, APARECÍAN ACOMPAÑADAS Y 
CONSTITUÍAN CONSTELACIONES DE ASENTAMIENTOS JERARQUIZADOS, 

LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA FLORECIÓ MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN DIRECTA 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS, EL TRIBUTO, EL TRABAJO Y LA 
TIERRA FUERON LAS DEMANDAS MÁS CLARAMENTE DEFINIDAS POR LOS CON
QUISTADORES, EN ESTE PROCESO LA VERTEBRACIÓN ECONÓMICA Y DE CIU
DADES SE DIO, APROVECHANDO EL PATRÓN DE ASENTAMIENTOS PREHISPÁNI
COS CONSTITUIDOS POR ALDEAS, PUEBLOS Y PEQUEÑAS CIUDADES, 

SOBRE ESTA PRIMERA BASE LOS ESPAÑOLES CONFORMARON UNA SEGUNDA RED 
URBANA, EN LA CUAL PRIVILEGIARON LOS ASENTAMIENTOS QUE MEJOR RES
PONDIERAN A SUS INTERESES DE CONTROL Y DE EXPLOTACIÓN, COMO ESTOS 
INTERESES NO RADICABAN EN EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LAS REGIONES 
DOMINADAS, SINO EN LA EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE SUS RECURSOS NATU
RALES Y HUMANOS, APARECIERON ENTONCES CENTROS AISLADOS CON FUNCIQ 
NES ADMINISTRATIVAS, DE COMERCIO, DE POBLAMIENTO, CONSTITUYENDO 
REDES ARTICULADAS Y DEPENDIENTES DE LA CAPITAL DEL VIRREINATO, 

LAS POLÍTICAS DE POBLAMIENTO EXPRESARON LOS MODELOS DE COLONIZA
CIÓN A TRAVÉS DE SUS ORIENTACIONES, NORMAS Y LEYES, MISMAS QUE 
SE REFIRIERON A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y A LA INDÍGENA, CADA UNA 
DE ELLAS EN LA POSICIÓN Y UBICACIÓN SOCIAL Y ESPACIAL QUE LE CO
RRESPONDÍA DE ACUERDO CON ESTA CONCEPCIÓN Y QUE SISTEMÁTICAMENTE 
PODÍA EXPRESARSE EN UN ESPECTRO CUYOS DOS EXTREMOS ESTABAN INDICA 
DOS: UNO, POR LA CIUDAD DE ESPAÑOLES: OTRO POR LA ALDEA DE INDÍGs 
NAS, 
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Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL CASO DE MESOAMÉRICA LOS ESPAÑOLES 
FUNDARON SU CAPITAL TIERRA ADENTRO, EN EL LUGAR MISMO EN QUE SE 
ENCONTRABA TENOCHTITLAN, Y NO SOBRE LA COSTA, TAL COMO LO HICIE
RON EN LA MAYORÍA DE SUS TERRITORIOS AMERICANOS, 

LA IMPORTANCIA DEL ANTECEDENTE PREHISPÁNICO NO RESIDE ÚNICAMENTE 
EN LA UBICACIÓN DE CIUDADES Y PUEBLOS, PUES LAS BASES TERRITORIA
LES DE LA COLONIA TIENEN COMO ANTECEDENTE LO QUE HUMBOLDT LLAMÓ 
"DIVISIÓN ANTIGUA", LA CUAL NO ES OTRA COSA, QUE LA EXTENSIÓN DE 
SEÑORÍOS O ESTADOS INDÍGENAS, DEFINIDOS EN EL MAPA COLONIAL CON 
EL CARÁCTER DE PROVINCIAS, LAS DIVISIONES ECLESIÁSTICAS QUE SE 
HICIERON A PARTIR DE LA CONQUISTA RECUPERARON TAMBIÉN ESTAS PRO
VINCIAS, 

LA REUTILIZACIÓN DE LAS REDES DE POBLACIONES PREHISPÁNICAS, JUNTO 
CON LAS NUEVAS CIUDADES QUE SE AGREGARON A ÉSTAS, RESPONDIERON A 
LAS NECESIDADES DE LOS CONQUISTADORES Y COLONIZADORES Y A LA 
PREOCUPACIÓN DE LA CORONA ESPAÑOLA POR CONSOLIDAR LO GANADO POR 
LA CONQUISTA, 

LAS NUEVAS CIUDADES TUVIERON, SIN EMBARGO, LA DESVENTAJA INICIAL 
DE PRECEDER A LA CREACIÓN O A LA EXISTENCIA DE UNA MICROREGIÓN 
AGRÍCOLA Y AUN A LA EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIO
NES CON OTROS NÚCLEOS, 

EL NUEVO ASENTAMIENTO APARECÍA DE PRONTO COMO UNA ENTIDAD APAREN
TEMENTE AUTOSUFICIENTE Y NO COMO PRODUCTO DE LA CONFLUENCIA DE 
ESFUERZOS ECONÓMICOS O SOCIALES CENTRÍPETOS O DEL DESARROLLO DE 
LAS BASES PRODUCTIVAS, lo IMPORTANTE, EN ÉSTE, RADICABA INICIAL
MENTE EN SU PAPEL DE CONTROL DEL TERRITORIO Y DE LOS HABITANTES 
DE SU ENTORNO, 
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LA FUNCIÓN POLÍTICA DE TALES FUNDACIONES, ESPECIALMENTE LAS CIUDA
DES, SE REFORZABA CON EL HECHO DE QUE LA GRAN MAYORÍA DE SUS HABI
TANTES ERAN ESPAÑOLES, A ESTA CONCENTRACIÓN COADYUVABAN LAS POLÍ
TICAS DE LA CORONA, PUES PROCURABAN EVITAR LA DISPERSIÓN DE LOS CQ 

LONIZADORES EN EL ESPACIO RURAL Y DABAN INSTRUCCIONES PRECISAS PARA 
QUE LOS ESPAÑOLES QUE VIVÍAN DISPERSOS ENTRE LOS INDIOS FUERAN 
OBLIGADOS A ESTABLECER SU RESIDENCIA EN LA CIUDAD MÁS PRÓXIMA, 

LA POLÍTICA DE ASIGNACIÓN DE LA TIERRA FUE REALIZADA TAMBIÉN EN 
FUNCIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE LO ESPAÑOL EN LA CIUDAD Y DE LA 
FORMACIÓN DE UNA PROPIEDAD MEDIA QUE PERDURÓ EN LOS SIGLOS XVI Y 
XVII. HASTA QUE NUEVAS CONDICIONES PERMITIERON EL SURGIMIENTO DEL 
LATIFUNDIO EN EL SIGLO XVIII. 

LA CIUDAD CONSTITUYE EL LUGAR DE CONTROL DE LA CAMPAÑA CIRCUNDANTE, 
RESIDENCIA DE ENCOMENDEROS V PROPIETARIOS DE HACIENDAS, EN ELLA SE 
ENCUENTRA EL CABILDO. QUE CONTROLA EL ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA 
TIERRA, DETERMINA LA ESTRUCTURA V EL USO DE ÉSTA: ASIMISMO. DE LA 
CIUDAD PARTE EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO RURAL Y. POR CONSECUEli 
CIA. DE LOS INDIOS DE SU ENTORNO, 

LA IMPOSICIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE UNA FORMA DE VIDA URBANA NO ES 
NUEVA PARA LOS ESPAÑOLES. A LAS MEJORES TRADICIONES URBANAS DE OC
CIDENTE SE AGREGA LA CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN EN CIUDADES, SITU~ 

CIÓN QUE SE VIVE DURANTE LA RECONQUISTA, Y TAMBIÉN LAS CARACTERÍS
TICAS DEL CONQUISTADOR Y DEL COLONO, RARAS VECES AGRICULTORES, 

EL TERRITORIO DE AMÉRICA. AL IGUAL QUE EL TERRITORIO GANADO A LOS 
MOROS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. PERTENECÍA AL SOBERANO. ERA TIERRA 
DE REALENGO, Y DEL REY DEPENDÍA SU ASIGNACIÓN PARA TIERRAS DE CUL
TIVO. AGUAS V BOSQUES, 
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EN REALIDAD, NÚNCA SE DIO EN TIERRAS AMERICANAS LA LIBRE APROPIA
CIÓN DE TIERRAS BALDfAS, AUN LA ENCOMIENDA NO CONFORMABA EN TEORÍA 
EL DERECHO"DE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y DE SUS HABITANTES, AUNQUE 
SÍ CONCEDÍA MERCEDES DE TIERRA, 34 / 

A FIN DE EVITAR GRANDES ÁREAS NO CULTIVADAS, EXISTÍAN LIMITACIONES 
PRECISAS PARA LOS COLONOS CON RESPECTO AL TAMAÑO DE SUS TERRITO
RIOS, 

A TRAVÉS DE LAS "MERCEDES DE TIERRA" EL REY ASIGNABA A LOS VECINOS 
LOTES URBANOS, "MERCEDES DE LABRANZA Y MERCEDES DE ESTANCIA DE GA
NADOS", 

LA CIUDAD SE CONFORMA POR UN PRIMER CÍRCULO O, MÁS BIEN, POR UN 
CUADRADO, EN TORNO AL CUAL SE CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS FUNCIO
NES Y EDIFICIOS DE CARÁCTER RESIDENCIAL, MISMO QUE PODÍA SER COM
PLETADO POR HUERTAS, INCLUSIVE DENTRO DE LA TRAZA, LAS CUALES SER
VfAN, ADEMÁS, COMO RESERVA PARA UNA FUTURA EXPANSIÓN URBANA, EN 
TORNO A ÉSTAS SE PRESENTABA OTRO ANILLO, FORMADO A SU VEZ POR LAS 
DEHESAS O ZONAS DE PASTO PARA GANADO, 

EN TORNO A LA CIUDAD EXISTE TAMBIÉN UN TERRENO DE DOMINIO: EL E~I
DO, MÁS ALLÁ DE ÉSTE APARECEN LAS MERCEDES PARTICULARES ALREDEDOR 
DE LAS CIUDADES, 

LA TENDENCIA A UN MAYOR CONTROL DEL CAMPO, DESDE EL CAMPO MISMO, A 
TRAVÉS DE LA HACIENDA, SE MANIFIESTA CON CLARIDAD EN EL SIGLO XVIII, 
PERO YA DESDE EL SIGLO XVII SE PRESENTA MODIFICANDO LAS BASES SO
BRE LAS CUALES SE FORMÓ EL PRIMER DESARROLLO URBANO, 

A PESAR DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS A LOS ESPAÑOLES EN EL SENTI
DO DE RESIDIR EN LAS CIUDADES, LA CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE 
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VIVIERON EN LA PORCIÓN DE LA ACTUAL AMÉRICA CENTRAL, OCASIONÓ QUE 
EL ÁREA FUESE ABANDONADA POR ELLOS Y QUE LOS POCOS QUE PERMANEC!s 
RON EN ELLA BUSCARAN REFUGIO EN EL CAMPO, INCREMENTANDO EL DESA
RROLLO DE LAS HACIENDAS Y EL ABANDONO DE LAS CIUDADES, CON EL 
TIEMPO ESTAS PROPIEDADES CONFIGURARON LA TÍPICA HACIENDA AUTOSU
FIC!ENTE, DEDICADA AL GANADO Y TRABAJADA POR PEONES, PARALELAMEN
TE, EN LOS ALTOS DE CHIAPAS Y GUATEMALA, EN SANTIAGO QUETZALTENA~ 
GO, HUEHUETENANGO Y VERAPAZ, LAS COMUNIDADES INDÍGENAS SE ENCERR~ 
RON EN SÍ MISMAS Y TRATARON DE CONSERVAR SU CULTURA, 

lNTIMAMENTE LIGADOS A LOS OBJETIVOS DE LA CONQUISTA Y DE LA COLO
NIZACIÓN APARECIERON LAS DIFERENTES POLÍTICAS TERRITORIALES QUE 
EXPRESABAN LA TENDENCIA DE LA CORONA A NO RELACIONAR LAS PARTES 
ENTRE SÍ PARA EVITAR EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LA REGIÓN y, EN 
CAMBIO, LIGARLAS CON LA METRÓPOLI, CON LO CUAL SE CONFIGURÓ LA 
MÁS O MENOS DESARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y SE CONFORMÓ UN SISTs 
MA DE COMUNICACIONES QUE FAVORECIÓ LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES -BÁSICAMENTE MINEROS- A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XVI. 

EJEMPLO DE ESTA DESARTICULACIÓN LO CONSTITUYEN LOS TERRITORIOS DE 
AMÉRICA CENTRAL, CORTADOS DE TODO TRÁFICO CON EL EXTERIOR, ÜRIEN
TADOS A LA VERTIENTE PACÍFICA, SITUADOS A GRAN DISTANCIA DE MÉXI
CO Y VERACRUZ Y, SIN EMBARGO, DEPENDIENTES DE ÉSTOS PARA SUS PRÁ~ 
TICAS COMERCIALES, 

ÜTRA POLÍTICA ESENCIAL DE LA COLONIZACIÓN FUE LA CONGREGACIÓN DE 
LOS INDIOS O SU REDUCCIÓN EN PUEBLOS, 

DESDE UN PRINCIPIO LA CORONA TRATÓ DE REALIZAR LA CONGREGACIÓN, 
SIN VIOLENTAR A LOS INDIOS, A TRAVÉS DE "LA PERSUACIÓN Y NO LA 
FUERZA", COMO ORDENABA LA REAL CÉDULA DE 1538, O "CON MUCHA TEM
PLANZA Y MODERACIÓN", COMO EXPRESA LA DE 1551,35/ 
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SIN EMBARGO, BAJO EL PRETEXTO DE LA EVANGELIZACIÓN Y DE SU MEJOR 
CONTROL POLÍTICO, SE ESCONDÍA EL DESPOJO DE TIERRAS DE LAS COMU
NIDADES INDÍGENAS, 

LA RESISTENCIA QUE OPUSIERON LOS INDÍGENAS A LA CONGREGACIÓN SE 
DEBIÓ PRECISAMENTE AL RECELO QUE MANIFESTARON Y QUE CON EL TIEM
PO SE VIO JUSTIFICADO: DETRÁS DE LA CONCENTRACIÓN VENÍA LA PÉRDI
DA DE LAS TIERRAS, APENAS SE ESTABLECÍA LA CONGREGACIÓN, LAS TIE
RRAS PASABAN A MANOS DE LOS ESPAÑOLES MEDIANTE EL MERCEDAJE, 

ESTAS POLÍTICAS INTENSIFICARON SU PRESIÓN, Y PARA FINES DEL REIN~ 
DO DE FELIPE ll (1591-1603) SE PASÓ DE LA CONGREGACIÓN VOLUNTARIA 
O PARCIAL A LA FORZOSA, LAS PERTUBACJONES DEMOGRÁFICAS, ECONÓMI
CAS Y SOCIALES QUE ELLO OCASIONÓ, OBLIGARON A LA CORONA A MODIFI
CAR ESTAS NORMAS Y, A PARTIR DE 1607, FELIPE !!! ORDENÓ QUE LOS 
INDIOS CONGREGADOS EN FORMA FORZOSA PUDIERAN VOLVER A SUS ANTI
GUAS POSESIONES Y MORADAS, 

EL AGRUPAMIENTO DE INDÍGENAS, COMO CONSECUENCIA DE ESTAS POLÍTI
CAS, ESTUVO RELACIONADO TANTO AL DESARROLLO DE LA COLONIA COMO A 
LA CRÍTICA DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, QUE PARA PRINCI
PIOS DEL SIGLO XV!! ALCANZÓ SU PUNTO MÁS BAJO, CON TOTALES QUE EN 
MUCHAS REGIONES DIFÍCILMENTE ALCANZABA EL 15% DE LA POBLACIÓN 
EXISTENTE EN EL MOMENTO DEL CONTACTO, 

DESDE UN PRINCIPIO, CON LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS FRAILES APARE
CIERON LAS PETICIONES AL REY PARA PODER JUNTAR A LOS INDIOS Y ASÍ 
ADOCTRINARLOS MEJOR; SIN EMBARGO, ESTAS SOLICITUDES TUVIERON QUE 
AGUARDAR A LA LLEGADA DEL PRIMER VIRREY PARA SER ATENDIDAS Y FOR
MALIZADAS MEDIANTE UN PROCESO DENOMINADO CONGREGACIÓN O REDUCCIÓN 
DE LOS INDIOS, 
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LA REDUCCIÓN APARENTEMENTE IMPLICABA LA INCORPORACIÓN AL GREMIO 
DE LA SANTA IGLESIA DE TANTAS ALMAS COMO INDÍGENAS HUBIERA, SIGNl 
FICANDO, NO OBSTANTE, LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA REDUCCIÓN Y LA 
CONVERSIÓN, 

EN EL ESPACIO MESOAMERICANO LA IDEA DE LA REDUCCIÓN Y DE SUS OBJ~ 
TIVOS TUVO COMO ANTECEDENTE NO SÓLO LA EXPERIENCIA PRIMERA DE LOS 
ESPA~OLES EN LAS ANTILLAS, SINO TAMBIÉN LA PRIMERAS INSTRUCCIONES 
QUE YA EN 1503 RECIBE EL COMENDADOR FRAY NICOLÁS DE ÜVANDO PARA 
AGRUPAR A LOS INDÍGENAS, EN ESTE DOCUMENTO SE LE DAN INSTRUCCIO
NES PARA QUE LOS INDÍGENAS SE REPARTAN EN PUEBLOS, VIVAN JUNTOS, 
EN FAMILIAS, TENGAN TIERRAS PARA LABRAR, SIEMBREN Y CRÍEN SU GA
NADO: ASIMISMO, SE LE ORDENABA QUE ESTAS POBLACIONES ESTUVIERAN 
DOTADAS DE IGLESIA, CAPELLÁN Y DE ALGUIEN QUE IMPARTIERA JUSTICIA 
Y GOBIERN0. 36 / 

A LA PRIMERA INSTRUCCIÓN A ÜVANDO LE SIGUE UNA SEGUNDA, QUE EN 
LOS MISMOS TÉRMINOS, SE ENVÍA A DIEGO COLÓN EN 1509, A ESTAS PRI
MERAS ORDENANZAS HABRÍA QUE AGREGAR EL ANTECEDENTE DE LAS LEYES 
DE BURGOS, EXPEDIDAS EN 1512 Y REFORMADAS EN 1528, Y RELATIVAS A 
LA MODIFICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS INDÍGENAS MEDIANTE LA CREA
CIÓN DE NUEVOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN.37/ 

DATA DE 1538-1540 UNA DE LAS PRIMERAS ORDENANZAS DE CONCENTRAR A 
LA POBLACIÓN INDÍGENA EN PUEBLOS, EN ELLA SE PLANTEA LA CONVENIE~ 
CIA DE CONGREGAR A LOS INDIOS Y SE SUGIERE COMO MECANISMO LLAMAR 
A LOS INDIOS PRINCIPALES Y PERSUADIRLOS DE LA IMPORTANCIA DEL 
AGRUPAMIENTo. 38/ Y 39 / 

LA INSTRUCCIÓN ANTERIOR, ENVIADA AL GOBERNADOR Y OBISPO DE GUATE

MALA, NO ES RECIBIDA EN LA CAPITAL DE LA NUEVA ESPA~A CON BENEPLá 
CITO, Y EL VIRREY ANTONIO DE MENDOZA RECOMIENDA A SU SUCESOR LUIS 
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DE VELASCO QUE SE HAGAN LO MENOS POSIBLE LAS CONGREGACIONES, PUES 
ÉSTAS SON MÁS NEGATIVAS QUE POSITIVAS: 

VUESTRA SEÑORÍA EXCUSARÁ LO MÁS QUE PUDIESE DE HACER 
CONGREGACIONES Y JUNTAS DE (INDIOS) PORQUE LA EXPE
RIENCIA MUESTRA QUE NO ES TANTO EL PROVECHO DE LO 
BUENO QUE SE TRATA CUANTO EL DAÑO QUE SE SIGUE DE 
LAS MATERIAS Y OPINIONES QUE EN El_LOS SE LEVANTAN,40/ 

A LAS CONGREGACIONES LOS INDÍGENAS FRECUENTEMENTE RESPONDÍAN HU
YENDO, CON LO CUAL EVITABAN, ADEMÁS, EL TRIBUTO Y LOS SERVICIOS 
PERSONALES A LOS QUE EL AGRUPAMIENTO LOS ATABA, 

A LA PRIMERA INSTRUCCIÓN DE CONGREGACIÓN SIGUIERON OTRAS EN 1551, 
1560, 1565, 1568, 1573, Y 1578, PERO NO FUE SINO HASTA QUE FELIPE 
II LIBRÓ, EN 1573, LAS ÜRDENANZAS DE DESCUBRIMIENTO Y NUEVA POBL~ 
CJÓN CUANDO SE PUDO CONSOLIDAR UN CUERPO LEGAL COMPLETO DE POLÍ
TICAS DE POBLAMIENT0,41/ 

EL CONDE DE MONTERREY, DESPUÉS DEL ABANDONO DE LA INICIATIVA DE 
CONGREGACIÓN QUE HACE LUIS DE VELASCO, REINICIA EN 1595 UN NUEVO 
PERÍODO DE REDUCCIONES, MISMO QUE PROSIGUE POCO DESPUÉS EL MAR
QUÉS DE MoNTESCLARos. 

EN ESTE PERIODO SE RECURRE A LA FUERZA PARA MANTENER A LOS INDÍ
GENAS EN PUEBLOS, A FIN DE QUE NO DISMINUYERA EL TRIBUTO A LA CO
RONA NI A LOS ENCOMENDEROS, QUE PARA PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII 
HABÍAN DISUELTO PRÁCTICAMENTE EN SUS MANOS LA MÁS IMPORTANTE DE 
LAS RIQUEZAS MESOAMERICANAS: LA POBLACIÓN, DE LA CUAL, CONSERVA
DORAMENTE, NO QUEDABA MÁS ALLÁ DE LA SÉPTIMA PARTE DE LA QUE LOS 
ESPAÑOLES ENCONTRARON A SU LLEGADA, 

ENTRE LAS POLÍTICAS DE POBLAMIENTO CONSOLIDADAS EN 1573 HABÍA 
DISPOSICIONES DE DIFERENTE CARÁCTER, ENTRE ELLAS PUEDEN MENCJO-
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NARSE, POR SU INTERÉS, LAS QUE SE REFIEREN AL SITIO DE LAS CONGRg 
GACIONES Y A LOS REQUISITOS QUE ÉSTAS DEBERÍAN DE TENER EN CUANTO 
A r1ERRAS, AGUAS, MONTES, ENTRADAS Y SALIDAS, LABRANZAS, EJIDOS Y 
GANADOS PROPIOS, Y LAS RELATIVAS A LOS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS 
QUE POSEÍAN LOS INDIOS EN SUS ANTIGUAS POBLACIONES PARA QUE PREV~ 
LECIERAN Y FUERAN APROVECHADOS POR ELLAS, DISPOSICIÓN ESTA ÚLTIMA 
ESCASAMENTE RESPETADA POR LOS ESPAÑOLES, QUIENES RÁPIDAMENTE SE 
EXTENDIERON APROVECHANDO LAS MEJORES TIERRAs. 42/ 

LA SIGNIFICACIÓN QUE TUVO LA REDUCCIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA EN 
EL ESQUEMA COLONIZADOR SE VE ILUSTRADA POR LAS DISPOSitIONES QUE 
PREVEÍAN LA FUNDACIÓN DE PUEBLOS DE INDIOS CERCA DE LAS MISIONES, 
EN SITIOS ACOMODADOS Y SANOS, CON DOCTRINA Y HOSPITALES, 

LA ETAPA DE LA CONGREGACIÓN FORZOSA TUVO MUY CORTA DURACIÓN: DE 
1604 A 1607, YA QUE EN ESTE AÑO SE PREGONÓ PÚBLICAMENTE CON LA 
FINALIDAD DE QUE LOS INDIOS QUE DESEABAN REGRESAR A SUS ANTIGUOS 
LUGARES ASÍ LO HICIERAN, SIN EMBARGO, PARA MUCHOS DE ELLOS ESTO 
NO FUE POSIBLE PORQUE EN EL INTERÍN LOS ESPAÑOLES SE HABÍAN APRO
PIADO DE LAS TIERRAS DE ESTOS PUEBLOS, 

UN ANTECEDENTE MUY IMPORTANTE NO SÓLO DE LAS REDUCCIONES O CONGRE 
GACIONES NOVOHISPANAS DE PRINCIPIOS DE SIGLO XVI, SINO TAMBIÉN, 
MUY PROBABLEMENTE, DE LAS REDUCCIONES Y CONGREGACIONES JESUITAS 
DE FINES DEL SIGLO XVI, SIGLO XVII y SIGLO XVIII, TANTO EN LA AM~ 
RICA SEPTENTRIONAL COMO EN LA MERIDIONAL (y ES EN ESTE SENTIDO 
QUE SE LE QUIERE DESTACAR), ESTUVO REPRESENTADO POR LAS EXPERIEN
CIAS DE VASCO DE QuIROGA EN su FUNDACIÓN DE LOS HoSPITALEs-PUEBLO 
DE SANTA FE, QUE EN SU CONCEPCIÓN, FORMA, ORGANIZACIÓN Y ACTIVID~ 
DES PRESENTAN UN SINNÚMERO DE ELEMENTOS SEMEJANTES A LOS DESARRO
LLADOS DESPUÉS POR LOS JESUITAS EN SUS CONGREGACIONES, 
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DoN VASCO (DE Qu1ROGA) AL ESTUDIAR LA ORGANIZACIÓN IDEAL 
SITUADA POR LA FANTASÍA DE MORO EN LAS ISLAS NUEVAMENTE 
DESCUBIERTAS, SE MARAVILLA DE HALLARLA TAN APROPIADA A 
LA INOCENCIA DE AQUELLOS NATURALES, CONCIBE A IMITACIÓN 
DE LOS UTOPIANOS SUS HOSPITALES DE SANTA FÉ, PREFIGURA
CIÓN DE LAS REDUCCIONES JESUÍTICAS DEL PARAGUAY, EN ESTOS 
PUEBLOS QUE TIENEN ALGO DE FALANSTERIOS, LA NUEVA AGRUPA 
C!ÓN ORGÁNICA HA DE SALVAR A LOS INDIOS DE LA MISERIA AJE 
NA A LA DISPERSIÓN Y A LA TIRANÍA, PERMITIENDO ENCAUZAR -
LA VIDA ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD, A BASE DE AGRICULTURA, 
CON SEIS HORAS DIARIAS DE TRABAJO, Y PROMOVER SU VIDA RE
LIGIOSA, MÁS QUE A UNA SOCIEDAD ECONÓMICAMENTE FELIZ Y 
JUSTA, ASPIRA QuJROGA A UNA SOCIEDAD QUE VIVA CONFORME A 
LA BIENAVENTURANZA CRISTIANA, Q, MEJOR DICHO, NO HACE D!S 
T!NCIÓN ENTRE LOS DOS IDEALES, PARA ÉL, COMO PARA OTROS,
SE TRATA DE CRISTIANIZAR A LOS NATURALES DE AMÉRICA, DE 
INCORPORARLOS AL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO, SIN ECHAR A 
PERDER SUS BUENAS CUAL 1 DADES, As Í SE FUNDARÁ EN EL NUEVO 
MUNDO UNA IGLESIA NUEVA Y PRIMITIVA, (MIENTRAS LOS CRIS
TIANOS DE EUROPA SE EMPEÑAN, COMO DICE ERASMO), EN MAN
TENER UN MUNDO EN EL CRISTIANISMO Y TORCER LA ESCRITURA 
Ü!VINA HASTA CONFORMARLA CON LAS COSTUMBRES DEL TIEMPO 
(EN VEZ DE) ENMENDAR LAS COSTUMBRES Y ENDEREZARLAS CON 
LA REGLA DE LAS EscRITURAS.43/ 

Los TEXTOS DE QuIROGA y ERASMO CITADOS POR BATAILLON REFLEJAN NO 
SÓLO UNA PARTE IMPORTANTE DE LA IDEOLOGÍA Y DEL ESPÍRITU DE LOS 
PRIMEROS APÓSTOLES DEL NUEVO MUNDO, SINO QUE TAMBIÉN Y MUY ESPE
CIALMENTE, DESCRIBEN ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN IDEAL DE LAS NU~ 
VAS COMUNIDADES INDÍGENAS, EJEMPLIFICADOS EN LOS HOSPITALES-PUEBLO 
DE QuIROGA, QUE PARA EL ILUSTRE AMERICANISTA FRANCÉS PREFIGURAN 
LAS REDUCCIONES JESUÍTICAS DEL PARAGUAY, 

LA IDEOLOGÍA DE LOS CONQUISTADORES, FORMADA Y CONFORMADA EN EL ME
DIEVO, JUSTIFICABA, A PESAR DEL DESPERTAR RENACENTISTA, LA SERVI
DUMBRE MATERIAL DEL INDÍGENA Y, POR TANTO, EL DERECHO DE LOS ESPA
ÑOLES A SUJETARLOS POR LA FUERZA, 

A ESTE ACERCAMIENTO SE OPUSIERON, EN LOS PRIMEROS AÑOS DESPUÉS DE 
LA CONQUISTA, GENTES COMO FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, QUIEN VEÍA 
LA MISIÓN DE LOS CONQUISTADORES MÁS CERCA DE LOS PRINCIPIOS DE UNA 
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TUTELA CIVILIZADORA QUE DE LA APLICACIÓN DE UN DERECHO DE CONQUIS
TA FUNDADO EN LA INFIDELIDAD DE LOS INDIOS. 

Es INTERESANTE DESTACAR CÓMO EN VIDA DE LAS CASAS (1474-1566) ÉSTE 
DEBATIÓ Y SOSTUVO QUE LOS INDIOS NO ERAN NI BESTIAS NI FALTOS DE 
RAZÓ~SINO QUE ERAN IGUALES A TODOS LOS HOMBRES, PERO, COMO TODOS 
ELLOS, DEBÍAN SER PERSUADIDOS PARA VIVIR EN "POLICÍA Y SOCIEDAD". 
AL IGUAL QUE LOS HOMBRES DE "MEJOR ENTENDIMIENTO". DISCUSIÓN QUE 
SE TRADUCE "EN LA POCA EXPERIENCIA NO SÓLO DE LOS INDIOS. SINO DE 
TODA LA HUMANIDAD. EN SU PRINCIPIO. PARA VIVIR EN PUEBLOS ORGANIZA 
Dos". CON ESTO ACENTUABA y AFIRMABA. ADEMAS. LA IMPORTANCIA DEL CA 
RACTER DEL ASENTAMIENTO EN LA ACCIÓN CIVILIZADORA. 44 / 

EN LA MISMA LÍNEA DE LAS CASAS, QuJROGA. COMO LOS HUMANISTAS DE SU 
ÉPOCA. SE OPUSO A LAS CONCEPCIONES ESCLAVISTAS SOBRE LOS INDÍGENAS. 
PUSO EN PRACTICA UN TIPO DE CONCENTRACIÓN INDÍGENA CONOCIDO COMO 
HOSPITAL-PUEBLO. EN EL CUAL. CONSIDERABA. LOS INDÍGENAS PODÍAN LL~ 
GAR A SER HOMBRES VIRTUOSOS "TRABAJANDO Y ROMPIENDO LA TIERRA,,, 
O~DENADOS CON TODA a~ENA ORDEN DE POLICÍA CON SANTAS, BUENAS Y CA
TOLICAS ORDENANZAS,~/ 

ESTOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS INDÍGENAS ESTRUCTURADOS A LA MANERA 
DE VASCO DE QUJROGA TUVIERON LUGAR EN LA DÉCADA DE 1530 Y SE LES 
PUSO COMO NOMBRE HOSPITALES-PUEBLO DE SANTA FE, 46 / 

EN 1531 VASCO DE QuJROGA ESCRIBIÓ AL CONSEJO DE INDIAS SUGIRIENDO 
QUE LOS NATURALES DEBÍAN REDUCIRSE A PUEBLOS Y QUE CON SU PROPIO 
TRABAJO EN DIFERENTES OFICIOS Y HASTA CON EL CULTIVO DE LA TIERRA 
PUDIERAN SACAR PARA SU SUBSISTENCIA, ESTANDO ORGANIZADOS EN PUE
BLOS CON POLICÍA Y REGIDOS POR ORDENANZAS BUENAS Y CATÓLICAS HASTA 
QUE HICIERAN UN "HABITO DE LA VIRTUD", PENSABA E~ PUEBLOS DE IN
DIOS BUENOS Y HUMILDES QUE VIVIERAN "A LA MANERA EN QUE ORDENABAN 
LOS APÓSTOLES",47/ 
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SIN EL APOYO DEL CONSEJO, EN 1531 QuIROGA FUNDÓ EN MÉXICO Y EN 
1532 EN MICHOACÁN LOS DOS PRIMEROS HOSPITALES-PUEBLO DE SANTA FE, 
CON LO CUAL PROCEDIÓ A MATERIALIZAR SU IDEA, 

ESTOS PUEBLOS CONTABAN CON UN CONJUNTO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 
Y DE CULTO, COLEGIO, ENFERMERÍA, TALLERES, CAMPOS DE DIFERENTES 
CULTIVOS, IGLESIA, ETCÉTERA, 

SEG0N MURIEL, SU CARÁCTER ERA EL DE UN PUEBLO TUTELADO EN EL QUE 
SE Ll_EVABA UNA VIDA DE TIPO "COMUNAL",48/ 

EN ESTOS PUEBLOS SE HOSPEDABA, ALIMENTABA E INSTRUÍA A LOS INDÍGE
NAS VENIDOS DE FUERA Y, UNA VEZ INSTRUIDOS, REGRESABAN A SUS LUGA
RES DE ORIGEN, 

ZAVALA SE REFIERE AL GOBIERNO DE ESTAS FUNDACIONES Y DICE QUE Qu¡
ROGA EMITIÓ UNAS ORDENANZAS QUE SE REFIEREN A LA ORGANIZACIÓN COMQ 
NAL, A LAS FAMILIAS, AL TRABAJO DEL CAMPO Y LA CIUDAD, A LA DISTRl 
BUCIÓN DE LOS OFICIOS, A LA JORNADA LABORAL, A LA MAGISTRATURA FA
MILIAR Y ELECTIVA Y A LAS COSTUMBRES,49/ 

LA JORNADA DE TRABAJO ERA DE SEIS HORAS REPARTIDAS ENTRE EL PUEBLO 
Y EL CAMPO, Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ESTABA BASADA EN LOS DI
FERENTES OFICIOS: ALFARERÍA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, ORFEBRERÍA, EI 
CÉTERA, Y "OFICIOS MUJERILES" EN EL TELAR, CON SEDA Y ALGODÓN, CON 
LO QUE SE APROVECHÓ LOS OFICIOS Y ARTES CONOCIDOS POR LOS INDIOS 
DESDE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA, 

LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA NO EXISTÍA, EL USUFRUCTO DEL TR~ 
BAJO ERA REPARTIDO ENTRE LOS MIEMBROS DEL HOSPITAL Y EL SOBRANTE 
ERA GUARDADO EN ALMACENES PARA PREVENIR LAS ÉPOCAS DE CARESTÍA O 
PARA LOS INDIGENTES, LA MONEDA NO CIRCULABA Y SE DESPRECIABA AL 
ORO.SO/ 
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LA ELECCIÓN DE GOBIERNO ERA POR DELIBERACIÓN AMPLIA Y SU ORGANIZA
CIÓN DE FORMA PIRAMIDAL, CON PUESTOS SUPERIORES PARA LOS ESPAÑOLES 
E INFERIORES PARA LOS INDÍGENAS, 

LAS MÁXIMAS AUTORIDADES ERAN EL PATRÓN PROTECTOR, AL QUE LE SEGUÍA 
EL PATRÓN PERPETUO, EL RECTOR Y LOS CAPELLANES, TODOS ELLOS CARGOS 
DE ESPAÑOLES, A SU VEZ, Y DESDE ABAJO, LAS FAMILIAS INDÍGENAS ORG~ 
NIZADAS EN LINAJES ELEGÍAN PRINCIPALES Y REGIDORES, LOS CUALES 
COORDINABAN Y VIGILABAN QUE EN EL ASENTAMIENTO SE CUMPLIERAN LAS 
ACTIVIDADES LABORALES Y LA CONDUCTA CIVIL Y RELIGIOSA, 

EN LAS CONGREGACIONES QUE EMPRENDE QuJROGA, SE TRATA SIEMPRE QUE 
ÉSTAS SE DEN POR VOLUNTAD DE LOS PROPIOS INDÍGENAS SIN HACER USO 
DE COMPULSIÓN ALGUNA, APROBADO EN 1535 SU PLAN DE CONGREGACIÓN, EL 
MODELO DE HOSPITALES-PUEBLO SE EXTIENDE A LAS NUEVAS FUNDACIONES 
DE LAS RIBERAS DEL LAGO DE PÁTZCUARO Y SUS ALREDEDORES, 

EL PARALELISMO EN EL CARÁCTER, ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE ESTOS PU~ 
BLOS INDIOS HECHOS POR EL OBISPO DE MICHOACÁN CON EL DE LOS CREADOS 
POR LOS JESUITAS EN EL PARAGUAY Y DE ALGUNA MANERA EN BAJA CALIFOE 
NJA, NO PUEDE PASARSE POR ALTO, Y EN EL ANÁLISIS DE ESTOS ÚLTIMOS 
ASENTAMIENTOSoSE PODRÁ EVALUAR E INSISTIR EN TALES SEMEJANZAS, 

TAMBIÉN LAS CASAS FUE ORGANIZADOR DE COMUNIDADES INDÍGENAS AUTÓNO
MAS, CON ELLAS BUSCABA HACER MENOS DIFÍCIL LA VIDA DE LOS INDIOS Y 
DEFENDERLOS DE LOS ABUSOS DE LOS COLONIZADORES,51/ 

DURANTE SU ESTANCIA EN CHIAPAS Y EN GUATEMALA, LAS CASAS DESARRO
LLÓ su EXPERIMENTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS ADMINISTRADAS EXCLusi 
VAMENTE POR RELIGIOSOS E INDIOS, EJEMPLO DE LAS CUALES FUE LA COMg 
NIDAD DE LA VERA PAZ FUNDADA EN 1537, EN LA REGIÓN DE TuzuLUTLÁN, 
GUATEMALA, 
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ESTE CASO ES IMPORTANTE, PUES PARA SU ESTABLECIMIENTO REQUIRIÓ DE 
LA DEFINICIÓN, EN ESA ÁREA, DE LAS POLÍTICAS DE LA CORONA RESPECTO 
DE LOS INDIOS y DE LOS ENCOMENDEROS. Los DOMINICOS SOLICITARON QUE 
LOS INDIOS, A QUIENES LOS MISIONEROS TUVIERAN QUE SOMETER PACÍFICA 
MENTE, FUERAN ENCOMENDADOS DIRECTAMENTE A LA CORONA, A CUYA TESOR~ 
RÍA PAGARÍAN UN MODESTO TRIBUTO Y NO A PARTICULARES: ADEMÁS, PIDI~ 

RON QUE SE PROHIBIESE POR UN CIERTO NÚMERO DE AÑOS EL LIBRE ACCESO 
DE LOS EUROPEOS A LA ZONA, PARA QUE ÉSTOS NO PUDIESEN IMPONER ENCQ 
MIENDAS PRIVADAS, 

CONCEDIDAS LAS GARANTÍAS, POSTERIORMENTE LOS MISIONEROS LAS EXTEN
DIERON A OTRAS ÁREAS Y CONFIRMARON LA JURISDICCIÓN Y LOS PODERES 
DE LOS CACIQUES LOCALES, DEFINIDOS COMO SEÑORES NATURALES, 

EN VERA PAZ LO DOMINICOS ASEGURARON A LOS INDIOS LA AUTOADMINISTRA 
CIÓN, QUE SE MANTUVO A PESAR DE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS Y POLÍ 
TICAS, 

SIGNIFICATIVO EN ESTA ACCIÓN ES EL PASAJE DE LA RELACIÓN QUE FRAY 
PEDRO DE ANGULO ENVIÓ AL REY CARLOS V EL 19 DE FEBRERO DE 1543: 
"VINIERON A NOSOTROS LOS SEÑORES DE AQUELLAS TIERRAS DE GUERRA, 
DICIENDO QUE QUERÍAN SABER LAS COSAS DE NUESTRA SANTA FE Y SER VA
SALLOS DE VUESTRA MAJESTAD CON LA CONDICIÓN QUE NO ENTRASEN LOS E~ 
PAÑOLES EN SUS TIERRAS A HACER LOS DAÑOS Y ROBOS Y DESAFUEROS E IN 
SULTOS QUE HABÍAN HECHO EN ESTA OTRA TIERRA QUE AHORA ESTÁ EN 
PAz,• 52 / 

ADEMÁS DE LAS CONGREGACIONES ANTERIORES, QUE SIGNIFICAN UN TIPO DE 
AGRUPAMIENTO ESPECIAL TANTO EN NÚMERO COMO EN EXTENSIÓN, SE DIERON 
LAS CONGREGACIONES DE POBLACION INDÍGENAS, EN TORNO A LOS GRANDES 
CONVENTOS EREGIDOS POR LAS ÓRDENES RELIGIOSAS, 
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ESTE TIPO DE POBLAMIENTO, CON O SIN CONGREGACIÓN DE POBLACIÓN IN
DÍGENA, REPRESENTÓ POR SU CANTIDAD Y SIGNIFICACIÓN UNO DE LOS ES
FUERZOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS POR LOS ESPAÑOLES, EN PARTICU
LAR POR LAS ÓRDENES MENDICANTES, A LAS QUE EL VIRREY ANTONIO DE 
MENDOZA VEÍA COMO SUS MEJORES INSTRUMENTOS EN LAS TAREAS DE CON
QUISTA Y COLONIZACIÓN, ÜECÍA: "QUE MÁS VALÍAN CONVENTOS DE RELIGIO 
SOS QUE FORTALEZAS DE SOLDADOS EN LOS PUEBLOS (DE INDIOS),"S3/ -

POR SU POSICIÓN EN LAS REDES DE ASENTAMIENTOS Y SU ARTICULACIÓN 
CON LA POBLACIÓN INDÍGENA, ESTAS CONGREGACIONES FUERON RELEVANTES 
A PESAR DE SUS DUDOSOS RESULTADOS, ESPECIALMENTE EN EL CENTRO DE 
MÉXICO, DONDE DURANTE LA ÉPOCA DE LUIS DE VELASCO, ENTRE lSSQ Y 
1S64, SE LLEVARON A CABO NO MENOS DE 163 CONGREGACIONES,S 4 / 

EN ESTAS CONGREGACIONES INTERVINIERON TAMBIÉN EL CORREGIDOR Y 
OTROS OFICIALES REALES SUBORDINADOS, QUIENES CUIDABAN QUE SE HI
CIERAN LOS PUEBLOS EN EL CLÁSICO PATRÓN CUADRICULADO SOBRE UN TE
RRENO PLANO O EN EL SITIO MÁS CONVENIENTE.SS/ 

TAMBIÉN ES IMPORTANTE DESTACAR LA PREOCUPACIÓN DE LOS FRAILES DE 
LAS ÓRDENES MENDICANTES, QUIENES DESDE UN PRINCIPIO SE PROPUSIERON 
CONSTRUIR EL CONVENTO-PUEBLO Y APROVECHAR O ESTABLECER LA RED DE 
ALDEAS QUE IMPULSARA Y ESTABILIZARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PERMl 
TIERA DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD ARTESANAL PROPORCIONAL A LA POBLA
CIÓN, 

LA ÚLTIMA DE LAS CONGREGACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO QUE SE DIO 
EN LA COLONIZACIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA ESTUVO REPRESENTADA POR LAS 
MISIONES, AGRUPAMIENTOS QUE SE DIERON ESPECIALMENTE AL NORTE DEL 
ESPACIO MESOAMERICANO Y EN OCASIONES EN LAS INTERSECCIONES DE ESTA 
GRAN ÁREA CULTURAL, DESARROLLANDOSE PRINCIPALMENTE DURANTE LOS SI
GLOS XVII y XVIII. 
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EL INTERÉS E IMPORTANCIA DE ESTAS REDUCCIONES EN EL NORTE DE MÉXI
CO ES EXPUESTO CON MÁS AMPLITUD EN LAS SIGUIENTES SECCIONES DE ES
TE MISMO CAPÍTULO; AQUÍ SÓLO SE MENCIONA COMO UNA DE SUS FORMAS, 

ADEMÁS DE LAS CONGREGACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO YA DESCRITAS, 
TAMBIÉN SE DIERON CONGREGACIONES DE CARÁCTER CIVIL; UNAS, LAS ME
NOS, RESPONDEN A PETICIONES DE LOS PROPIOS INDÍGENAS, QUE CON ELLO 
CREYERON PODER ASEGURAR SUS TIERRAS Y LA CONCESIÓN DE LA CATEGORÍA 
DE PUEBLO FORMAL, QUE DE ALGUNA MANERA LES DABA LA SEGURIDAD DE LA 
POSESIÓN DE LA TIERRA Y LA POSIBILIDAD DE UN GOBIERNO PROP!0, 56/ 

SEGÚN G!BSON, ESTAS CONGREGACIONES FUERON A MENUDO DIRIGIDAS Y APQ 
YADAS POR LOS GOBERNADORES INDÍGENAS QUE ENCONTRARON EN ELLAS EL 
MEDIO PARA FORTALECER SU PROPIO CONTROL SOBRE SUS COMUN!DADEs, 57 / 

LAS CONGREGACIONES CIVILES MÁS IMPORTANTES SE DIERON COMO RESULTA
DO DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE POBLACIÓN APLICADAS POR 
LOS VIRREYES CONDE DE MONTERREY DE 1591 A 1603 Y POR EL MARQUÉS DE 
MoNTESCLAROs DE 1604 A 1606. 

LAS ÓRDENES PARA EJECUTAR LAS REDUCCIONES SE DIERON EN UNA ÉPOCA 
QUE COINCIDIÓ CON LA EXTREMA DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, 
PERO ENCONTRÓ UNA FUERTE OPOSICIÓN DE ÉSTA, QUE PARA ENTONCES NO 
SE ENGAÑABA CON RESPECTO AL SENTIDO ÚLTIMO DE TALES AGRUPAMIENTOS 
Y SUS CONSECUENCIAS EN EL DESPOJO DE SUS TIERRAS Y EL SOMETIMIENTO 
AL TRABAJO Y AL TRIBUTO, NO OBSTANTE LAS MÚLTIPLES DECLARACIONES 
EN CONTRARIO, 

Es IMPORTANTE DESTACAR QUE AUNQUE SE DESTINARON CASI DIEZ AÑOS, 
ENTRE 1593 Y 1603, A ESTUDIAR, PROGRAMAR Y ELEGIR LOS SITIOS ADE
CUADOS PARA POBLAR, YA EN 1606 EMPIEZAN LOS INDÍGENAS A REGRESAR 
A SUS LUGARES DE ORIGEN COMO PRODUCTO DE LAS INSUFICIENCIAS DE ES
TOS NUEVOS ESQUEMAS DE POBLAMIENTO. 
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LA DIMENSIÓN DEL ESFUERZO REALIZADO POR EL MARQUÉS DE MONTESCLAROS 
PARA 1605 ESTÁ ILUSTRADO EN EL HECHO DE HABER EJECUTADO 187 CONGR~ 
GACIONES, LAS CUALES ABARCARON APROXIMADAMENTE EL 12% DE LA POBLA
CIÓN, EL NÚMERO DE TRIBUTARIOS POR PUEBLO CONGREGADO VARIÓ DE 100 
A 800 PERSONAS,58/ 

UNO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS CONGREGACIONES CIVILES 
LO CONSTITUYE EL QUE ÉSTAS ESTUVIERAN DESDE UN PRINCIPIO DIRIGIDAS 
POR FUNCIONARIOS CIVILES, Y AUN CUANDO RECIBIERON EL APOYO DE LOS 
RELIGIOSOS FUERON LOS PRIMEROS LOS QUE ORIENTARON EL ESFUERZO, POR 
SU INTERÉS SE PRODUCEN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 
Y OBJETIVOS DE ESTOS TRABAJOS: 

EL VIRREY ORDENÓ LA CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALIZADAS 
PARA VER LOS SITIOS POTENCIALES PARA HACER LOS REASENTA
MIENTOS, LOS CUALES ESTABAN INTEGRADOS POR UN JUEZ COMISA 
RIO, UN ESCRIBANO, UN CONTADOR Y UN INTÉRPRETE, ESTOS -
EQUIPOS PREPARARON INFORMES GEOGRÁFICOS Y DEMOGRÁFICOS, 
LISTAS DE TRIBUTOS Y DESCRIPCIONES ECOLÓGICAS Y DE PRODUC 
CIÓN AGRÍCOLA Y MAPAS PARA LA DEMARCACIÓN DE LOS LUGARES
DE LAS CONGREGACIONES. ASIMISMO DEBÍA PREVENIR A LOS INDÍ 
GENAS QUE NO PERDERÍAN EL DERECHO A SUS TIERRAS, SINO QUE 
ADQUIRIRÍAN OTROS SOBRE MÁS TIERRAS, 59/ 

A PESAR DE LA BUENA INTENCIÓN CONTENIDA EN LA 0LTIMA FRASE, LA REA 
LIDAD FUE QUE FRECUENTEMENTE LOS INTERESES DE LOS ESPAÑOLES FORZA
BAN O HACÍAN DESISTIR A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA ELECCIÓN 
DEL LUGAR IDÓNEO PARA ADECUARLO A SUS PROPÓSITOS DE EXPLOTACIÓN, 
TANTO DE RECURSOS NATURALES COMO DE MANO DE OBRA INDÍGENA, 

UN 0LTIMO ASPECTO A DESTACAR RESPECTO A LAS POLÍTICAS DE POBLAMIE~ 

TO QUE SE DIERON INICIALMENTE EN EL ESPACIO DE LA ANTIGUA MESOAMÉ
RICA Y MÁS TARDE EN LA NUEVA ESPAÑA, NUEVA GALICIA, NUEVA VIZCAYA 
Y, EN GENERAL, EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL NORTE DE MÉXICO, ES EL 
QUE SE REFIERE AL PAPEL DE LAS PARTICULARIDADES FÍSICO-TERRITORIA 
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LES Y ECONÓMICO-SOCIALES DE LOS LUGARES ELEGIDOS PARA ESTABLECER 
EN ELLOS A LOS ASENTAMIENTOS ESPAÑOLES RELIGIOSOS O CIVILES Y DEN 
TRO DE LOS CUALE~ DESTACARON LAS MISIONES TANTO POR SU NGMERO CO
MO POR SU IMPORTANCIA, 

AUNQUE ÉSTE FENÓMENO NO SE DIO EN LOS PRIMEROS CINCUENTA AÑOS DES
PUÉS DE LA CONQUISTA. COMO SUCEDIÓ CON EL AVANCE HACIA EL NORTE DE 
LA OCUPACIÓN ESPAÑOLA Y SUS INSTRUMENTOS PRIVILEGIADOS (LA MISIÓN. 
EL PRESIDIO Y EL PUEBLO), LA ANTERIOR EXPERIENCIA MESOAMERICANA Dg 
TERMINÓ QUE EN ESTE ACERCAMIENTO HUBIERA MODIFICACIONES EN LA FOR
MA DE ENFRENTAR LA NUEVA SITUACIÓN GEOGRÁFICA. ECONÓMICA Y SOCIAL, 
EN LA QUE DESTACARON SUS GRANDES ESPACIOS DESÉRTICOS O SEMIDESÉR
TICOS. SUS CLIMAS EXTREMOSOS Y SUS GRUPOS HUMANOS DE MENORES NIVE
LES DE DESARROLLO, ESCASA DENSIDAD Y GRAN MOVILIDAD, LA DISTINTA 
REALIDAD INTRODUJO, POR TANTO, CAMBIOS EN LOS PATRONES DE ASENTA
MIENTOS Y ÉSTOS SE TRADUJERON TANTO EN NUEVOS ACERCAMIENTOS COMO 
EN LA ADAPTACIÓN Y ADOPCIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS, TODOS ELLOS INS
CRITOS EN EL MODELADO DE NUEVOS ESPACIOS FRONTERIZOS QUE CONTINUA
MENTE SE IBAN CONFORMANDO, 

DE HECHO. ESTA SITUACIÓN CARACTERIZÓ LAS NUEVAS SOLUCIONES FÍSICO
TERRITORIALES QUE SURGIERON COMO PRODUCTO DE UNA REALIDAD FRONTERL 
ZA. CUYAS CONDICIONES EN LUGARES Y POSICIONES ALEJADAS DE LOS GRAN 
DES CENTROS DE DECISIÓN COLONIALES PODÍAN ESTAR MÁS CLARAMENTE SU
JETAS AL PROVECTO O DESIGNIO DE MISIONEROS O COLONIZADORES, EL Al~ 
LAMIENTO O LA LEJANÍA NO ERAN GN!CAMENTE NEGATIVOS. SINO, EN MU
CHOS CASOS. PERMITIERON EL DESARROLLO DE NUEVAS EXPERIENCIAS ECONQ 
MICO-SOCIALES. ALEJADAS DE LOS ESPAÑOLES Y DE LOS GRANDES CENTROS 
URBANOS DE LA COLONIA, 
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C) LA OCUPACIÓN DE LOS NORTES 
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1) Los LIMITES SEPTENTRIONALES 
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A PESAR DEL RECONOCIMIENTO TEMPRANO QUE HACEN LOS ESPAÑOLES -
(CORTÉS, NúÑEZ, SOTO, CORONADO, RODRÍGUEZ Y ESPEJO) DE LOS -
GRANDES ESPACIOS AL NORTE DE MÉXICO EN EL SIGLO XVI, ESCASAS 
SON LAS CONSECUENCIAS QUE EN MATERIA DE PROYECTOS DE CONQUIS
TA Y COLONIZACIÓN SE DAN RESPECTO A ESOS TERRITORIOS, ALGUNOS 
DE LOS CUALES, COMO LA BAJA CALIFORNIA Y TAMAULIPAS, DEBIERON 
AGUARDAR HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII PARA APARECER CON DE
TALLE EN LA CARTOGRAFÍA DE LA ÉPOCA. 

CONCLUIDA LA ETAPA DE LA CONQUISTA DE MANERA MÁS O MENOS GENg 
RAL EN EL ESPACIO DE LAANTIGÜA MESOAMÉRICA E INICIADA LA ETA
PA DE LA COLONIZACIÓN EN TODO ESTE TERRITORIO, LA BÚSQUEDA DE 
SUS RIQUEZAS MINERALES HIZO QUE LOS ESPAÑOLES, CONOCIDAS YA -
LAS POSIBILIDADES QUE LES DABA EL ÁREA MESOAMERICANA, SE EX
TENDIERAN PAULATINAMENTE HACIA EL NORTE Y ESTABLECIERAN LOS -
PRIMEROS CORREDORES DE ASENTAMIENTOS, A FIN DE PERMITIR Y PRQ 
TEGER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ESPECIALMENTE DE LOS FONDOS Ml 
NEROS, A LA CAPITAL DEL VIRREINATO. ÜE HECHO, ESTOS PRIMEROS -
ESQUEMAS, APLICADOS FUERA DEL ESPACIO DE LA ANTIGÜA MESOAMÉRI
CA, FUERON DESPUÉS UTILIZADOS CON VARIANTES EN LAS PENETRACIO
NES DE MÁS AL NORTE. 

ESTOS ASENTAMIENTOS SIGNIFICABAN EL AVANCE DE UNA NUEVA CULTU
RA Y LA CONFORMACIÓN PAULATINA Y PROGRESIVA DE UNA FRONTERA -
QUE CON GRANDES ESFUERZOS SE TRATABA DE EXTENDER. 

A DIFERENCIA DE MESOAMÉRICA, LOS GRANDES ESPACIOS AL NORTE DE 
ESTA ÁREA NO CONTABAN CON GRANDES POBLACIONES INDÍGENAS QUE -
HUBIERAN ALCANZADO NIVELES DE DESARROLLO COMPARABLES CON LOS 
DE LOS PUEBLOS DEL CENTRO DE MÉXICO Y QUE VIVIERAN AGRUPADAS 
EN PUEBLOS Y CIUDADES. POR LO CONTRARIO, EN ESTOS ESPACIOS 
SE DIERON PEQUEÑOS GRUPOS DE AGRICULTORES y, MAYORITARIAMENTE 
POR SU EXTENSIÓN GEOGRÁFICA, NUMEROSOS GRUPOS DE CAZADORES Y 
RECOLECTORES, LOS CUALES, SIN EMBARGO, NO CONFORMABAN MÁS QUE 
UNA ESCASA Y POCO DENSA POBLACIÓN. 
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EN EL CASO DE MESOAM~RICA O DEL ÁREA ANDINA, LA EXPLOTACIÓN 
DE LA MANO DE OBRA INDfGENA CONSTITUYÓ, DE HECHO, UNO DE LOS 
FACTORES MOTORES DE LA COLONIZACIÓN, PERO EN EL CASO DEL NOR
TE DE M~XICO, AUNQUE TAMBI~N SE ESTIMABA ESTE ASPECTO COMO BA 
SICO EN TODAS LAS FUNDACIONES, LA RESISTENCIA DE LA POBLACIÓN 
INDfGENA, DADO SU NIVEL DE DESARROLLO CULTURAL, INTRODUJO --
FUERTES Y RÁPIDAS MODIFICACIONES AL ESQUEMA y, EN NUMEROSOS -
CASOS, FUE RESPONSABLE DEL FRACASO Y EL ABANDONO DE LA EMPRESA 
COLONIAL. 

ÜTRO FACTOR DE RESISTENCIA EN LA MARCHA DE LA COLONIZACIÓN HA 
CIA EL NORTE LO CONSTITUYÓ EL MEDIO NATURAL, SIGNIFICADO, EN 
GRAN PARTE, POR EL ÁREA DES~RTICA -CONOCIDA CULTURALMENTE CO
MO ARIDA AM~RICA-, QUE SE EXTENDfA DESDE LAS FRONTERAS DE MESQ 
AM~RICA HASTA BIEN AL NORTE DE LA ACTUAL FRONTERA CON LOS ES
TADOS UNIDOS. 

EN ESTE CASO, EL MEDIO NATURAL REPRESENTÓ, POR SUS ESCASOS, -
RECURSOS Y SUS GRANDES DISTANCIAS, UN OBSTÁCULO DIFfCIL DE SU 
PERAR, 

COMO EN LOS VIAJES A ÜRIENTE, PARA TRASLADARSE AL NORTE ERA -
NECESARIO VENCER EL ESPACIO, DOMINARLO, PERO ESTE ESPACIO NO 
CESABA DE TOMAR REVANCHA ANTE LA OSADfA DE LOS HOMBRES Y LES 
OBLIGABA CONTINUAMENTE A RENOVAR SUS PRIMEROS ESFUERZOS. 

DE AHf LA LENTITUD EN SU PROCESO DE COLONIZACIÓN. SóLO EN LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX LA PORCIÓN MEXICANA SE VE OCUPADA 
POR UNA NUMEROSA Y RELATIVAMENTE DENSA POBLACIÓN, APROVECHAN
DO LAS VENTAJAS ECONÓMICO-TECNOLÓGICAS QUE LES BRINDA NUESTRA 
CIVILIZACIÓN, 

EN LOS SIGLOS XVI , XVII Y XVIII, EL AVANCE HACIA EL NORTE SE 
ENFRENTÓ A LA INMENSIDAD DEL ESPACIO, A UNA SOBREABUNDANCIA -
QUE, AUNQUE PARECIERA PARADÓJICO, ERA UNA DE LAS RAZONES PARA 
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HACERLO HOSTIL, IMPENETRABLE Y RECHAZANTE, 

TODAVfA A FINES DEL SIGLO XVII, HACIA LAS LATITUDES MÁS ALTAS 
EN EL NORTE Y EN EL SUR, MÁS DE LA MITAD DEL CONTINENTE SE EN 
CONTRABA AL MARGEN, NO YA DE LA DOMINACIÓN,'SINO NI SIQUIERA 
DE LA OCUPACIÓN DE LOS COLONIZADORES EUROPEOS. 

DESPU~S DE LA VICTORIA SOBRE LOS ESTADOS DE LAS ALTAS CULTU
RAS AMERICANAS, LOS ESPAÑOLES SE ENFRENTARON A UN ESPACIO VA
CfO CON RECURSOS DIFfCILES DE EXPLOTAR Y CON POBLACIONES DE -
ESCASO l~IVEL DE DESARROLLO EN LAS CUALES DIFfCILMENTE PUDIERON 
APOYARSE. 

COMO DICE BRAUDEL, LA INMENSIDAD AMERICANA ERA FRENO Y BARRE-
RA, PERO TAMBI~N ESTfMULO Y LIBERACIÓN, LA AM~RICA COLONIAL 
ESTÁ LLENA DE TIERRAS PROMETIDAS UBICADAS EN LAS MÁRGENES DEL 
MUNDO, Y ES EN ESTAS FRONTERAS EN QUE EL HOMBRE SI NO LOGRA -
LA LIBERTAD POR LO MENOS LUCHA DENODADAMENTE PARA ALCANZARLA, 
EL FACTOR DISTANCIA O, MÁS BIEN, LA DISTANCIA-TIEMPO SE CONSTi 
TUYE EN EL CREADOR DE UNA CIERTA LIBERTAD, BUSCADA POR QUIENES 
HUfAN DE LA REPRESIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA y, POSTERIORMENTE DE 
LA INQUISICIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA, O LA LIBERTAD QUE EN SU MO
MENTO BUSCARON LOS ~ESUITAS EN LA REPÚBLICA DE LOS GUARANfES O 
EN EL NOROESTE DE M~xrco. 

LA MARGINALIDAD GEOGRÁFICA DE ESTAS ÁREAS TENfA UN COSTO, PE
RO TAMBI~N UN BENEFICIO. EL AISLAMIENTO GEOGRÁFICO Y SOCIAL -
PERMITfA UNA CIERTA AUTONOMfA Y UNA CIERTA CONCEPCIÓN, BAS
TANTE PARTICULAR, DE LA LIBERTAD, QUE EN ALGUNOS CASOS POSI
BILITABA TODAVfA EL CONTACTO HAClA EL EXTERIOR CON ALGUNOS -
PAfSES EUROPEOS, HECHO QUE PARA EL RESTO DE LAS·COLONIAS AME
RICANAS, ADMINISTRADAS Y CONTROLADAS CON MANO DE HIERRO DESDE 
LA METRÓPOLI O LA CAPITAL DE LOS VIRREINATOS O AUDIENCIAS, 
RESULTABA IMPOSIBLE. EN LOS EXTREMOS NORTE y SUR SE oro, PRI
MERO, EL CONTACTO CON LOS INGLESES Y FRANCESES y, MÁS TARDE, -
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CON LOS NORTEAMERICANOS Y LOS RUSOS, 

LA DISTANCIA TIEMPO DESDE SUS BASES HASTA LAS COLONIAS DE POBLA 
MIENTO, JUNTO CON EL CARÁCTER AISLADO Y ESCASAMENTE ANIMADO Y 
VARIADO DE ESTOS ESPACIOS FRONTERIZOS, ALLANARON EL CAMINO HA-
CIA LA O LAS UTOP!AS, QUE, PARTIENDO DE UNO O VARIOS PROYECTOS, 
SE ADECUARON A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR Y DE LA POBLACIÓN, -
A FIN DE REALIZAR EN ESTOS NUEVOS ASENTAMIENTOS LA VOLUNTAD DE
SUS FUl~DADORES, 

LA PRESENCIA DE POBLACIONES INDfGENAS QUE JUSTIFICABAN LOS ES-
FUERZOS DE EVANGELIZACIÓN Y COLONIZACIÓN Y LA EXISTENCIA DE RI
QUEZAS MINERALES FUERON POR MUCHO TIEMPO UNO DE LOS FACTORES MQ 
TORES MÁS SIGNIFICATIVOS PARA LA COLONIZACIÓN DEL NORTE, FACTO
RES COMPLEMENTADOS CASI SIMULTÁNEAMENTE POR LOS DESARROLLOS --
AGRfCOLAS Y GANADEROS NECESARIOS O HASTA INDISPENSABLES PARA -
SUSTENTAR A LOS PRIMEROS, 

No FUE SINO HASTA EL SIGLO XVIII EN EL QUE EL ESTADO ESPAÑOL -
-PREOCUPADO POR LA ESCASA OCUPACIÓN DE LAS EXTENSAS PORCIONES -
AL SEPTENTRIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA- INICIÓ UNA POL!TICA MÁS ACTl 
VA DE POBLAMIENTO, QUE SE TRADUJO PRECISAMENTE EN LA PRESENCIA
DE COLONIAS DE POBLAMIENTO Y NO SÓLO DE EXPLOTACIÓN. 

LA COLONIZACIÓN DE LOS NORTES MEXICANOS RESULTÓ DE LOS INTENTOS 
ESPAÑOLES PARA EXTENDER IrilCIALMENTE LA COLONIZACIÓN y PARA ASg 
GURAR DESPU~S EL CONTROL A TRAV~S DEL POBLAMIENTO DE LAS FRONTg 
RAS SEPTENTRIONALES DE SUS TERRITORIOS AMERICANOS, 

EL EMPUJE DE LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA DESDE M~XICO TOMÓ VARIAS
DIRECCIONES, SE HIZO EN DIVERSAS ETAPAS Y PRESENTÓ DIFERENTES -
CARACTERfSTICAS, SEGÚN FUERAN LOS PROTAGONISTAS PRINCIPALES Y -
EL MOMENTO HISTÓRICO ESPEC!FICO, 

A PESAR DE ESTA DIVERSIDAD, EN DICHO PROCESO PUEDEN SEÑALARSE,-
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SIN EMBARGO, DOS IMPORTANTES VERTIENTES QUE SE DESTACAN DE MA 
NERA BASTANTE CLARA. LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBAS ESTÁN DADAS 
PRINCIPALMENTE POR EL CARÁCTER DE LA COLONIZACIÓN, POR EL NI
VEL DE DESARROLLO DE LOS GRUPOS HUMANOS QUE HABITABAN EN ESAS 
ÁREAS, Y POR SUS CARACTERfSTICAS GEOMORFOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS. 

LA LfNEA DIVISORIA ENTRE ESTAS DOS ALTERNATIVAS DE COLONIZA
CIÓN RECONOCE EXPLfCITAMENTE LA LfNEA VIRTUAL, LA CUAL MARCA, 
POR UN LADO, LA SEPARACIÓN ENTRE LAS ÁREAS CULTURALES DE MESO
AMÉRICA Y DE ÜASIS Y, POR EL OTRO, EL ÁREA CULTURAL DEL DE---
SIERTO. LA FIGURA DE HERRADURA RESULTANTE TIENE, PARA EL ÁREA 
CULTURAL DEL DESIERTO, UNA DE SUS EXTREMIDADES EN BAJA CALIFOR 
NIA, Y LA OTRA, DESPUÉS DE EXTENDERSE EN EL SURESTE DE LOS ES
TADOS UNIDOS, SE PROYECTA POR LA COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO HA.§. 
TA LA DESEMBOCADURA DEL PÁNUCO EN LA QUE TOCA AL ÁREA MESOAME
RICANA. 

Es NECESARIO SUBRAYAR QUE ASf COMO LA PRESENCIA DE LOS JESUI
TAS ES LA QUE CARACTERIZA, EN MUCHOS ASPECTOS, LA COLONIZA-
CIÓN EN EL NOROESTE, TANTO EN EL ESPACIO DE SONORA Y SINALOA 
COMO POSTERIORMENTE EN LA BAJA CALIFORNIA, ASf TAMBIÉN, DE AL
GUNA MANERA, LA COLONIZACIÓN DE CARÁCTER CIVIL ES LA QUE DEFJ_ 
NE EL MODELO DE POBLAMIENTO SEGUIDO EN EL RESTO DE LOS NORTES. 

ESTO NO INDICA QUE EN LA EXPERIENCIA JESUITA DEL NOROESTE, E.§. 
PECIALMENTE EN SONORA Y SINALOA, A PESAR DE SU POLfTICA EXPLL 
CITA DE SEGREGACIÓN Y EXCLUSIVISMO, NO SE HAYA DADO SIMULTÁ
NEA Y PARALELAMENTE LA COLONIZACIÓN DE CARÁCTER CIVIL; TAMPO
CO IMPLICA QUE EN EL RESTO DE LOS NORTES NO HUBO UNA CLARA -
PRESENCIA DE RELIGIOSOS, PRINCIPALMENTE FRANCISCANOS, APOYANDO 
Y PROMOVIENDO LA OCUPACIÓN Y EL POBLAMIENTO DE ESTOS·ESPACIOS. 

Lo QUE SE PRETENDE ES DESTACAR LOS ELEMENTOS Y FACTORES MÁS -· 
SIGNIFICATIVOS EN ESTOS PROCESOS: LO JESUITA Y LO CIVIL, ASf 
COMO LAS POSIBLES DIFERENCIAS QUE SE DAN EN ÉSTOS EN FUNCIÓN, 



123 

COMO YA SE DIJO, DE LAS POLfTICAS Y ACCIONES DE LOS DIFERENTES 
PROTAGONISTAS Y EN RELACIÓN A LOS MOMENTOS PARTICULARES EN QUE 
SE DIERON. 

EL SEGUNDO FACTOR, IGUALMENTE IMPORTANTE EN ESTA DIFERENCIA -
CIÓN, ESTÁ DADO POR LA EXTENSIÓN PREHISPÁNICA DE GRUPOS INDf-
GENAS QUE PRACTICABAN LA AGRICULTURA Y QUE DE ALGUNA FORMA --
COINCIDEN CON ESTA PRIMERA GRAN DIVISORIA, 

FUERA YA DEL ÁREA MESOAMERICANA, LOS GRUPOS AGRfCOLAS SE EXTEN 
DfAN EN EL SIGLO XVI HACIA EL NORTE, DESDE LA SIERRA MADRE OC
CIDENTAL HASTA LA COSTA, MÁS ALLÁ DE LOS LfMITES DE LA ACTUAL
FRONTERA CON LOS ESTADOS UNIDOS, ESPACIO QUE COINCIDIÓ DE MAN~ 
RA GENERAL CON EL TERRITORIO EN CUYA COLONIZACIÓN PARTICIPARON 
LOS JESUITAS. 

MAS ALLÁ DE ESTE ESPACIO, LOS INDfGENAS QUE PRACTICABAN LA --
AGRICULTURA SE REDUCfAN PRINCIPALMENTE A LOS PUEBLOS INDIOS -
DEL SUROESTE (DE LOS ESTADOS UNIDOS), Y CONECTADOS CON LOS GR~ 
POS ANTERIORES, A ALGUNOS INDfGENAS SITUADOS EN EL EXTREMO --
ORIENTE Y SUR DE TAMAULIPAS Y A OTROS GRUPOS DE IMPORTANCIA Y
SIGNIFICACIÓN MENORES. 

LA COLONIZACIÓN EN ESTE SEGUNDO TERRITORIO TUVO QUE ENFRENTAR-
SE PRINCIPALMENTE A UNA POBLACIÓN INDfGENA DE CAZADORES-RECO-
LECTORES NÓMADAS O SEMINÓMADAS QUE EN ALGUNOS CASOS PRACTICA
BA UNA INCIPIENTE AGRICULTURA LA CUAL TENfA MUY ESCASA INCIDEN 
CIA EN SU DIETA Y EN SU ECONOMfA SUBSISTENCIAL, 

LA DIFERENCIA CUALITATIVA QUE IMPLICÓ EL NIVEL DE DESARROLLO 
DE LOS GRUPOS INDfGENAS ~N ESTAS ÁREAS, ASf COMO EL NÚMERO DE
SUS HABITANTES Y SU DENSIDAD, FUERON FACTORES NO MARGINALES, -
PERO SÍ SUSTANTIVOS PARA EXPLICAR LAS DIFERENCIAS EN ESTE ÚNI
CO PROCESO DE COLONIZACIÓN EMPRENDIDO POR ESPAÑA EN AM~RICA. 
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EL ÚLTIMO FACTOR, fNTIMAMENTE LIGADO A LOS DOS ANTERIORES, SE
REFIERE A LAS CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS DE ES-
TOS GRANDES ESPACIOS, CONDICIONES QUE SI NO FUERON DETERMINAN
TES, INFLUYERON DE MANERA MUY IMPORTANTE EN LA CONFIGURACIÓN -
DE LA MANERA DE SER Y DE VIVIR DE LOS GRUPOS HUMANOS QUE EN -
ELLOS SE HAN DESARROLLADO, LIMITANDO, IMPIDIENDO U OBSTACULI-
ZANDO LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SOMETIENDO A ESFUERZOS fMPRQ 
BOS A LAS POBLACIONES QUE AHf HAN HECHO SU HÁBITAT O LO HAN -
ELEGIDO PARA ALCANZARLO. 

ESTA FUERTE INFLUENCIA DE LOS FACTORES GEOMORFOLÓGICOS Y CLIMá 
TICOS EN LA FORMA DE VIVIR DE SUS HABITANTES, DETERMINÓ QUE -
LOS NOMBRES CON LOS CUALES SE DESIGNAN EN LA LITERATURA ANTRO
POLÓGICA A ESTAS DOS GRANDES ÁREAS SEAN, MÁS QUE OTRA COSA, DE 
CARÁCTER GEOGRÁFICO, Asf SE TIENE: EL ÁREA CULTURAL DE OASIS-
PARA LA REGIÓN NOROESTE, Y EL ÁREA CULTURAL DEL DESIERTO PARA
EL RESTO DE LOS NORTES Y BAJA CALIFORNIA, CON ALGUNAS ENTRAN-
TES DE CULTURAS DE PLANICIES Y PRADERAS EN EL CENTRO NORTE Y -
TEXAS. 

LA CULTURA DE OASIS ABARCA UNA FAJA CONTINUA DE PUEBLOS AGRfCQ 
LAS DESDE EL NOROESTE DE M~XICO HASTA EL SUROESTE DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS, EL T~RMINO ÜASIS SE REFIERE A LOS PUEBLOS AGRfco-
LAS EN UN MEDIO DES~RTICO. ESTOS PUEBLOS, DE CULTURA DE OASIS, 
TIENEN FORMAS DE SER MÁS COMPLEJAS QUE LAS DE SUS VECINOS DEL
DESIERTO, PERO, A SU VEZ, MENOS ELABORADAS Y SOFISTICADAS QUE
LAS DE SUS VECINOS MEOAMERICANOs.i/ 

LA CULTURA DEL DESIERTO TOMA SU NOMBRE DEL R~GIMEN CLIMÁTICO -
PREVALECIENTE EN ESTA GRAN ÁREA. SE EXTIENDE EN FORMA DE HE-
RRADURA EN TORNO A LA CULTURA DEL ÜASIS, CON LA CUAL ESTÁ HIS
TÓRICA Y GEOGRÁFICAMENTE ASOCIADA. EL BRAZO MERIDIONAL DE ES
TA HERRADURA TIENE COMO LfMITE LA FRONTERA NORTE DEL ESPACIO -
MESOAMERICANO DESDE LA COSTA DEL GOLFO DE M~XICO HASTA LA SIE-
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RRA MADRE OCCIDENTAL, Los GRUPOS QUE POBLARON ESTA ÁREA ocu-
PARON UN ESPACIO CON ESCASAS CORRIENTES DE AGUA Y REDUCIDOS -
RECURSOS, EL MEDIO AMBIENTE ES TAN POBRE QUE LES ERA IMPOSI
BLE ADOPTAR ALGUNOS DE LOS RASGOS DE LA CULTURA DE OASIS CONQ 
CIDOS POR ALGUNOS DE ELLOS. POR ESO LA AGRICULTURA DIFfCIL-
MENTE PUDO PRACTICAR SE EN1 ESTE ESPACIO POR LA ESCASA PRECJ_ 
PITACIÓN PLUVIAL. AUN CUANDO ESTA CULTURA ESTÁ CARACTERIZADA 
POR SUS LIMITACIONES, SE DAN, SIN EMBARGO, MUCHAS PRÁCTI--
CAS QUE LIGAN CLARAMENTE A TODOS LOS GRUPOS EN UNA GRAN ENTI
DAD CULTURAL CON CONTINUIDAD HISTÓRICA.2/ 

Es SOBRE LA BASE DE ESTOS GRANDES ESTRATOS GEOMORFOLÓGICOS, -
CLIMÁTICOS Y CULTURALES COMO DEBE TRATARSE DE ENTENDER LO SU
CEDIDO EN LA COLONIZACIÓN DE LOS NORTES MEXICANOS, 
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2) EL NORTE y NORESTE 
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LA OCUPACIÓN Y COLONIZACIÓN DEL TERRITORIO DEL NORTE Y DEL NO
RESTE DE M~XICO OBEDECIÓ A LA ACCIÓN COMBINADA DE LOS POBLADO
RES CIVILES Y DE LOS MISIONEROS FRANCISCANOS, PRINCIPALMENTE, 

EL EMPUJE DESDE M~XICO TOMÓ TRES DIRECCIONES. EN LA PRIMERA -
HACIA NUEVO LEÓN, COAHU!LA, CHIHUAHUA Y NUEVO M~XICO, EL ES-
FUERZO, INICIADO A FINES DEL SIGLO XVI, CONTINUÓ DURANTE EL -
SIGLO XVII, EN LA SEGUNDA HACIA TEXAS, AUN CUANDO LAS PENE-
TRACIONES ESPAROLAS SE INICIANDESDE EL SIGLO XVII, ES HASTA -
EL SIGLO XVIII QUE SE REFUERZAN FRENTE A LA AMENAZA QUE CONS
T!TUfA LA PRESENCIA DE LOS FRANCESES Y LOS ATAQUES DE LOS IN
DfGENAS, HACIA TAMAULIPAS SE DA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 
LA TERCERA,COMO INTENTO DE INTEGRAR ESTE ÚLTIMO TERRITORIO, A 
PESAR DE HABER VISTO LLEGAR ÉSTE A LA EXPEDICIÓN DE JUAN DE -
GRIJALVA, ANTES INCLUSIVE DE LA LLEGADA DE CORT~S. 

EN PARALELO A ESTOS MOVIMIENTOS HACIA EL NORTE Y EL NORESTE,
SE DA LA INICIATIVA HACIA EL NOROESTE A FINES DEL SIGLO XVI Y 
DURANTE EL SIGLO XVII Y HACIA LAS CALIFORNIAS, PARTICULARMENTE 
EN EL SIGLO XVIII, 

LAS PRIMERAS ETAPAS DE ESTA CONQUISTA DE LAS REGIONES ÁRIDAS 
DEL NORTE DE M~XICO SE CONFORMARON DURANTE EL SIGLO XVI ME- -
DIANTE EL PASO Y LLEGADA DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE CONQUIS-
TADORES QUE, MÁS QUE OCUPAR Y CONQUISTAR, APENAS SI RECONOCIE-
RON ESTAS ÁREAS, 

EN EL CASO DE TAMAULIPAS, LOS PRIMEROS CONQUISTADORES APARE--
CIERON POCO DESPU~S DE LA LLEGADA DE CORT~S A LAS TIERRAS ME-
SOAMERICANAS, ERAN ENVIADOS POR FRANCISCO DE GARAY, GOBERNA--
DOR DE JAIMAICA. LLEGARON A LA DESEMBOCADURA DEL PÁNUCO Y SE 
INTERNARON EN SUS AGUAS. DERROTADOS POCO DESPU~S POR LOS IN
DfGENAS, SE INTEGRARON A LAS FUERZAS DE CORT~S. 

AL MANDO DE ~STE SE EMPRENDIÓ UNA GRAN EXPEDICIÓN PUNITIVA A 
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LA HUASTECA, CON EL APOYO DE UN GRAN EJ~RCITO MEXICA Y TLAX
CAL TECA, CON UN TOTAL, SE DICE, DE 40,000 HOMBRES, EL CUAL -
ARRASÓ LOS ASENTAMIENTOS EN TORNO A CHILA Y POCO DESPU~S FUN
DÓ LA VILLA DE SAN ESTEBAN DEL PUERTO. 

EL TOMA Y DACA DE LOS PRIMEROS AÑOS CONTINUÓ, Y EN 1523 LLEGÓ 
OTRA EXPEDICIÓN A LA BARRA DE LAS PALMAS, ~STA Sf AL MANDO DE 
FRANCISCO DE GARAY, PERO NO TUVO MEJOR SUERTE QUE LA PRIMERA 
QUE ENVIÓ, 

Poco TIEMPO DESPU~S, LOS HUASTECOS VOLVIERON A REBELARSE y LE 
DIERON MUERTE A LOS CERCA DE 500 ESPAÑOLES QUE POR ENTONCES -
POBLABAN LA HUASTECA Y COMO CONSECUENCIA SE VOLVIÓ A EJERCER 
EN ESTA ÁREA UNA REPRESIÓN BRUTAL, QUEMANDO A CIENTOS DE GUE
RREROS Y PRINCIPALES. 

EN 1528 NUÑO DE GUZMÁN FUE NOMBRADO GOBERNADOR DE ESTA PROVIN
CIA Y EN EL CARGO REFRENDÓ SU TRISTE LEYENDA, ORGANIZANDO MER
CADOS DE SERES HUMANOS, EN LOS CUALES HERRABA A LOS INDfGENAS 
Y LOS VENDfA COMO ESCLAVOS A CUBA. 

EN EL OTRO EXTREMO DE LA PORCIÓN NORTE, EL ESTADO DE CHIHUA
HUA, COMO MUCHOS OTROS, NUEVO LEÓN Y COAHUILA ENTRE ELLOS, -
FUE PROBABLEMENTE ATRAVESADO POR PRIMERA VEZ EN 1535 POR LOS 
ESPAÑOLES, QUIENES, ENCABEZADOS POR ALVARO NúÑEZ CABEZA DE VA 
CA, LLEGARON DESDE LAS COSTAS DEL ATLÁNTICO HASTA SAN MIGUEL 
DE CULIACÁN. 

COMO RESULTADO DE LOS RELATOS CONTADOS POR LOS SOBREVIVIENTES 
DE LA ANTERIOR EXPEDICIÓN, MUY PRONTO SE ORGANIZÓ UNA NUEVA 
AL MANDO DE FRAY MARCOS DE NIZA, QUIEN EN 1539 Y DESDE SI-
NALOA PENETRÓ EN CHIHUAHUA POR LA REGIÓN DE CASAS GRANDES, -
LO CURIOSO DE ESTA SISTEMÁTICA PRIMERA INCURSIÓN EN EL TERRI
TORIO DE CHIHUAHUA FUE EL HECHO DE QUE SE ORIGINÓ EN UN CLIMA 
DE FANTASfAS DESBOCADAS, ALIMENTADAS POR LOS MITOS Y LEYENDAS 
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MEDIOEVALES REFERIDAS A LAS CIUDADES DE ORO Y PLATA, PERO LO 
MÁS PECULIAR DE LA CAMPAÑA FUE QUE A SU REGRESO, A PESAR DE 
NO HABER ENCONTRADO CONCRETAMENTE MUCHO, RELATARON MARAVILLO
SAS HISTORIAS DE LOS HABITANTES, QUIENES USABAN COMO ADORNOS 
ESMERALDAS Y TURQUESAS Y TENÍAN VAJILLAS DE ORO Y PLATA. 

ESTAS FANTASÍAS DESPERTARON EL INTER~S DE OTROS COLONIZADORES 
CIVILES Y RELIGIOSOS, COMO GINES VÁZQUEZ DEL MERCADO Y FRAY -
GERÓNIMO DE MENDOZA, AUNQUE NO SE SABE CON CERTEZA SI LLEGA-
RON EN SUS ANDANZAS HASTA CHIHUAHUA. 

EN 1554, EL VIRREY LUIS DE VELAZCO TOMA LA DECISIÓN DE VOLVER 
A EXPLORAR EL NORTE, FUNDAMENTALMENTE PARA DESCUBRIR NUEVOS -
YACIMIENTOS MINERALES Y TAMBl~N PARA.FUNDAR PUEBLOS. 

DE LA NUEVA MISIÓN SE ENCOMENDÓ A FRANCISCO DE lBARRA, QUIEN 
DURANTE CERCA DE DIEZ AÑOS RECORRERÍA Y EXPLOTARÍA EXTENSAS -
SUPERFICIES DE ESTE NORTE, PRIMERO EN EL ESPACIO DE DURANGO 
Y MÁS TARDE YA EN CHIHUAHUA. 

EN SUS VIAJES AL NORTE, TANTO FRANCISCO DE !BARRA COMO JUAN -
DE TOLOSA FUNDAN Y RECONOCEN: EL BAPTISMO, SAN MIGUEL, LAS -
MINAS DE SAN MARTÍN, QUJÑO, LAS MINAS DE SAN LUCAS Y EL VALLE 
DE GUADIANA, MÁS TARDE SE DESCUBREN LAS MINAS DE FRESNILLO,-
SOMBRERETE, CHALCHIHUITES Y SANTIAGO, 

EN 1563 SE LLEGA A LA TARAHUMARA Y SE LEVANTA LA VILLA DE SAN 
JUAN BAUTISTA DE CARAPA, SE DESCUBREN LAS MINAS DE SANTA BÁR
BARA Y SE FUNDA LA PRIMERA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN TERRITORIO -
DE CHIHUAHUA. 

EN 1564 LOS FRANCISCANOS OBTIENEN EN LA AUDIENCIA DE GUADALA
JARA LA AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECERSE EN EL VALLE DE SAN BAR 
TOLOM~ (ALLENDE), DESDE DONDE EXTIENDEN SUS PRÁCTICAS EVANGE
LIZADORAS HACIA EL NORTE. 
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Poco DESPU~S, EL MISMO !BARRA EMPRENDE OTRO VIAJE DESDE SJNA
LOA, EN ESTE CASO HACIA PAQUJM~ O CASAS GRANDES, SIN ENCONTRAR 
EN EL ÁREA MÁS QUE UNOS CUARENTA INDIOS. LA EXPEDICIÓN REGRE
SÓ Y DURANTE ALGUNOS AÑOS NO SE VOLVIÓ A HABLAR DEL AVANCE 
HACIA EL NORTE. 

COAHUJLA, COMO YA QUEDÓ DICHO, FUE RECONOCIDA EN FECHAS TAN -
TEMPRANAS COMO 1536; SIN EMBARGO, NO FUE SINO HASTA 1568 QUE -
FRANCISCO CANO LLEVÓ A CABO UN RECORRIDO POR EL SUR DEL ACTUAL 
ESTADO Y LLEGÓ CERCA DEL ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA HOY EN DfA -
SALTILLO, EN 1569, MARTfN LóPEZ DE !BARRA SIENTA SU REAL EN -
EL VALLE DE BUENA ESPERANZA Y LO MISMO HIZO EN 1578 EN EL VA-
LLE DE SANTA MARfA DE LAS PARRAS, 

EN NUEVO LEÓN, LA OCUPACIÓN ES TAMBI~N TARDfA Y NO ES SINO -
HASTA 1567 QUE LUIS DE CARBAJAL, PRIMERO, Y ALBERTO DEL CANTO 
DESPU~S,JNICIAN LA COLONIZACIÓN, FUNDANDO EL SEGUNDO EL PUEBLO 
DE OJOS DE SANTA LucfA, PRIMIGENIA FUNDACIÓN DE LO QUE ACTUAL
MENTE ES MONTERREY.~/ 

EN 1579, FELIPE ll, OTORGÓ A DON LUIS DE CARBAJAL, MEDIANTE -
UNA CAPITULACIÓN, EL PODER PARA DESCUBRIR, PACIFICAR Y POBLAR 
UNA EXTENSIÓN DE 200 LEGUAS, DENTRO DE LA CUAL ESTÁN COMPREN-
DIDAS PARTES DE MUCHOS DE LOS ACTUALES ESTADOS DEL NORTE DE -
M~XICO, LOS CUALES RECIBIERON EL NOMBRE DE NUEVO REINO DE ---
LEÓN.~/ 

FUERTE POR LA CAPITULACIÓN HECHA A SU FAVOR, CARBAJAL DESEM-
BARCÓ EN 1580 EN LA DESEMBOCADURA DEL PÁNUCO CON MÁS DE CIEN 
POBLADORES CASADOS Y SOLTEROS, Y DE AHf SE DIRIGIÓ A LA CI~-

NEGA Y MÁS TARDE A LA SIERRA DE SAN GREGORJO, DONDE LA PRESEN° 
CIA DE METALES LE HIZO FUNDAR LA CIUDAD DE LEÓN, A CONTINUA
CIÓN PASÓ A SALTILLO, FUNDADO PROBABLEMENTE HACIA 1578, Y PO
BLÓ LA VILLA DE SAN LUIS, 



131 

CARBAJAL, FLAMANTE GOBERNADOR DEL NUEVO REINO DE LEÓN, FUE DE~ 
PU~S DE CABEZA DE VACA EL PRIMER EXPLORADOR DE LA PORCIÓN CEN
TRAL DE COAHUILA. DESDE SALTILLO ORGANIZÓ UNA EXPEDICIÓN QUE -
LE PERMITIÓ FUNDAR ENTRE 1583 Y 1584, EN EL LUGAR EN QUE SE -
ENCUENTRAN LA ACTUAL CIUDAD DE MONCLOVA, LA VILLA DEL ALMAD~N. 

Poco TIEMPO TUVO, SIN EMBARGO, CARBAJAL PARA EXTENDER sus EX-
PLORACIONES Y AFIANZAR Y CONSOLIDAR SU OCUPACIÓN, PUES APENAS 
SI OCHO AÑOS DESPU~S DE SU LLEGADA FUE APREHENDIDO Y ACUSADO 
DE JUDAIZANTE. 

LA PRECIOSA LIBERTAD BUSCADA EN EL ESPACIO-TIEMPO AMERICANO -
POR GRUPOS ~TNICOS o RELIGIOSOS, COMO EL DE LOS JUDfos o JUDAl 
ZANTES QUE HUfAN DE LAS PERSECUSIONES EN ESPAÑA, SE REVELÓ -
INALCANZABLE EN EL CASO DE CARBAJAL, DE SU SOBRINO Y DE SUS S~ 
GUIDORES, YA QUE POCO DESPU~S DE SU LLEGADA Y DE SUS PRIMERAS 
FUNDACIONES EN EL NORTE CAYERON EN LA GARRA INMISERICORDE DE -
LA INQUISICIÓN. 

DESPU~S DE LA CAIDA DE CARBAJAL, EN 1590 CASTAÑO DE SOSA EXPLQ 
RA LA REGIÓN AL NOROESTE DE LA VILLA DEL ALMAD~N Y CRUZA EL -
RfO BRAVO, CONTINUANDO LAS EXPLORACIONES EMPRENDIDAS POR CAR-
BAJAL EN EL ÁREA . 

ESTAS INICIATIVAS SE IBAN A VER, SIN EMBARGO, INTERRUMPIDAS -
POR LA APREHENSIÓN DE CASTAÑO DE SOSA, LA CUAL, ADEMÁS, REPER
CUTIÓ EN EL ABANDONO DE LA NUEVA ALMAD~N, CUYA REPOBLACIÓN SE 
RETRASÓ CASI UN SIGLO, 

PARALELAMENTE A LAS ACCIONES ANTERIORES, EN NUEVO LEÓN, MONTE
MAYOR SE VIO PRECISADO, FRENTE A LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS IN
DIOS, A ABANDONAR LAS PRIMERAS FUNDACIONES EN EL ÁREA, SAN -
LUIS Y LEÓN, ENTRE OTRAS. 

Es INTERESANTE DESTACAR QUE AUNQUE LA BÚSQUEDA DE YACIMIENTOS 
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MINERALES FUE UNO DE LOS OBJETIVOS MÁS IMPORTANTES DE CARBAJAL, 
OTRO DE SUS GRANDES PROPÓSITOS FUE EL DE POBLAR EL ÁREA Y CO
LONIZARLA, 

UBICADO EN ESE ENTONCES EN LA FRONTERA CON LOS INDIOS, SALTI
LLO CONSTITUYÓ UN PUNTO AVANZADO Y ESTRAT~GICO DE LA COLONIZA 
CIÓN ESPAÑOLA Y SUFRIÓ, COMO CONSECUENCIA DE ESTO, FRECUENTES 
ATAQUES EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. BASTE DECIR QUE EN ME
NOS DE Dl.EZ AÑOS, A PARTIR DE SU PROBABLE FUNDAC 1 ÓN, FUE ASALTA
DO EN CUATRO OCASIONES, 

Su BASE ECONÓMICA ESTUVO CONSTITUIDA POR UNA AGRICULTURA DE -
RIEGO Y UNA GANADERfA EXTENSIVA, DESTINADAS A CUBRIR LAS IN-
GENTES NECESIDADES DE UNA GRAN REGIÓN DE "VOCACIÓN MINERA", -
LA CUAL REQUERfA DE CARNE Y GRANOS PARA LOS MINEROS Y BESTIAS 
PARA EL BENEFICIO DE LAS MINAS Y EL TRANSPORTE DE LOS MINERA
LES, 

Los CONTINUOS ATAQUES QUE SUFRfA LA POBLACIÓN y OTROS ASENTA
MIENTOS ESPAÑOLES, HIZO QUE EL VIRREY LUIS DE VELAZCO ORDENA
RA QUE SE POBLARAN CON "INDIOS DE PAZ", ALGUNOS DE LOS LUGARES 
DONDE ESTUVIERAN ESTABLECIDOS, PRÓXIMOS A LOS "CHICHIMECAS", 

PRODUCTO DE ESTAS INSTRUCCIONES FUE LA FUNDACIÓN EN 1591 DE -
LA COLONIA DE SAN ESTEBAN DE LA NUEVA TLAXCALA, INMEDIATA A -
LA VILLA DE SALTILLO, CON 400 FAMILIAS DE TLAXCALTECAS, LOS 
QUE SERfAN CONSIDERADOS "COMO CABALLEROS E HIDALGOS, ANTEPON
DRfAN A SUS NOMBRES EL TfTULO DE DON, PODRfAN MONTAR A CABA-
LLO Y USAR ARMAS,,, Y LOS PUEBLOS TENDRfAN AYUNTAMIENTO PRO-
p 1 O, , , PERO CON LA E NCOM 1 ENDA DE CONV 1 VI R CON LAS TR 1 BUS BÁR-
BARAS PARA EDUCARLAS Y TRATAR DE PACIFJCARLAS.2/ 

LA FUNDACIÓN DE ESTA POBLACIÓN DE TLAXCALTECAS CONSOLIDÓ SI
MULTÁNEAMENTE LA EXISTENCIA DE LA VILLA DE SANTIAGO DEL SAL
TILLO INMEDIATA A ELLA, 
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DE MANERA PARALELA, A LA ENTRADA DE CARBAJAL EN ESTAS ÁREAS 
SE CONCEDE EN 1581 PERMISO A FRAY AGUSTfN RODRfGUEZ PARA EM
PRENDER LA EVANGELIZACIÓN DE LAS TIERRAS AL NORTE DE LO QUE
ES HOY CHIHUAHUA. 

LA EXPEDICIÓN CRUZA EL RfO BRAVO Y SE EXTIENDE HACIA EL NORTE 
BUSCANDO "LOS PUEBLOS DEL ALGODÓN Y DE LAS GRANDES CASAS". -
LOS EVANGELIZADORES SE ESTABLECEN EN PUARAY, PERO EL RESTO DE 
LA EXPEDICIÓN LOS ABANDONA ANTE LAS HOSTILIDADES DE LOS INDIOS, 

CASI DE INMEDIATO SE CONFORMA UNA NUEVA EXPEDICIÓN AL MANDO -
DE ANTONIO DE ESPEJO, QUIEN SE DIRIGE HACIA LAS TIERRAS RE--
CIEN EXPLORADAS PARA TRATAR DE AUXILIAR A LOS MISIONEROS, 
PERO SE ENCUENTRAN CON LA NOTICIA DE SU MUERTE, ESPEJO DECI
DE, SIN EMBARGO, CONTINUAR ADELANTE Y RECONOCE LOS PUEBLOS DE 
ZIA, ACOMA, ZUÑI Y HOPJ, DONDE ENCONTRÓ MINAS DE ORO Y PLATA 
Y DECIDIÓ LLAMAR A ESTAS TIERRAS NUEVO MtXICO, DE HOPI RETOR 
NA CRUZANDO POR SANTA FE, TAOS y PEcos.§/ 

EN CONSIDERACIÓN A ESAS RIQUEZAS, EN 1583 FELIPE ll DECIDIÓ 
SE CONTINUARA LA COLONIZACIÓN Y ANEXIÓN DEL TERRITORIO DEL -
Rfo GRANDE, Y FUE ASf COMO BARTOLOMt MONDRAGÓN EN 1589 Y MAR
TfNEZ DE LiRDAIDE EN 1601 EXPLORARON LA REGIÓN, 

EN CHIH0AHUA, MIENTRAS TANTO, SE HABfAN FUNDADO LAS VILLAS DE 
SANTA BÁRBARA, SAN BARTOLOMt CANETO, SAN Jost DEL PARRAL, SAN 
FRANCISCO DEL ÜRO Y AGUANAVAL, CUSIHUIRIACHI, PAQUIME, BATO-
PILAS, TOPAGO Y CHIHUAHUA, DESTACANDO ENTRE ELLAS SANTA BÁRBA 
RA Y PAQUIME, CENTROS DESDE DONDE SE PROYECTABA LA CONQUISTA 
DE NUEVO MtXICO, 

ESTO ÚLTIMO TUVO QUE ESPERAR HASTA LAS POSTRIMERfAS DEL SIGLO 
XVI, tPOCA EN QUE JUAN DE ÜÑATE AL FIN PUDO, EN 1598, EMPREN
DER LA CONQUISTA Y TOMAR POSESIÓN "DE TODOS LOS REINOS Y PRO
VINCIAS DEL NUEVO MtXICO SOBRE EL Rfo DEL NORTE EN NOMBRE DE 
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NUESTRO SEÑOR DON FELJPE,"Z/ 

LAS EXPEDICIONES QUE SE EMPRENDEN, LOS RELATOS QUE LAS ACOMPA 
ÑAN -NO SIEMPRE OBJETIVOS- Y EL DESCUBRIMIENTO TANTO DE YACI
MIENTOS MINERALES COMO DE DISTINTOS GRUPOS HUMANOS, ATRAJERON 
LA ATENCIÓN DE FRANCISCANOS Y JESUITAS y, JUNTO CON ELLOS, DE 
COLONIZADORES Y AVENTUREROS ESPAÑOLES, QUE SE EXTIENDEN POR -
LA REGIÓN Y, PARA FINES DEL SIGLO XVII, PODRfA DECIRSE QUE YA 
LA HABfAN CUBIERTO. 

Los FRANCISCANOS FUNDARON INICIALMENTE LAS MISIONES DE SAN -
FRANCISCO DE CONCHOS EN 1602, SAN PEDRO DE CONCHOS EN 1609 Y 
ATOTONILCO, Los JESUITAS, MIENTRAS TANTO, FUNDABAN LA MISIÓN 
DE SAN PEDRO DE LOS TEPEHUANES Y POCO DESPUÉS PENETRABAN A LA 
TARAHUMARA. 

A LOS HALLAZGOS DE MINERALES DE PLATA, EN CONDICIONES DE -
GRAN PUREZA, COMO LOS DE PARRAS Y SANTA BÁRBARA Y MÁS TARDE -
LA NEGRITA Y SAN PEDRO DE BATOPILAS, SE AGREGÓ EL DE SANTA -
EULALIA DE CHIHUAHUA, PARA CONFIGURAR ASf UN AMPLIO Y ATRAC-
TIVO ESPECTRO DE RIQUEZAS MINERALES. 

PARA 1659 SE FUNDÓ LA MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE -
DEL PASO DEL Rfo DEL NoRTE EN LA PROVINCIA DE NUEVO MÉXICO, -
EN EL LUGAR DE LA ACTUAL CIUDAD JUÁREZ, QUE POR SU POSICIÓN -
GEOGRÁFICA Y ESTRATÉGICA DESEMPEÑ6 DESDE EL PRINCIPIO UN PA-
PEL MUY IMPORTANTE COMO PUNTO INTERMEDIO DE COMUNICACIÓN CON 
NUEVO MÉXICO, COMO CENTRO DE CONTROL DE UNA EXTENSA ÁREA EN 
TORNO Y COMO ÚNICO ASENTAMIENTO DE PASO AL NORTE. 

ADEMÁS DE ESTA MUY IMPORTANTE MISIÓN, POR SU POSICIÓN, LOS -
FRANCISCANOS Y JESUITAS MULTIPLICARON SUS ESTABLECIMIENTOS EN 
EL TERRITORIO DEL ACTUAL ESTADO DE CHIHUAHUA: SENECU, SAN JQ 
SEPH DEL PARRAL, SOTEVO, SANTIAGO BOBORIGOMA, SAN FRANCISCO 
DE BORJA, HEXOTITLÁN, SAN BERNAVÉ, CUITZOCHI Y CORICHU, SAN 
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ANTONIO y NOMBRE DE DIOS.~/ 

HACIA FINES DEL SIGLO XVI SE INSISTE EN EL POBLAMIENTO DE NUE
VO LEÓN, Y EL MISMO MONTEMAYOR, QUIEN SE HABfA VISTO OBLIGADO 
A ABANDONAR VARIAS VILLAS FRENTE A LAS REVUELTAS INDfGENAS. -
REGRESA Y PARA 1596 FUNDA LA CIUDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MON
TERREY, APOYADO POR LA PRESENCIA APENAS DE DOCE FAMILIAS QUE
HACfAN UN TOTAL DE 34 PERSONAS. TRES AÑOS DESPU~S, LLEGAN -
LOS PRIMEROS MISIONEROS Y FUNDAN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
DE SAN ANDR~S.~/ 

EL POBLAMIENTO DE ESTA JOVEN PROVINCIA ATRAVIESA, SIN EMBARGO, 
POR FUERTES PROBLEMAS, ENTRE LOS CUALES APARECE, Y NO ES EL -

·MENOR, EL DE SU POBLAMIENTO. 

PARA CONTRARRESTAR ESTA TENDENCIA, EN 1626 LLEGA A MONTERREY 
DON MARTfN DE ZAVALA, CON LA OBLIGACIÓN DE POBLAR VARIAS VI-
LLAS Y LLEVAR SUFICIENTE GANADO, UTENSILIOS DE LABRANZA Y AR
MAS PARA CONSOLIDAR DE UNA VEZ POR TODAS LA PRESENCIA ESPAÑO
LA EN EL ÁREA, DON MARTfN FUNDÓ LAS VILLAS DE SAN JUAN BAU
TISTA DE CADEREYTA, SAN GREGORIO DE CERRALVO, EN LO QUE ERA -
LA CIUDAD DE LEÓN, SANTA TERESA DE ALAMILLO, SAN CRISTÓBAL DE 
LOS HUALAHUISES Y EL REAL DE GUADALUPE DE LAS SALINAS, TODAS 
ESTAS POBLACIONES CON RICOS MINERALES.10/ 

EN 1644 DON MARTÍN DE ZAVALA AMPLÍA SUS ACCIONES DE POBLAMIEN 
TO HACIA COAHUILA Y RATIFICA LA FUNDACIÓN ORIGINAL DE ALMAD~N, 

HECHA DESDE TIEMPOS DE CARBAJAL. 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII SE FUNDARON EN EL NUEVO REi 
NO DE LEÓN VARIOS PUEBLOS, ENTRE ELLOS: SAN NICOLÁS DE AGUA-
LEGUAS, SANTA MARÍA DE LOS ANGELES. SAN Jos~ y SANTA ENGRACIA 
Y SAN MIGUEL DE AGUAYO. 

EN ESTA ÁREA SE RECURRIÓ TAMBI~N AL POBLAMIENTO DE INDÍGENAS -
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TLAXCALTECAS, Y ASf APARECIÓ EL PUEBLO DE NUESTRA SEÑORA DE 
SAN JUAN TLAXCALA, 

PARALELAMENTE A LOS ASENTAMIENTOS CIVILES, SE FUERON DANDO, A 
LO LARGO DEL SIGLO XVII MISIONES COMO LAS DE SAN Jos~ DEL -
Rfo BLANCO, LA DE SANTA MARfA DE LOS ANGELES DEL Rfo BLANCO, 
LA DE SAN ANTONIO DE LOS LLANOS Y LA DE BOCA DE LEONES, 

A PESAR DE LAS DIFfCILES CONDICIONES QUE VJVfA LA PROVINCIA -
HACIA FINES DEL SIGLO, LAS FUNDACIONES DE NUESTROS PUEBLOS Y 
DE MISIONES CONTINUARON: EL REAL DE SAN PEDRO DE LA BOCA DE -
LEóN, CON DOSCIENTOS ESPAÑOLES.MESTIZOS Y ALGUNOS INDfGENAS; 
EL REAL DE LAS SABINAS; LA HACIENDA DE SANTA TERESA DE LAS -
HIGUERAS, Y LA MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE LA 
PUNTA DE LOS LAMPAZOS, POBLADA TAMBI~N POR TLAXCALTEXAS. 

MIENTRAS TANTO, EN COAHUILA SE HABfAN FUNDADO LAS VILLAS DE -
SAN ISIDRO DE LAS PALOMAS Y MÁS TARDE SANTA MARfA DE PARRAS, 
POBLACIÓN QUE FUE MUY IMPORTANTE COMO PUNTO DE PARTIDA DE NU
MEROSAS EXPEDICIONES AL NORTE, 

ADEMÁS DE LA REPOBLACIÓN DE LA VILLA DE ALMAD~N, A LA QUE YA 
SE HIZO REFERENCIA, POR PARTE DE MARTfN DE ZAVALA, HACIA 1673 
EL FRANCISCANO FRAY JUAN DE LARIOS EMPRENDE LA PR~DICA DEL -
EVANGELIO EN LA PROVINCIA DE COAHUILA Y CON ELLO SE INTENSI
FICA LA COLONIZACIÓN DE ESTE ESPACIO, 

PROBABLEMENTE EL RETRASO RELATIVO DE ESTA INICIATIVA SE DEBIÓ 
A LAS DISPUTAS QUE POR LA POSESIÓN Y CONTROL DE LA PRIVINCIA 
DE COAHUILA SE ENTABLARON ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA NUEVA VIk 
CAYA Y DEL NUEVO REINO DE LEÓN, MISMOS QUE DURARON HASTA 1670, 
TIEMPO DURANTE EL CUAL FUE LA AUDIENCIA DE NUEVA GALICIA LA -
QUE EN TERCERfA TUVO POSESIÓN DE LA PROVINCIA, 

YA PARA 1674 FRAY JUAN DE LARIOS ANUNCIABA LA FUNDACIÓN DE --
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CUATRO NUEVAS MISIONES EN MAP!Mf, SAN LORENZO, SAN PEDRO Y EN 
LAS CUATRO CIENEGAS, Y SOLICITABA MÁS RELIGIOSOS PARA LA PRO
VINCIA DE "COAHUILA Y LA DE CIBOLA". 

LA LLEGADA DEL ALCALDE MAYOR, DON ANTONIO DE BALCARCEL, DES!~ 
NADO PARA GOBERNAR LA PROVINCIA DE COAHUILA, CONSTITUYÓ FUER
TE APOYO A LAS TAREAS DEL MISIONERO FRANCISCANO, PUES ESTE -
PUDO DAR UN GIRO COMPLETO A LA TODAVfA DIFICIL COLONIZACIÓN -
DE COAHUILA, 

LARIOS FUNDA SAN lLDEFONSO DE LA PAZ Y MÁS TARDE UN ASENTA-
MIENTO DE INDfGENAS, QUE TIENE UNA VIDA EFIMERA, SOBRE EL R!O 
SABINAS, LLAMADO SANTA ROSA-SANTA MARIA. ESTA FUNDACIÓN RE--
QUERfA, SIN EMBARGO, DE AJUSTES EN FUNCIÓN A LAS CONDICIONES 
DEL TERRENO; DE AHI QUE SAN lLDEFONSO DE LA PAZ SE CAMBIARA -
HACIA EL LUGAR DE LA ACTUAL VILLA DE SABINAS EN LOS MARGENES 
DEL RIO DE ESE NOMBRE, Y LA MISIÓN SE TRASLADÓ A LOS MANANTIA 
LES DE SANTA ROSA EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CIUDAD -
MúZQUIZ. 

A SU VEZ, BARCARCEL Y LAR!OS FUNDAN A FIN DE 1674 EL PUEBLO
DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ANAELO. MAS TARDE SE FUNDAN 
OTRAS CUATRO MISIONES. ~STO VA AMPLIANDO LA EXTENSIÓN DE LA 
PREDICA EVANGELIZADORA y, POR SUPUESTO LA COLONIZACIÓN. ES
TAS FUERON: SAN FRANCISCO DE COAHUILA EN LA ACTUAL MONCLOVA; 
SANTA ROSA DE VITERBO DE LOS NADADORES; SAN BERNARDINO DE LA 
CALDERA, EN LA CERCANIA DE LA MESA CANTUJONES, Y CONTADORES EN 
LAS CERCANfAS DE NADADORES. 

EN LAS FUNDACIONES -MUCHAS VECES SIMBÓLICAS- DE ASENTAMIENTOS 
REALIZADOS POR BARCÁRCEL, COMO LAS DE SANTA lSABEL DE LA HAYA 
Y SANTA CECILIA DE CASTA~O, LA DISTANCIA QUE MEDIABA ENTRE -
ESTAS ERA DE 12 A 14 LEGUAS, ESTO ES, LA EXTENSIÓN DE UNA JOR 
NADA (53 A 62 KM.), 
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DESPU~S DE VOLVER A FUNDAR, SOBRE LAS RUINAS DE LA VILLA DEL 
NUEVO ALMAD~N, LA CIUDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE -
NUEVA EXTREMADURA,BALCÁRCEL, JUNTO CON LOS PADRES LARIOS Y -
BUENAVENTURA Y ALGUNAS DECENAS DE INDIOS, DECIDE DIRIGIRSE AL 
NORTE ATENDIENDO LAS PETICIONES DE LOS INDfGENAS DE LA SIERRA 
DE DACATE A POCO MÁS DE 30 LEGUAS AL NORTE DEL RfO BRAVO, 

LA PEQUEÑA EXPEDICIÓN CRUZÓ EL RfO BRAVO POR EL LLAMADO PASO 
DE FRANCIA Y SE INTERNÓ HACIA EL NORTE POCO MÁS DE 40 LEGUAS, 
LOCALIZANDO ALGUNOS LUGARES EN TORNO DEL ACTUAL CONDADO DE -
EDWARDS Y RECONOCIENDO OTROS. 

EN ESTE VIAJE, COMO EN MUCHOS OTROS QUE LE SIGUIERON AL TERRi 
TORIO DE TEXAS, NO SE FUNDÓ NINGUNA CIUDAD, PUES SE CARECIÓ DE 
HOMBRES Y RECURSOS PARA EFECTUARLA Y TAMPOCO HABfA LOS NECESA
RIOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ESTABLECERLA CON COMODIDAD, 

LAS MISIONES QUE CON MUCHOS TRABAJOS HABfA FUNDADO FRAY JUAN 
DE LARIOS, SE MANTUVIERON PRINCIPALMENTE POR EL ATRACTIVO QUE 
SIGNIFICABA PARA LOS INDfGENAS EL SER ABASTECIDOS DE ALIMENTOS 
QUE LES OFRECfAN LOS FRAILES, LIBERÁNDOLOS DE SUS LARGAS CO--
RRERfAS, ESTO DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LOS ALMACENES POR --
CONDUCTO DE LOS CUALES SE ALIMENTABA A LAS POBLACIONES INDfG~ 

NAS Y A LOS MISIONEROS, Y TAMBI~N REALZÓ LA IMPORTANCIA DEL 
ABASTO REGULAR DE ESTOS ALMACENES DESDE SANTILLO. AL SUPRI
MIRSE ESTOS ALMACENES EN 1685, DIEZ AÑOS DESPU~S DE FUNDADOS, 
LOS INDIOS VOLVIERON AL NOMADISMO PARA PROCURARSE SUS ALIMEN 
TOS Y LAS,MISIONES LANGUIDECIERON. 

EL CLIMA DE INESTABILIDAD QUE SE SENT[A EN TODO EL NORTE CON 
LOS FRECUENTES LEVANTAMIENTOS Y REVUELTAS DE LOS IND[GENAS, -
NO TARDARON EN ENCONTRAR UNA RESPUESTA CON EL ESTABLECIMIENTO 
DE PRESIDIOS EN EL ÁREA, ESTOS NUEVOS ASENTAMIENTOS, QUE --
AFIRMARON LAS POLfTICAS DE OCUPACIÓN Y DE PRESENCIA MILITAR, 
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PROVOCARON LA HUIDA ACELERADA DE LOS POCOS INDfGENAS QUE QUg 
DABAN EN LAS MISIONES y OTRAS POBLACIONES, VEJADOS POR LOS soh 
DADOS, 

ESTA MISMA LfNEA DE POLfTICA SE CONTINÚA CON LA FUNDACIÓN EN 
1689, DEL PRESIDIO DE SAN FRANCISCO DE COAHUILA. 

EN EL NUEVO REINO DE LEÓN LAS CONSTANTES REBELIONES INDfGENAS 
Y LAS TERRIBLES REPRESIONES QUE ~STAS DESENCADENARON, PROVOCA 
RON QUE LA INESTABILIDAD FUERA UNA CARACTERfSTICA DE LA ~POCA 
Y DEL ÁREA, SIMULTÁNEAMENTE, LA DISMINUCIÓN DE LOS INDfGENAS 
POR LA REPRESIÓN, LA EXPLOTACIÓN Y LAS EPIDEMIAS OBLIGÓ A QUE 
LOS ESPAÑOLES REVISARAN CUIDADOSAMENTE SUS POLfTICAS DE POBLA 
MIENTO, CONTEMPLANDO LA POSIBILIDAD DE COLONIZAR CON INDfGE-
NAS TLAXCALTECAS LA REGIÓN DE LINARES, 

EN CHIHUAHUA, LOS TARAHUMARAS, TEPEHUANES Y TOBOSOS, QUIENES 
SE RESISTfAN A LA EXPLOTACIÓN Y AL TRABAJO EN LAS MISIONES, 
SE LEVANTARON Y SAQUEARON HACIENDAS Y MISIONES, PERO FUERON -
A CONTINUACIÓN SALVAJEMENTE REPRIMIDOS POR LOS ESPAÑOLES, PER 
SEGUIDOS SIN MISERICORDIA, ARROJADOS A LAS BARRACAS Y DESTRUl 
DAS NO MENOS DE 300 DE SUS POBLACIONES,.ll./ 

EN NUEVO M~XICO SE DIERON, ASIMISMO, LAS REVUELTAS DE LOS NA
TIVOS, CANSADOS DE LA EXPLOTACIÓN Y LA INTOLERANCIA DE LAS A~ 
TORIDADES CIVILES Y DE LOS FRANCISCANOS, QUE ANTE SU FRACASO 
PARA CRISTIANIZARLOS LES IMPONfAN RUDOS CASTIGOS. 

EN 1680 EL CAUDILLO PEPE ORDENÓ UN LEVANTAMIENTO GENERAL Y 
COMO CONSECUENCIA DE ~STE LOS APACHES Y LOS INDIOS PUEBLO -
ARRASARON PUEBLOS, HACIENDAS E IGLESIAS, MATARON A CUANTO ES
PAÑOL ESTUVO PRÓXIMO Y OBLIGARON AL RESTO A ABANDONAR SANTA -
FE PARA REFUGIARSE EN PASO DEL NORTE. 

LA RESPUESTA DE LOS ESPAÑOLES FUE DE DOS TIPOS: UNA, COMO LA 
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DE COAHUILA, CONSISTIÓ EN ESTABLECER PRESIDIOS EN POSICIONES -
ESTRAT~GICAS, COMO LO FUE EL PRESIDIO DEL NORTE SITUADO EN LA 
CONFLUENCIA DE LOS RÍOS BRAVO Y CONCHOS; OTRA, DE CARÁCTER -
JURÍDICO, PERO DE ESCASO ALCANCE PRÁCTICO, QUE RADICÓ EN AFIR 
MAR LA LIBERTAD DE LOS INDIOS Y AMENAZAR Y CASTIGAR A TODOS -
AQUELLOS QUE LOS SOJUZGARAN O TRAFICARAN CON ELLOS COMO ESCLA 
vos. 

PARA 1688, EN EL NORTE SE DIERON NOTICIAS SOBRE LA PRESENCIA 
DE LOS RESTOS DE UNA EXPEDICIÓN FRANCESA AL NORTE DEL RÍO BRA 
va y DEL PELIGRO POTENCIAL QUE REPRESENTABA ESTE TIPO DE EXP~ 

DICIONES, LO CUAL DESPERTÓ LIGERAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN E~ 
PA~OLA Y LE HIZO CONSIDERAR LA NECESIDAD DE COLONIZAR TEXAS. 

COMO RESPUESTA A ESTO, EL VIRREY INSISTIÓ EN QUE EL GENERAL -
DE LEÓN VOLVIERA AL NORTE DEL BRAVO. EN LA EXPEDICIÓN QUE -
~STE EMPRENDE EN 1690 LOCALIZA A VARIOS FRANCESES Y LLEGA 
HASTA LA ZONA DE LOS INDIOS TEXAS; AHÍ FUNDÓ UN PUEBLO NUEVO 
CON EL NOMBRE DE SAN FRANCISCO JAVIER, DEJANDO VARIOS FRAILES 
Y SOLDADOS PARA FUNDAR LA MISIÓN DE SAN FRANCl6CO DE TEXAS. 

Poco DESPU~S EL VIRREY CONDE DE GÁLVEZ ORDENÓ QUE SE EMPREN-
DIERA UNA EXPEDICIÓN MÁS FORMAL, SE REDUJERA A LOS SALVAJES 
POR MEDIO DE LA BONDAD Y SE ESTABLECIERAN OCHO MISIONES, 
ESTO, SIN EMBARGO, SE REVELÓ MÁS FÁCIL EN EL PAPEL QUE EN LA 
REALIDAD. LA EXPEDICIÓN AL MANDO DE TERÁN DE LOS Rfos LLEGÓ 
A LA MISIÓN DE LOS TEXAS, PERO REGRESÓ SIN HABER DEJADO, NI -
HECHO, NADA CONCRETO, 

ESTOS PRIMEROS INTENTOS POR PACIFICAR Y COLONIZAR A LOS TEXAS 
TERMINARON TRES A~OS DESPU~S, CUANDO LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE 
LA MISIÓN OBLIGÓ A RETIRARLA. 

HACIA FINES DEL SIGLO SE FUNDAN LAS MISIONES DE SAN ANTONIO -
GALINDO MOCTEZUMA Y DESPU~S LA DE SAN FRANCISCO JAVIER, PERO 
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AMBAS FUERON ABANDONADAS POCO DESPU~S. 

EN 1700 SE FUNDÓ LA MISIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA EN LAS INMEDIA 
CIONES DEL BRAVO Y POCO DESPU~S EL PRESIDIO DE SAN JUAN BAU--
TISTA DE Rfo GRANDE Y LA MISIÓN DE SAN BERNARDO, ESTE GRUPO 
DE ASENTAMIENTOS JUGARON UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN LA HISTO
RIA DE LA COLONIZACIÓN Y DEL POBLAMIENTO DE TEXAS; PRIMERO, -
PORQUE CON EL ABANDONO DE LAS MISIONES DE LOS TEXAS ESTE LU-
GAR CONSTITUYÓ EL PUNTO MÁS AVANZADO EN EL NORTE DE LA NUEVA 
ESPAÑA y, SEGUNDO PORQUE DE AHf PARTIERON TODAS LAS EXPEDI-
CIONES SUBSECUENTES Y LAS CRUZADAS EVANG~LICAS PARA LA COLO
NIZACIÓN DE TEXAS. 

SITUADAS LAS DOS MISIONES Y EL PRESIDIO A DOS LEGUAS DEL BRAVO 
Y EN LAS INMEDIACIONES DE SU MEJOR VADO, DURANTE MUCHOS AÑOS -
FUERON EL LUGAR PREFERIDO PARA TRASLADARSE DE COAHUILA A TE-
XAS. 

EN EL EXTREMO SUR DE COAHUILA, PARA FINES DEL SIGLO XVI SALTl 
LLO COMENZÓ A ADQUIRIR IMPORTANCIA COMERCIAL, CONJUNTAMENTE -
CON LA AGRICULTURA Y LA GANADERfA. POR SU POSICIÓN GEOGRÁFI
CA FUE LLAMADA "LA LLAVE DE TIERRA ADENTRO", PUES ERA LA RUTA 
OBLIGADA DE LOS MERCADERES QUE IBAN AL NORTE. EN LA CIUDAD -
SE ORGANIZABAN FERIAS Y ~STAS ERAN MUY CONCURRIDAS. 

EN COAHUILA, UNO DE LOS GRANDES OBSTÁCULOS PARA EL POBLAMIEN
TO FUERON LAS DOTACIONES DE ENORMES EXTENSIONES DE TIERRA A -
LOS ESPAÑOLES Y QUE ~STOS FUERON AMPLIANDO MEDIANTE EL MATRI
MONIO O LAS CESIONES. 

LA MÁS FAMOSA DE ESTAS HEREDADES FUE LA DEL MARQU~S DE AGUAYO, 
LA CUAL SE EXTENDfA DESDE MAZOPIL HASTA MONCLOVA, ENTRE LOS 
TRES MÁS GRANDES LATIFUNDIOS SE ENCONTRABA EL DEL COLEGIO DE -
LA COMPAílfA DE JESÚS DEL PUEBLO DE SANTA MARfA DE LAS PARRAS, 
QUE COMPRENDfA VARIAS MERCEDES, CIENTO CINCUENTA Y SIETE SI-
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TIOS DE GANADO MAYOR Y CUATRO CABALLERÍAS, ENTRE OTRAS COSAS. 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA BÁSICA DE ESTAS GRANDES EXTENSIONES -
ERA LA GANADERÍA, PUES LA AGRICULTURA SÓLO SE PRACTICABA PARA 
LA SUBSISTENCIA DE SUS PROPIOS TRABAJADORES, 

COMO QUEDA CLARO POR LO HASTA AQUf EXPUESTO, PARA FINES DEL -
SIGLO XVII LAS PROVINCIAS DEL NORTE DE M~XICO, COMO LA NUEVA 
VIZCAYA, NUEVO M~XICO, COAHUILA, NUEVO LEÓN y CHIHUAHUA, DI~ 
TABAN TODAVÍA MUCHO DE TENER BIEN DEFINIDOS LOS CONFINES, ES
PECIALMENTE LOS SEPTENTRIONALES, 

DESDE LA MISIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA CERCA DEL BRAVO LOS MI-
SIONEROS HICIERON FRECUENTES VIAJES A TEXAS, PERO POR UN LAP
SO DE 22 AÑOS ESTA PROVINCIA PERMANECIÓ PRÁCTICAMENTE ABANDO
NADA DESPU~S DE LAS PRIMERAS FUNDACIONES. 

SIN EMBARGO, LA CRECIENTE PRESENCIA FRANCESA EN EL ÁREA Y SU 
CONTACTO CON LAS MISIONES DE SAN JUAN BAUTISTA, AL AUMENTAR -
LA PREOCUPACIÓN DEL VIRREY Y DE LOS ESPAÑOLES EN GENERAL, ACg 
LERARON LA TOMA DE MEDIDAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS, 

PARA ELLO SE ORDENÓ LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MISIONES ENTRE 
LOS INDIOS TEXAS Y A CADA UNA DE ELLAS SE LES ºGUARNECIÓº CON 
DOS SOLDADOS. 

EN 1716 SE FUNDÓ LA NUEVA MISIÓN EN LAS INMEDIACIONES DE LA -
ANTIGÜA MISIÓN DE SAN FRANCISCO DE LOS TEXAS. LA SEGUNDA A -
NUEVE LEGUAS DE DISTANCIA Y RECIBIÓ EL NOMBRE DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN, LA TERCERA SE UBICÓ A OTRAS NUEVE LEGUAS DE LA 
SEGUNDA Y RECIBIÓ EL NOMBRE DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. 
LA CUARTA SE LLAMÓ DE SAN Jos~ y SE ESTABLECIÓ ENTRE LOS IN
DIOS NOACHES Y SE ENCONTRABA A SIETE LEGUAS DE LA TERCERA. 

AL AÑO SIGUIENTE, EN 1717, SE FUNDARON OTRAS DOS MISIONES, LA 



143 

DE SAN MIGUEL DE LINARES ENTRE LOS ADAfS A OCHO LEGUAS DEL 
FUERTE FRANCÉS DE NATCHITOCHES Y LA OTRA ENTRE LOS Afs QUE 
LLEVÓ EL NOMBRE DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. 

LAS MISIONES DE LOS TEXAS FUERON ASIGNADAS A LOS RELIGIOSOS -
DE ZACATECAS Y DE QUERÉTARO. 

LA FUNDACIÓN DE ESTA SERIE DE MISIONES, DE ALGUNA MANERA AMOli 
TONADAS EN TORNO AL FUERTE FRANCÉS DE NATCHITOCHES, A GRAN -
DISTANCIA DE COAHUILA, E INTERCEPTADAS LAS LÍNEAS DE COMUNICA 
CIÓN POR UNA RED FLUVIAL DIFfCIL DE PASAR EN ÉPOCA DE LLUVIAS, 
PRONTO SE REVELÓ SI NO EQUIVOCADA, Sf, DESDE EL PUNTO DE VIS
TA PRÁCTICO, INSOSTENIBLE, DADA LA IMPOSIBILIDAD DE MANTENER 
SU APROVISIONAMIENTO A PESAR DE QUE EL NÚMERO DE ESPAÑOLES -
ERA MUY REDUCIDO, PUES APENAS SI HABÍA VEINTICINCO SOLDADOS -
Y DIEZ RELIGIOSOS EN TODAS LAS MISIONES. 

EN 1718 Y POR INICIATIVA DE MARTÍN DE ALARCÓN, QUE HIZO SU -
ENTRADA EN TEXAS, SE FUNDÓ EL PUEBLO DE SAN ANTONIO Y JUNTO 
CON ÉL LA MISIÓN DE SAN ANTONIO VALERO. 

AL LLEGAR AL ESPACIO DE LAS PRIMERAS MISIONES ENTRE LOS TEXAS, 
ALARCÓN BAUTIZÓ A SUS DISTINTAS POBLACIONES CON LOS NOMBRES -
DE SAN FRANCISCO VALERO, CONCEPCIÓN DE AGREDA, SAN JOSÉ DE -
AYOMONTE, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE ALBUQUERQUE, NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES DE BENAVENTE Y SAN MIGUEL DE CUÉLLAR. 

EL MISMO ALARCÓN IMPULSÓ EL ASENTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE -
BEJAR, Y A PRINCIPIOS DEL AÑO SIGUIENTE DIO PRINCIPIO A LA -
SECA DE ACEQUIAS PARA IRRIGAR LOS TERRENOS DE LA VILLA Y DE 
LA MISIÓN Y LLEVAR A CABO LAS PRIMERAS SIEMBRAS. PARA ELLO-
MANDÓ TRAER HIGUERAS, PARRAS Y SEMILLAS DE FRUTALES, MAÍZ, 
FRIJOL, MELONES, SANDÍAS, CALABAZA Y CHILE E HIZO CONDUCIR 
PUERCOS PARA CRfA Y MUCHO GANADO MAYOR Y MENOR, 
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A PESAR DE ESTOS ESFUERZOS, LA OCUPACIÓN ESPAÑOLA DESCANSABA 
SOBRE BASES MUY FRÁGILES Y LOS CONFLICTOS ENTRE LAS POTENCIAS 
EUROPEAS REPERCUTfAN RÁPIDAMENTE EN EL ÁREA. LA GUERRA CON -
FRANCIA EN 1719 HIZO QUE EL PEQUEÑO GRUPO DE RELIGIOSOS y soh 
DADOS SE VIERA DE NUEVO PRECISADO A ABANDONAR LAS MISIONES -
DEL ORIENTE DE TEXAS Y SE REFUGIARA EN SAN ANTONIO BEJAR, DON 
DE PERMANECIÓ HASTA 1721, AÑO EN QUE VOLVIÓ ACOMPAÑANDO A LA 
EXPEDICIÓN DEL SEGUNDO MARQU~S DE AGUAYO, QUIEN RESTABLECIÓ -
LA MISIÓN DE SAN FRANCISCO DE LOS TEXAS. 

EL EMPUJE DEL SEGUNDO MARQU~S DE AGUAYO LO HIZO CAMBIAR EL -
PRESIDIO DE BEJAR POR UNO NUEVO, HECHO DE ADOBES Y CON UNA -
FORTIFICACIÓN REFORZADA, AL T~RMINO DE SU EXPEDICIÓN, DEJÓ -
DIEZ MISIONES DONDE ANTES HABfA SIETE, CUATRO PRESIDIOS DONDE 
ANTES HABfA DOS, DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO SOLDADOS DONDE AN
TES HABfA SETENTA Y CON ELLO AFIRMÓ Y ASEGURÓ EL DOMINIO ESPA 
ÑOL EN TEXAS. 

EN EL CURSO DE LOS SIGUIENTES TREINTA AÑOS, HASTA MEDIADOS -
DEL SIGLO XVIII, SE FUNDARON UNAS CUANTAS MISIONES MÁS EN LA 
INMENSIDAD DE ESTE TERRITORIO, 

PARA EL AÑO DE 1777, TEXAS TENfA SÓLO 3,103 HABITANTES, LAS 
DOS TERCERAS PARTES EN EL PRESIDIO DE BEJAR Y LA VILLA DE SAN 
FERNANDO DONDE RESIDfAN 2,060 Y EL RESTO EN EL PRESIDIO DEL -
ESPfRITU SANTO 696 Y EN EL NUEVO PUEBLO DE BUCARELI 347. 

LAS DIFICULTADES DE APROVISIONAMIENTO PARA ESTAS MISIONES QUE 
DEPENDfAN PARA SU SUBSISTENCIA DE MERCANCfAS DE SALTILLO Y DE 
SAN JUAN BAUTISTA DEL Rfo GRANDE, LAS CUALES TARDABAN VARIOS 
MESES EN LLEGAR, ASf COMO LA AUSENCIA DE UN GOBIERNO CIVIL -
FUERTE QUE EVITARA LAS CONTINUAS DISENSIONES ENTRE MISIONEROS, 
SOLDADOS Y VECINOS, LLEVARON A TODOS ESTOS ASENTAMIENTOS DE -
POR Sf FRÁGILES A CONDICIONES DE GRAN INESTABILIDAD, 

Si A ESTA SITUACIÓN SE AGREGAN LAS DIFICULTADES CON LOS INDIOS 



145 

Y LA ARIDEZ GENERAL DEL ÁREA, EL PANORAMA PARA SUS PRIMEROS -
OCUPANTES DISTABA MUCHO DEL SER HALAGUEÑO, 

EN TEXAS COMO EN NUEVO M~XICO y COAHUILA LOS PROBLEMAS DE CQ 

LONIZACIÓN SE DEBIERON EN MUCHO A LA DISTANCIA, LA QUE DIFl
CUL TABA LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE DE BIENES Y A LA 
AUSENCIA DE UN GOBIERNO FUERTE QUE EVITARA LAS DISENCIONES -
ENTRE LOS DIFERENTES POBLADORES. 

COAHUILA, POR SU PARTE, LIMITADA COMO SE ENCONTRABA PARA EL -
POBLAMIENTO POR LAS CUANTIOSfSIMAS PORCIONES QUE SE HABfAN Eli 
TREGADO Y APROPIADO UNOS CUANTOS PROPIETARIOS, ASOLADA TAMBl~N 
POR EL ATAQUE DE LOS APACHES EN SU PORCIÓN NORTE, VEfA LANGUI
DECER SUS MISIONES, EN LAS QUE EL NÚMERO DE INDIOS ERA YA CA
SI INSIGNIFICANTE, Y SÓLO CONTEMPLABA EL REFORZAMIENTO DE ALGQ 
NOS ESQUEMAS DEFENSIVOS. 

EN ESTE ÚLTIMO SENTIDO, EN 1736 SE CREA UN NUEVO PRESIDIO EN 
SANTA ROSA MARfA DEL SACRAMENTO, EN EL LUGAR DE LA ACTUAL CIQ 
DAD DE MELCHOR MOZQUIZ. EL PAPEL TAN IMPORTANTE QUE DESEMPE-
ÑÓ SANTA ROSA MARfA DEL SACRAMENTO, VARIAS VECES CAPITAL DE -
LA PROVINCIA DE COAHUILA O NUEVA EXTREMADURA Y TAMBl~N CAPI
TAL DE LAS PROVINCIAS INTERNAS DE ORIENTE, SE DEBIÓ EN MUCHO 
A SU POSICIÓN CENTRAL EN LA PROVINCIA, A SU LUGAR COMO PUERTA 
DE ENTRADA AL DESIERTO Y A SU DOBLE FUNCIÓN: BASTIÓN EN LAS -
ACOMETIDAS DE LOS INDIOS Y ESPACIO AGRfCOLA GRACIAS A SUS --
EXCELENTES TIERRAS, AGUAS Y MINERALES, 

LA VISITA DE INSPECCIÓN QUE ENTRE 1766 Y 1768 HACEN A LA FROli 
TERA SEPTENTRIONAL EL MARQU~S DE RUBI Y EL INGENIERO LAFORA -
DIO COMO RESULTADO LA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRESIDIOS 
HACIA 1772. 

EN EL NUEVO PROYECTO SE DECIDIÓ QUE ~STOS SE EXTENDERfAN EN -
UNA LfNEA A PARTIR DEL GOLFO DE CALIFORNIA HASTA EL GOLFO DE 
M~XICO Y A UNA DISTANCIA DE CUARENTA LEGUAS UNO DEL OTRO, CON 
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EXCEPCIÓN DE DOS PUESTOS AVANZADOS: SANTA FE DE NUEVO M~XICO 
Y SAN ANTONIO DE BEJAR DE TEXAS, UNIDOS CON LA LfNEA PRINCI
PAL POR MEDIO DE PEQUEÑAS GUARNICIONES QUE SE ESTABLECIERON 
EN ROBLEDO Y EN EL ARROYO DEL CfBOLO, 

ESTOS CAMBIOS EN EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XVIII TRAJERON -
CONSIGO LA FUNDACIÓN DE ALGUNOS PUEBLOS NUEVOS EN COAHUILA, -
TODOS CERCA DEL Rfo BRAVO DEL NORTE, ENTRE LOS QUE DESTACARON 
SAN VICENTE, EL PRESIDIO DE AGUA VERDE Y EL PRESIDIO DE LA BA 
VIA. 

PARALELAMENTE A LA REVISIÓN DEL SISTEMA DEFENSIVO SE EMPREN
DEN AJUSTES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS PROVIN 
CIAS DE COAHUILA Y TEXAS. EN 1767 SE FIJAN COMO LfMITES SEE 
TENTRIONALES DE COAHUILA EL PRESIDIO DE SAN SABA Y EL Rfo DE 
MEDINA Y SE PROPONE, POR PARTE DEL VISITADOR GALVEZ, LA CREA 
CIÓN DEL GOBIERNO Y COMANDANCIA GENERAL DE LAS PROVINCIAS IN 
TERNAS, CON AMPLIAS FACILIDADES EN LO POLfTICO Y LO MILITAR. 

EN LOS ACOMODOS Y AJUSTES QUE CULMINAN EN 1786 CON EL ESTABL~ 
CIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INTENDENCIAS, SE INCLg 
YE EN LA INTENDENCIA DE SAN LUIS POTOSf A COAHUILA, NUEVO --
LEÓN, NUEVA SANTANDER Y TEXAS. 

COMO PARTE DE ESTA ÚLTIMA REORDENACIÓN, SE AGREGAN A LA PRO-
VINCIA DE COAHUILA LAS JURISDICCIONES DE SALTILLO Y PARRAS, -
QUE PERTENECfAN A LA NUEVA VIZCAYA, CON UNA POBLACIÓN ENTRE -
AMBAS DE 15,272 HABITANTES, EL DOBLE DE LO QUE TENfA EL RESTO 
DE COAHUILA, PUES EN 1780 ESTABA POBLADA POR 8,310 HABITANTES. 

A PESAR DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CO
LONIAL ESPAÑOLA, LA DIMENSIÓN DE ESTAS PROVINCIAS INTRODUCfAN 
OBSTÁCULOS PRÁCTICAMENTE INSALVABLES PARA SU ADECUADO FUNCIO
NAMIENTO. BASTE SEÑALAR QUE EL COMANDANTE GENERAL DE LAS PRQ 
VINCIAS INTERNAS RESIDfA EN CHIHUAHUA, ESTO ES, A UNA DISTAN
CIA DE VARIOS MILES DE KILÓMETROS DE LAS PROVINCIAS QUE DEBfA 
CONTROLAR. PARA TODA LA INMENSIDAD DE COAHUILA Y TEXAS SÓLO 
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EXISTfAN LOS CABILDOS DE SALTILLO Y EL DE SAN ANTONIO BEJAR, 
Y A ~STOS SE AGREGABAN LOS AYUNTAMIENTOS DE PARRAS Y DE SAN 
ESTEBAN DE NUEVA TLAXCALA. 

EL SIGLO XVIII PRESENCIA EL AUGE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA QUE 
EN 1718 SE CONVIRTIÓ EN VILLA CON EL NOMBRE DE SAN FELIPE --
REAL DE CHIHUAHUA; POCO DESPU~S DESTACA POR SU POBLACIÓN Y -
POR SU IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL EN TODO EL NORTE. 

FUE SU POSICIÓN ESTRAT~GICA Y LA RIQUEZA DE LOS MINERALES EX!~ 
TENTES EN LAS INMEDIACIONES LOS QUE DESDE EL SEGUNDO - - - - -
CUARTO DEL SIGLO XVIII IMPULSARON SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

DESDE ESA LOCALIDAD SE DESCUBRIERON LOS MINERALES DE ROSA DE 
ÜRUACHI, NOROTAL, ALMOLOYA, SAN JUAN NEPOMUCENO, YORICACHJ, -
ToPAGO, SAN AGUSTfN, SAN AGUSTfN DE LOS ARRIEROS, DOLORES Y -
EL DE CONDURA ENTRE 1736 Y 1772. 12/ 

EN ESTE MISMO PERIODO SÓLO SE FUNDARON DOS MISIONES MÁS: GUA
YNOPA Y SAN JAVIER COURICHJ, EN 1729 Y 1737, RESPECTIVAMENTE.13/ 

A PESAR DEL AVANCE DEL PROCESO DE COLONIZACIÓN Y POBLAMIENTO, 
LA SITUACIÓN DEL INDfGENA CONTINUABA DETERIORÁNDOSE. EL PESO 
DE LAS CRUELDADES DE LOS COLONOS ESPAÑOLES Y LA ESCLAVITUD EN 
LA QUE PRÁCTICAMENTE SE TENfA A LOS INDfGENAS EN NUEVO LEÓN, 
LOS OBLIGABA A FUGARSE Y A REFUGIARSE EN LAS REGIONES MÁS 
INACCESIBLES. A ESTAS REACCIONES LOS ESPAÑOLES ~CONTESTABAN 

CON VERDADERAS EXPEDICIONES AL MONTE PARA CAPTURAR INDfGENAS 
Y DESPU~S REPARTIRLOS. LA DESESPERACIÓN DE LOS INDfGENAS LOS 
FUE FORZANDO A ELEGIR COMO LA ÚNICA ALTERNATIVA LA REBELIÓN Y 
LA GUERRA CONTRA LOS ESPAÑOLES. 

EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVIII LAS TRIBUS ALZADAS EN -
GUERRA ASOLARON TODA LA COMARCA, DIEZMARON LOS GANADOS Y MA
TARON ESPAÑOLES. 

ERAN TAN GRANDES LAS QUEJAS CONTRA LAS INIQUIDADES DE LOS ES-
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PAÑOLES QUE EL VIRREY, DUQUE DE LINARES, COMISIONÓ A FRANCIS
CO BARBADILLO PARA QUE PASASE AL NUEVO REINO DE LEÓN y, ENTRE 
OTRAS COSAS, PUSIERA A LOS NATURALES EN POSESIÓN DE LOS TE-
RRENOS QUE NECESITASEN PARA ESTABLECERSE EN FORMA DURADERA.14/ 

CON CINCO MIL FAMILIAS REFUGIADAS EN LA SIERRA DE TAMAULIPAS, 
BARBADILLO FUNDÓ MISIONES Y PUEBLOS, DANDO LIBERTAD Y PROPIE
DADES A LOS INDfGENAS, ASf COMO GANADO Y HERRAMIENTAS, Y HAS
TA LES NOMBRÓ DEFENSORES FRENTE A LOS IB~RICOS , PERO NO BIEN 
HUBO REGRESADO A M~XICO LOS ESPAÑOLES VOLVIERON A SUS PRÁCTI
CAS DE EXPLOTACIÓN, DESPOJO Y VEJACIÓN A LOS INDIOS, 

AFORTUNADAMENTE PARA LOS INDIOS, POCO DESPU~S REGRESÓ BARBA
DILLO COMO GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN Y PUDO POR UN PERIODO MUY 
BREVE, RESTABLECER LA PAZ, 

LA CRISIS ECONÓMICA Y EL DESPOBLAMIENTO QUE REPRESENTARON ES
TOS CONTINUOS CONFLICTOS, HICIERON QUE NUEVO LEÓN PERDIERA SU 
YA DE POR Sf ESCASA POBLACIÓN, BUENA PARTE DE LA CUAL SE IN
CORPORÓ A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII A LA DE NUEVA SANTANDER. 

POR ESTA ~POCA EL GOBIERNO COLONIAL ENTENDIÓ LA NECESIDAD DE 
INTEGRAR Y DE CONTROLAR EL EXTENSO Y ESTRAT~GICO TERRITORIO -
QUE SE EXTENDfA POR LAS COSTA DEL SENO MEXICANO, DESDE LA BA
RRA DEL PÁNUCO HASTA EL TERRITORIO DE TEXAS, Y QUE LA MEJOR -
FORMA DE HACERLO ERA POBLÁNDOLO Y COLONIZÁNDOLO, 

LA COLONIZACIÓN DE LA NUEVA SANTANDER FUE EL ACTO MÁS IMPOR
TANTE DEL GOBIERNO DEL VIRREY REVILLAGIGEDO, ACTO CON EL CUAL 
INCORPORÓ UN AMPLIO TERRITORIO A LA ORGANIZACIÓN POLfTICO-AD
MIN I STRATIVA COLONIAL. ESTA REGIÓN, CONOCIDA COMO COSTA DEL 
SENO MEXICANO, TODAVfA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII ESCAPABA AL 
CONTROL ESPAÑOL. 

EL PROPÓSITO FUE POBLAR EL ÁREA Y EVANGELIZAR A LOS NATIVOS, 
REDUCI~NDOLOS A MISIONES ALEDAÑAS A LAS VILLAS, 

LA CAMPAÑA MÁS INTENSA DE POBLAMIENTO SE DESARROLLÓ DURANTE -
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QUINCE AÑOS, DESDE 1748 HASTA 1763, Y TUVO COMO ANTECEDENTE -
DIRECTO LA PACIFICACIÓN Y COLONIZACIÓN QUE EMPRENDIÓ EN LA -
CUARTA D~CADA DEL SIGLO XVIII EL MISMO DON Jos~ DE ESCANDÓN, 
ENCARGADO DE LA COLONIZACIÓN DE LA NUEVA SANTANDER, EN LA --
REGIÓN DE SIERRA GORDA. ESTAS ACCIONES EN LA SIERRA GORDA LE 
VALIERON A ESCANDÓN LAS MAS ALTAS DISTINCIONES DEL GOBIERNO -
ESPAÑOL, 

DE LAS NUEVAS POBLACIONES FUNDADAS POR ESCANDÓN EN ESTA RE
GIÓN SE EXPRESA AS! FRAY VICENTE SANTA MARfA EN EL AÑO DE ---
1740: 

Los TEMPLOS DE ESTAS MISIONES EN LA SIERRA GORDA ERAN DE 
LO MAS BIEN SERVIDOS EN TODAS AQUELLAS PROVINCIAS; EL NÚ 
MERO DE INDIOS REDUCIDOS QUE SE CONGREGABAN EN ELLAS --= 
ERAN EN PARTIDOS BASTANTE CUANTIOSOS; SUS BIENES DE COMU 
NIDAD SE SALVABAN EN BIENES DE CAMPO, EN TIERRAS MUY --= 
BIEN PREPARADAS CERCADAS Y DE PAN LLEVAR LAS MAS; EN TRO 
XES PROVISTAS ABUNDANTfSIMAMENTE DE TODA CLASE DE SEMI-
LLAS, QUE POR DIRECCIÓN DEL PADRE MISIONERO SE DISTRI--
BUfAN EN LAS FAMILIAS DE LOS INDIOS SEGÚN SUS NECESIDA
DES, Y POR INDUSTRIA ASIMISMO SE ARREGLABAN LAS SIEMBRAS 
Y LAS COSECHAS, CUANDO SE DISPUSO QUE ESTAS MISIONES PA 
SARAN A SER PUEBLOS, SE DISTRIBUYÓ A PRORATA Y POR FAMI= 
LIA ENTRE LOS INDIOS NEÓFITOS AQUELLA MASA COMÚN DE BIE
NES Y TIERRAS, PARA QUE GIRANDO CADA UNO POR Sf, Y EN OR 
DEN NO YA DE MANCOMÚN COMO SUELE DECIRSE, SINO DE VERDA= 
DERA SOCIEDAD CIVIL FUERAN ÚTILES AL TODO DE SU SOCIEDAD, 
Y ASIMISMO CON RELACIÓN A SUS HIJOS DE MUJERES.15/ 

DEL ANTERIOR RELATO CABE DESTACAR EL TRABAJO COMUNITARIO INI
CIAL BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS MISIONEROS Y SU POSTERIOR Y RE
LATIVAMENTE RAPIDA INTEGRACIÓN A LA SIGUIENTE ETAPA DE COLO
NIZACIÓN, REPRESENTADA POR LA REPARTICIÓN DE BIENES Y TIERRAS 
A LOS INDfGENAS A FIN DE QUE, ~STOS PUDIERAN MANTENERSE POR -
Sf SOLOS, 

LA PRIMERA EXPEDICIÓN DE ESCANDÓN A TAMAULIPAS TARDÓ AÑO Y -
MEDIO EN SUS PREPARATIVOS Y PARTIÓ DE QUER~TARO EN 1748 CON 
SETECIENTOS CINCUENTA SOLDADOS Y PRESIDIARIOS Y UN TOTAL DE -



150 

ESPAÑOLES E INDfGENAS YA CRISTIANIZADOS QUE SUPERABAN LOS DOS 
MIL QUINIENTOS INDIVIDUOS. DE SAN LUIS POTOSf PASARON A TULA 
Y DE AHf A PALMILLAS Y JUANAVE. PROSIGUIERON SU RUTA Y CON 
DOSCIENTAS SESENTA PERSONAS FUNDARON LLERA, LA PRIMERA NUEVA 
POBLACIÓN DE LA COLONIA, EN LA NAVIDAD DE 1748. LA SEGUNDA 
VILLA FUE GüEMES, LA TERCERA PADILLA Y LA CUARTA POBLACIÓN -
FUE SANTANDER, 

LE SIGUIERON LAS FUNDACIONES DE BURGOS, REYNOSA, SAN FERNAN
DO, ALTAMIRA, HORCASITAS y, POR ÚLTIMO, SANTA BARBARA Y REAL 
DE INFANTES, POBLACIONES QUE SE ESTABLECIERON EN MAYO DE 1749. 

EN EL SEGUNDO VIAJE DE ESCANDÓN, TAMBI~N PREPARADO DESDE QuE
R~TARO, SE FUNDARON SOTO LA MARINA, AGUAYO, REVILLA, ESCANDÓN, 
SANTO DOMINGO DE HOYOS, LAS HIDALGO, SANTILLANA, CAMARGO, -
MIER Y DOLORES, COMPLETÁNDOSE, AL FINAL DE SUCAMPAÑ~ UN TO
TAL DE CERCA DE VEINTE ASENTAMIENTOS. 

EL INTER~S QUE DESPERTÓ ESTE PROYECTO DE COLONIZACIÓN HIZO -
QUE EL POBLAMIENTO SE PRODUJERA NO SÓLO CON GENTES QUE VENfAN 
EN LAS EXPEDICIONES DESDE QUER~TARO, SINO TAMBI~N CON AQUE--
LLAS QUE LLEGABAN DEL NUEVO REINO DE LEÓN Y DE OTROS LUGARES, 

CON LOS PRIMEROS VEINTE PUEBLOS PUEDE DECIRSE QUE ESTE TERRI
TORIO FUE INCORPORADO A LA ORGANIZACIÓN COLONIAL ESPAÑOLA. 

PARA 1755 HABfA YA VEINTICUATRO PUEBLOS CON 8,989 HABITANTES 
ENTRE ESPAÑOLES y CASTAS. Sus ACTIVIDADES ECONÓMICAS MÁS IM
PORTANTES ERAN LA GANADERfA, LA PESCA, LAS SALINAS, LA MINE
RfA Y LA AGRICULTURA.16/ 

PARA LA ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA DE LAS NUEVAS FUNDACIONES 
SE DESTINARON RELIGIOSOS DE LOS COLEGIOS APOSTÓLICOS DE SAN 
FERNANDO Y NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE ZACATECAS. LA LLE
GADA DE LOS RELIGIOSOS RÁPIDAMENTE PROVOCÓ CONFLICTOS CON LA 
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AUTORIDAD CIVIL, PUES LOS MISIONEROS INSISTfAN EN INCORPORAR 
LAS MISIONES A LA FUNDACIÓN DE LOS PUEBLOS PARA JUNTAR NATU
RALES QUE VIVIERAN Y SEMBRARAN AH[, LO CUAL ERA VISTO CON --
CIERTO DISGUSTO POR ESCANDÓN, 

DESDE UN PRINCIPIO, EN APARIENCIA, LOS COLONOS PENSARON EN -
INTEGRAR UNA MISIÓN POR CADA PUEBLO O VILLA, NO TANTO POR EL 
INTERÉS EN LA FUNCIÓN CATEQUIZADORA DE ÉSTA, SINO BÁSICAMENTE 
POR SU POSIBLE PAPEL COMO CENTRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRQ 
VEEDORA DE MANO DE OBRA IND[GENA, 

HACIA 1770 DESTACABAN POR SU ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD LAS 
MISIONES DE HoRCASITAS, SANTA BÁRBARA, TRES PALACIOS, JuANAVE, 
PALMILLAS, PEÑA CASTILLO, CABEZA DE LA SAL, LAREDO Y ESCANDÓN; 
SIN EMBARGO, EN SU CONJUNTO, FUE DE ESCASA TRASCENDENCIA LA -
FUNDACIÓN DE MISIONES Y SUS FUNCIONES FUERON REDUCIÉNDOSE CON 
FORME AVANZABA LA COLONIZACIÓN Y EL EXTERMINIO DE LOS INDfGE
NAS.17 / 

LA AUSENCIA INICIAL DE UNA REPARTICIÓN SISTEMÁTICA DE LAS --
TIERRAS CONDUJO A LOS PRIMEROS COLONOS A ENFRENTARSE ENTRE sr 
POR LA EVIDENTE EXISTENCIA DE PRIVILEGIOS CARACTERIZADOS POR 
LA PRESENCIA DE GRANDES HACIENDAS EN EL RÉGIMEN DEL DOMINIO 
DE LA TIERRA Y DE SUS BENEFICIOS. 

ESCANDÓN ELIGIÓ LA VILLA DE SANTANDER, HOY JIMÉNEZ, EN EL -
CENTRO DEL TERRITORIO TAMAULIPECO, PARA CONSTITUIR LA CAPI
TAL DE LA PROVINCIA DEL NUEVO SANTANDER. 

LA OBRA COLONIZADORA DE EscANDÓN FUE MUY IMPORTANTE; EN SIE
TE AÑOS FUNDÓ, EN EL ACTUAL ESTADO DE TAMAULIPAS, VEINTITRES 
POBLACIONES CON UN TOTAL DE 1,337 FAMILIAS, 

LAS VILLAS FRONTERIZAS QUE POR ENTONCES FUNDÓ EL MARQUÉS DE 
SIERRA GORDA FUERON POSTERIORMENTE LOS BALUARTES DEL NORTE -
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DE MtXICO FRENTE A LA EXPANSIÓN NORTEAMERICANA, 

Poco DESPUtS DE ESTABLECIDAS, SE DECIDE EL CAMBIO DE LUGAR -
DE ALGUNAS DE LAS PRIMERAS FUNDACIONES DE ESCANDÓN; REYNOSA, 
ESCANDÓN Y BURGOS, Y LA CREACIÓN DE CENTROS COMO CRUILLAS Y 
SAN CARLOS. 

EN 1769 LA SEDE DEL GOBIERNO SE TRASLADÓ DE SANTANDER A SAN 
CARLOS Y FUE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA HASTA 1811, tPOCA EN 
QUE MUDARON LOS PODERES HACIA LA VILLA DE AGUAY0.18/ 

INMEDIATAMENTE DESPUtS DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS EN -
1767 Y DE LA LARGA PROPOSICIÓN QUE HACEN SOBRE LA REORGANIZA 
CIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FRONTERA NORTE EL VISITADOR Jost -
DE GALVEZ Y EL VIRREY FRANCISCO DE CROJX, CON EL FRANCISCA
NO FRAY JUNfPERO SERRASE INICIA LA COLONIZACIÓN DE LA ALTA 
CALIFORNIA. 

EN LA LARGA MARCHA HACIA EL NORTE, EN 1769 FRAY JUNf PERO ES
TABLECE LA MISIÓN DE SAN DIEGO DE ALCALÁ, AL AÑO SIGUIENTE 
LA MISIÓN Y EL PRESIDIO DE SAN CARLOS BORROMEO EN CARMEL, Y, 
SUCESIVAMENTE, FUNDA LAS MISIONES DE SAN ANTONIO DE PADUA, -
SAN GABRIEL ARCÁNGEL Y SAN LUIS ÜBISPO, LAS PRIMERAS DE UNA 
EXTENSA CADENA DE MISIONES QUE SE EXTENDIERON DESDE EL NOR
TE DE SAN DIEGO HASTA MÁS ALLÁ DE SAN FRANCISCO. 

ESTA LARGA PENETRACIÓN DE FRAY JUNf PERO, PRONTO FUE RESPAL
DADA POR JUAN BAUTISTA DE ANZA, QUIEN DESDE. EL PRESIDIO DE 
TUBAC EN ARIZONA PARTIÓ PARA REFORZAR LOS NUEVOS CAMINOS -
PARA CALIFORNIA. 

A SEIS AÑOS DE HABER EMPEZADO EL ASENTAMIENTO DE SAN fRAN-
CISCO, YA HABfA CINCO MISIONES Y DOS PRESIDIOS EN CALIFOR-
NIA, COMO PARTE DEL ESFUERZO ESPAÑOL PARA ASEGuRAR UN MÁS 
EFECTIVO CONTROL SOBRE LA COSTA PACfFICA 
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PARA FINES DEL SIGLO XVIII EL BALANCE DE LA COLONIZACIÓN EN 
LOS NORTES MEXICANOS ERA BASTANTE LIMITADO. AUNQUE SE HABfA 
EXTENDIDO EL POBLAMIENTO DE ESPAÑOLES Y AUN DE INDfGENAS SE
DENTARIOS, EL PROPÓSITO DE REDUCIR A LA POBLACIÓN INDfGENA A 
MISIONES, EN OCASIONES ALEDAÑAS A LOS PUEBLOS, HABfA FRACA-
SADO EN CASI TODAS PARTES, HABl~NDOSE PRÁCTICAMENTE EXTERMI
NADO A LA POBLACIÓN INDfGENA. 

CON LA DESAPARICIÓN DE LOS INDIOS SE DIO SIMULTÁNEAMENTE EL 
DEBILITAMIENTO DE TODO EL SISTEMA DE OCUPACIÓN COLONIAL FIN
CADO Y JUSTIFICADO POR LA EXPLOTACIÓN Y LA EVANGELIZACIÓN -
CONJUNTAS. 

EN LA COLONIZACIÓN DE ESTOS NORTES MEXICANOS DESTACAN, PARA
LELAMENTE CON LAS ACCIONES Y POLfTICAS DE LA ESPAÑA DEL SI
GLO XVI LAS ORIENTACIONES Y MEDIDAS EMPRENDIDAS EN LOS Sl-
GUIENTES DOS SIGLOS POR LA NUEVA ESPAÑA, QUE, AUN CUANDO -
SIEMPRE REQUIRIERON DE LA APROBACIÓN REAL PARA SUS PROPÓSI
TOS, CONSTITUYERON EN REALIDAD LAS INICIATIVAS COLONIZADORAS 
DE UNA METRÓPOLI SECUNDARIA. EN OTRAS PALABRAS, LA COLONI
ZACIÓN DE ESTA ÁREA FUE PRODUCTO DE LAS ACCIONES DE OTRA CO
LONIA. 

ESTO JUSTIFICA O, AL MENOS, EXPLICA EL CARÁCTER PUNTUAL, AC
CIDENTAL Y, EN OCASIONES, EVENTUAL DE LAS FUNDACIONES PERDI
DAS EN LA INMENSIDAD DEL ESPACIO Y EN LA PROFUNDIDAD DEL -
TIEMPO, SIN UNA VISIÓN GLOBAL, NI SIQUIERA COHERENTE, DE -
OCUPACIÓN Y COLONIZACIÓN DE UN TERRITORIO CON CARACTERfSTl
CAS GEOMORFOLÓGICAS Y UNA POBLACIÓN BASTANTE DIFERENTE A -
LAS QUE LOS ESPAÑOLES ENCONTRARON EN MESOAM~RICA. 

LAS INICIATIVAS MISMAS PARA REORGANIZAR POLfTICA Y ADMINIS
TRATIVAMENTE ESTA ÁREA SE REVELARON MÁS COMO BUENAS INTEN-
CIONES QUE COMO PROPÓSITOS SISTEMÁTICAMENTE SEGUIDOS POR -
ACCIONES CONCRETAS Y SUSTANTIVAS, 
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Es SORPRENDENTE VER EN CASI TODOS LOS CASOS LA ESCASA CONSIS
TENCIA DE LOS PROYECTOS, SU REDUCIDA DURACIÓN Y LA AUSENCIA -
DE CONTINUIDAD, 

DE LOS NUMEROSOS VIAJES AL NORTE, DE SUS PARTICIPANTES Y DE -
LA FECHA EN QUE SE REALIZARON, ¿QUEDÓ ALGUNA HUELLA, SALVO LA 
INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LOS LIBROS DE LA ÉPOCA?, ¿poR QUÉ -
LOS GRANDES COLONIZADORES CIVILES Y RELIGIOSOS DURARON TAN E~ 

CASO TIEMPO EN SUS PROYECTOS?, ¿A QUÉ SE DEBfA LA FALTA DE -
CONTINUIDAD EN LOS PROPÓSITOS Y EN LAS ACCIONES? 

ANTE ESTA SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA DISTINTA, ¿QUÉ -
PODfAN HACER EN UNOS CUÁNTOS A~OS LOS CARBAJALES, CASTA~O DE 
SOSA, MARTfN DE ZAVALA, BALCÁRCEL, BARBADILLO, LARIOS, EsCAN
DÓN, SERRA Y ANZA?, ¿CUÁNTAS VECES HABfA QUE FUNDAR LAS VI--
LLAS O PUEBLOS COMO EL DE ALMADÉN?, ¿CUÁNTAS VECES HABfA TAM
BIÉN QUE VOLVER A FUNDAR LAS MISIONES COMO LAS DE LOS TEXAS? 

EN MUCHOS CASOS, HABfA INCONSISTENCIA EN LOS PROYECTOS, NIN
GUNA CONTINUIDAD Y NI SIQUIERA SE CONTEMPLABAN ASPECTOS DE -
LOGfSTICA ELEMENTAL. 

Es PATÉTICO EL EJEMPLO DE LA INSISTENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
COLONIAL PARA QUE LOS COLONOS DEL NORESTE SE SURTIERAN PRODU~ 
TOS AHOGADOS POR IMPUESTOS, ALCABALAS Y FLETES EXHORBITANTES 
DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO O DEL PUERTO DE VERACRUZ, CUANDO -
TENfAN A SU ALCANCE LOS MISMOS PRODUCTOS EN MUCHAS MEJORES -
CONDICIONES VfA EL CONTRABANDO POR LOS PUESTOS FRANCESES, 

LAS MERCANCfAS EUROPEAS VALfAN MENOS EN SAN ANTONIO BEJAR 
QUE. EN MÉXICO O VERACRUZ, Y ESTOS MISMOS PRODUCTOS SE VENDfAN 
EN LAS FERIAS DE SALTILLO, 

¿CÓMO PODfAN MANTENERSE LOS NUEVOS ASENTAMIENTOS EN EL CEN--
TRO Y ORIENTE DE TEXAS CUANDO LA DISTANCIA ENTRE MONCLOVA Y 
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SAN ANTONIO SIGNIFICABA CASI CUATRO MESES DE TRANSPORTE? 
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3) EL NOROESTE 



157 

LAS ACCIONES Y PLANTEAMIENTOS DE LA CoMPAÑfA DE JESÚS EN AL
GUNAS DE SUS PRIMERAS EXPERIENCIAS EN EL NORTE, NO DJFIRJE-
RON SUSTANCIALMENTE DE LAS APLICADAS POR OTRAS ÓRDENES; SIN 
EMBARGO, CON EL TIEMPO, Y EN ESPECIAL EN LA PORCIÓN NOROESTE, 
SE FUERON ABRIENDO PASO PAULATINAMENTE ALGUNOS DE LOS RASGOS 
MÁS DISTINTIVOS DE SUS ESQUEMAS DE OCUPACIÓN, 

CUANDO LLEGARON LOS JESUITAS A Mex1co, EN 1572, LOS FRANCIS
CANOS, DOMINICOS Y AGUSTINOS HABfAN YA VIRTUALMENTE EVANGE
LIZADO TODO EL ANTIGUO ESPACIO MESOAMERICANO, SALVO ALGUNOS 
BOLSONES EN EL SUR Y EL OCCIDENTE QUE TODAVfA RESJSTfAN A -
LA PENETRACIÓN DE LOS ESPAÑOLES. 

LA PRESENCIA DE LOS JESUITAS EN LA NUEVA ESPAÑA COINCIDIÓ -
CON EL FIN DE LA ETAPA DE LA CONQUISTA EN ESTA ÁREA Y CON -
EL INICIO DE LA ETAPA DE COLONIZACIÓN, INICIADA DESDE UN -
PRINCIPIO, PERO NO SE MANIFESTÓ SISTEMÁTICAMENTE SINO HASTA 
ESTE MOMENTO. 

EN LA LfNEA DE LA POLfTICA COLONIZADORA, LOS JESUITAS VIERON 
ATRJBUfRSELES CIERTAS ÁREAS O PORCIONES DE LOS NUEVOS TERRI
TORIOS EN LA MISMA FORMA EN QUE ALGUNAS DecADAS ATRÁS LAS -
PRIMERAS ÓRDENES SE DIVIDIERON EL ESPACIO MESOAMERICANO, 
RECIBIERON UN TERRITORIO QUE SE EXTENDÍA AL OCCIDENTE DE -
UNA LÍNEA VIRTUAL QUE IBA DE ZACATECAS HASTA EL PASO Y NUE
VO Mex1co y, SIMULTÁNEAMENTE, A LOS FRANCISCANOS SE LES 
OTORGARON LOS TERRITORIOS AL ORIENTE DE ESTA DIVISORIA. 

ESTA REPARTICIÓN HIZO QUE LOS JESUITAS SE EXTENDIERAN POR -
EL NORTE DE NAYARIT, DONDE CON EL TIEMPO PENETRARON EN EL -
ESPACIO CORA-HUICHOL, LA MAYOR PARTE DE DURANGO, LA SIERRA 
DE CHIHUAHUA, EL NORTE DE SJNALOA, SONORA (HASTA EL RÍO GI
LA) Y LA PENÍNSULA DE LA BAJA CALIFORNJA,19/ 

EN ESTE GRAN ESPACIO DE EVANGELIZACIÓN Y DE COLONIZACIÓN 
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LAS DIFERENCIAS SE DIERON EN LA MEDIDA EN QUE LOS JESUITAS -
PUDIERON IMPONER SU ESQUEMA DE SEGREGACIÓN Y EXCLUSIVISMO, 
TANTO EN LOS ASPECTOS SOCIALES Y POL[TICOS COMO EN LOS F[SI
CO-TERRITORIALES. 

POR EL CONTRARIO, LAS SEMEJANZAS CON EL ESQUEMA DE POBLA---
MIENTO SEGUIDO EN EL RESTO DEL NORTE SE PRODUJERON EN TODOS 
AQUELLOS ESPACIOS EN QUE LA COMPANfA NO PUDO IMPONER SUS -
CONDICIONES Y EN LAS QUE SE DIO LA EXTENSIÓN DE LA POBLACIÓN 
CIVIL PARALELAMENTE A LA PRESENCIA DE LOS MISIONEROS, 

LA AÑORANZA POR EL PARAGUAY ESTÁ CLARA EN LOS COMENTARIOS 
QUE A ESTE PROPÓSITO HACE DECORME EN SU OBRA, LA OBRA DE LOS 
JESUITAS MEXICANOS, ASf COMO LA SIGNIFICACIÓN Y PESO DE AQUg 
LLO QUE SE CONSIDERÓ COMO OBSTÁCULO Y QUE POR OPOSICIÓN A -
LO SUCEDIDO EN EL EXTREMO SUR DEL CONTINENTE IMPIDIÓ LA EX-
TENSIÓN DE ESE MODELO, ESTE AUTOR DICE QUE: 

LA CUESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL INDIO A LA NACIÓN -
ERA DE LAS MÁS DELICADAS. No HABfA EN MÉXICO NI POD[A 
HABER REDUCCIONES PROPIAMENTE DICHAS COMO SE CUENTA DEL 
PARAGUAY. TODAS LAS PUERTAS ESTABAN ABIERTAS A LOS ES
PAÑOLES Y CONVIVfAN LAS DOS RAZAS EN UN MISMO TERRITO-
RIO, SE CONCED[A A LOS INDIOS, POR DIEZ O VEINTE AÑOS, 
EXENC 1 ÓN DE D 1 EZMOS, TR 1 BUTOS Y ENCOM 1 EN DAS, SE PROH 1 -
BfA QUE ANDUVIERAN ÉSTOS DE VAGOS FUERA DE SUS PUEBLOS 
O TRIBUS PARA EVITAR VOLVIERAN A LA VIDA SALVAJE Y SE 
DEDICARAN A LA RAPIÑA, PERO ANDANDO LOS AÑOS, FUE IMPO
SIBLE, A PESAR DE LAS RECLAMACIONES DE LOS MISIONEROS, 
RESISTIR A LAS RECLAMACIONES DE LOS HACENDADOS, MINEROS 
Y DE LAS MISMAS AUTORIDADES EN BUSCA DE MANO DE OBRA; -
SE LES DESHACfAN LAS INDIADAS ENTRE LAS MANOS Y LOS PUE 
BLOS MENORES PERECfAN DE INANICIÓN, ENSEÑARLES EL ES-
PAÑOL ERA FAVORECER LA DESBANDADA Y LA PERDICIÓN, PUES 
SABIDO ERA LA CLASE DE VIDA CRISTIANA QUE LOS POBRES -
PODfAN LLEVAR EN LAS MINAS O DE PEONES EN LOS RANCHOS, 

Si ESTE ESTADO DE COSAS FAVORECfA LA PROSPERIDAD PÚBLI
CA Y LA FUSIÓN DE RAZAS, ERA CIERTAMENTE ENTONCES CON 
PERJUICIO DE LOS INTERESES INTELECTUALES, MORALES Y -
RELIGIOSOS DE LOS POBRES INDIOS QUE VINIERON A CONSTl 
TUIR LA GRAN MASA FLOTANTE DE PEONES MISERABLES QUE -
HASTA HOY DfA ESPERAN SU "REDUCCióN".20/ 
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DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE LA IMPORTANCIA QUE TUVO PARA LOS 
JESUITAS EL ALCANZAR LA SEGREGACIÓN, NO SÓLO GEOGRÁFICA SINO 
TAMBI~N SOCIAL DE LAS DOS POBLACIONES, NECESARIA SEGÚN ELLOS 
PARA ALCANZAR LA PROSPERIDAD CON UN ESQUEMA DIFERENTE. LA -
COMUNIÓN DE ESPAÑOLES E INDfGENAS ERA UN FACTOR DESESTABILI
ZANTE QUE DEBfA COMBATIRSE INCLUSO CON LA NO ENSEÑANZA DEL -
ESPAÑOL PARA EVITAR TODA COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR. 

ESTO, SIN EMBARGO, AUN CUANDO ERA CLARO EN EL PROPÓSITO DE -
LOS JESUITAS, NO SIEMPRE APARECfA EN SU DISCURSO POR RAZONES 
QUE IBAN DESDE LA PARTICULAR CIRCUNSTANCIA DE CIERTAS PORCIQ 
NES DEL NORTE DE M~XICO, DONDE ESTAS POLfTICAS NO PUDIERON -
LLEVARSE A CABO DE MANERA ABSOLUTA, HASTA LA MISMA PRUDENCIA 
CON LA QUE SE EXTERNABAN ESTAS ORIENTACIONES. 

POR ELLO ES FRECUENTE LEER, EN LOS COMENTARIOS QUE ESCRI---
BIERON ELLOS MISMOS DURANTE O POSTERIORMENTE AL PROCESO DE -
COLONIZACIÓN, REFERENCIAS SOBRE SU ATENCIÓN TANTO A LA POBLA 
CIÓN ESPAÑOLA COMO A LA INDfGENA, DECORME DICE AL RESPECTO: 

Los PADRES NO PRESTARON, EN LA FRONTERA, MENORES SERVI
CIOS A LOS ESPAÑOLES QUE A LOS INDIOS, SóLO POR ELLOS 
SE HIZO POSIBLE, TAN EN BREVE Y TAN A POCA COSTA, LA -
CONQUISTA, UNA MISIÓN ERA CENTRO DE AGRICULTURA CUYOS 
PRODUCTOS BENEFICIABAN A LOS HACENDADOS, MINEROS Y SOL
DADOS. EN TODAS LAS EXPEDICIONES PROPORCIONABAN ELLOS, 
NO SÓLO VfVERES, ANIMALES DE CARGA, SINO AUXILIARES IN
DfGENAS PARA CORROBORAR LA ESCASA FUERZA MILITAR DEL ES 
PAÑOL, SU ARTE EN MANEJAR CON AMOR Y SUAVIDAD A LOS -= 
INDIOS LOS HACfA SERVIR DE AGENTES DIPLOMÁTICOS ENTRE -
LAS TRIBUS HOSTILES PARA LA PAZ. LA MISMA MISIÓN, CON 
SUS FORTIFICACIONES Y DEFENSORES INDfGENAS, SIRVIÓ MU-
CHAS VECES DE BALUARTE CONTRA EL INVASOR.21/ 

SU GRAN ILUSTRACIÓN Y REFINADA EDUCACIÓN CONTRASTABA, -
NO SÓLO CON LA BARBARIE INDfGENA, SINO CON LOS ELEMEN
TOS ABIGARRADOS DE AVENTUREROS Y OFICIALES DE VENTURA, 
PARA TODOS ERA UN ELEMENTO DE PROGRESO Y EL MEJOR Y -
MÁS AGRADABLE SOLAZ DE LOS VIAJEROS. EN MUCHOS ASUN-
TOS DE POLfTICA FRONTERIZA Y AUN INTERNACIONAL, LOS Ml 
SIONEROS ERAN EXPERTOS QUE CONSULTABAN LOS OFICIALES -
DEL CENTRO Y MUCHAS VECES SE LOSLLAMABAA M~XICO, A 
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ESPAÑA Y AUN A ROMA PARA DAR INFORMES. LAS INSTRUCCIONES 
DADAS EN EUROPA LAS INTERPRETABAN Y APLICABAN SEGÚN LAS -
CIRCUNSTANCIAS Y CONVENIENCIAS DE LA FRONTERA QUE TAN -
BIEN CONOCfAN. 

ELLOS FUERON QUIENES ACLIMATARON E IMPORTARON EN LA FROli 
TERA Y EN LA CALIFORNIA LA MAYOR PARTE DE LAS SEMILLAS, 
ÁRBOLES FRUTALES Y AUN FLORES DE CASTILLA, EL PRIMER -
TRIGO QUE SE SEMBRÓ A LAS ORILLAS DEL COLORADO FUE ENVIA 
DO POR EL PADRE KINO, ELLOS ABRIERON CAMINOS Y RUTAS DE 
COMUNICACIÓN POR TODA LA COSTA DEL PACfFICO Y DE CALIFOR 
NIA.22/ -

DE LOS COMENTARIOS ANTERIORES SE OBSERVA CÓMO, A PESAR DE 
LAS POLfTICAS DE SEGREGACIÓN Y EXCLUSIVISMO, CUANDO SE TRATA 
BA DE CANTAR LOAS A LAS MISIONES SE DESTACABA NO SÓLO SU ATEN 
CIÓN A LOS INDIOS, SINO MUY PARTICULARMENTE SU APOYO A LOS -
HACENDADOS, MINEROS Y SOLDADOS Y EN ESPECIAL SU AYUDA A LAS -
CAUSAS ESPAÑOLAS EN LA CONQUISTA Y DEFENSA DE ESTOS TERRITO-
RIOS nCONTRA EL INVASORu. 

DE MANERA ESQUEMÁTICA, LOS M~TODOS DE ACERCAMIENTO DE LOS -
JESUITAS CONSISTfAN BÁSICAMENTE EN APROXIMARSE A LOS GRUPOS 
HUMANOS QUE ACEPTABAN CONVERTIRSE Y CONSENTfAN EN REUNIRSE O 
CONGREGARSE EN UN PUEBLO, ACEPTADAS POR LA POBLACIÓN, LAS -
PRIMERAS ACCIONES CONSISTfAN EN CONSTRUIR UNA IGLESIA PROVI
SIONAL Y CHOZAS PARA EL MISIONERO Y LAS FAMILIAS Y EN INI--
CIAR LA LABRANZA DE LAS TIERRAS NECESARIAS PARA SUSTENTAR A 
LA NUEVA COMUNIDAD, EL MAYOR CUIDADO SE PONfA EN LA ENSEÑAN 
ZA DE LOS NIÑOS Y POR ELLO CERCA DE CADA IGLESIA HABfA UNA -
ESPECIE DE ESCUELA DONDE SE LES FORMABA, TANTO PARA SERVIR A 
LA IGLESIA Y SER CATEQUISTAS COMO PARA TOCAR INSTRUMENTOS M~ 
SI CALES. 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CIVIL DE LAS NUEVAS POBLACIONES NO 
SIEMPRE FUE FÁCIL. Los MISIONEROS CON HABILIDAD SE PROPUSig 
RON DESDE UN PRINCIPIO GANAR Y PONER AL FRENTE DE LOS PUE
BLOS A LOS CACIQUES DE MAYOR AUTORIDAD Y MÁS QUERIDOS DE LOS 
INDIOS Y ESTE PROCEDIMIENTO LES FACILITÓ ENORMEMENTE LAS LA-
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SORES NO SÓLO DE CONGREGACIÓN SINO TAMBitN DE CONVERSIÓN. 
CONVENCIDOS LOS PRINCIPALES, EL RESTO LOS SEGUfA, 

ASIMISMO LOS JESUITAS SOLfAN TRAER FAMILIAS CRISTIANAS DE -
OTROS GRUPOS INDfGENAS PARA FORMAR GRUPOS MÁS SÓLIDOS, PERO
ESTO NO SIEMPRE LES DIO BUENOS RESULTADOS, 

A PESAR DE SUS DECLARACIONES EN CONTRARIO, LOS COLONOS ESPA
ÑOLES NO LES INTERESABAN, LOS REHUfAN SISTEMÁTICAMENTE Y TRA 
TABAN COMO "TURBA DE MINEROS Y VAGOS ESPAÑOLES QUE SERVfAN-
MÁS DE ESTORBO QUE DE AYUDA•, NO SÓLO PORQUE •soLfAN VIVIR EN 
HACIENDAS", SINO PORQUE nDEPENDfAN DE CLtRIGOS SECULARES•, 

Es CLARO CÓMO EN ESTE ESQUEMA TODO CUERPO EXTRAÑO A LA RELA 
CIÓN ENTRE EL MISIONERO JESUITA Y LA POBLACIÓN INDfGENA ERA 
CONSIDERADO COMO UN OBSTÁCULO Y TRATADO EN CONSECUENCIA, EN 
ESTA CATEGORfA DE ESTORBOS SE ENCONTRABAN TANTO LOS ESPAÑOLES 
COMO EL CLERO SECULAR Y AUN LOS OFICIALES DE LA CORONA, 

EL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES 
INDfGENAS ASOCIADAS O AGRUPADAS EN TORNO A LAS MISIONES HI
CIERON QUE tSTAS CONTARAN CON TODOS LOS OFICIALES QUE SE RE
QUERfAN: CACIQUE O GENERAL, CAPITANES, SOLDADOS, FISCALES, -
ALCALDES, TOPILES, MANDADORES, VAQUEROS, MULETEROS Y LABRADQ 
RES, IGUALMENTE, HABfA CARPINTEROS, HERREROS, CORRALES PARA 
EL GANADO, CANALES DE RIEGO Y PRESAS, MOLINOS Y TELARES. 

A PESAR DE LA VARIEDAD DE OFICIOS Y ACTIVIDADES ANTES DESCRl 
TAS, LA INCORPORACIÓN AL TRABAJO DE LAS POBLACIONES INDfGE-
NAS NO FUE FÁCIL Y SON ABUNDANTES LOS RELATOS QUE REFIEREN -
CÓMO LOS MISIONEROS JUNTO CON LOS NIÑOS BATfAN LA TIERRA PA
RA CONSTRUIR LOS ADOBES MIENTRAS LOS HOMBRES SE REfAN V!tNDQ 
LOS •BAILAR", O CÓMO ALGUNOS FRAILES PRÁCTICAMENTE SE UNCfAN 
JUNTO CON ALGÚN ANIMAL DE TIRO PARA ARAR LAS PRIMERAS SIEMBRAS 
Y ENSEÑAR CON EL EJEMPLO LO QUE HABfA QUE HACER, EN ESTAS 
TAREAS EL MISIONERO HACfA DE TODO. 
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PARA FINES DEL SIGLO XVI, LOS JESUITAS YA ESTABAN MEJOR INTE
GRADOS A LAS TAREAS COLONIZADORA Y CONQUISTADORA DE LA CORONA 
EN LA NUEVA ESPAÑA Y YA HABfAN INICIADO SUS PRIMERAS ACCIONES 
DE CARÁCTER MISIONAL EN LAS FRONTERAS SEPTENTRIONALES DEL E~ 
PACIO OCUPADO POR LOS ESPAÑOLES, DESPU~S DE HABERSE ASENTADO 
EN M~XICO, PUEBLA, ÜAXACA, PÁTZCUARO, VALLADOLID, VERACRUZ, -
TEPOZOTLÁN Y GUADALAJARA. 

POR su INTER~S PARA EL PRESENTE TRABAJO, LA EXPERIENCIA JEsui 
TA EN EL NOROESTE SE PRESENTA EN DOS PARTES: LA QUE SE REFIERE 
DE MANERA GENERAL A TODA LA PORCIÓN NOROESTE Y LA QUE SE RE
FIERE ESPECfFICAMENTE A LA REGIÓN YAQUI. 

LA PRIMERA MISIÓN QUE EMPRENDIERON LOS JESUITAS ENTRE LOS --
"BÁRBARos• ES LA DE SINALOA EN 1591, ABARCANDO ~STA TODO EL -
NORTE DEL ACTUAL ESTADO Y PARTICULARMENTE LAS CUENCAS INFE
RIORES DE LOS RfOS MOCORITO, SINALOA Y DEL FUERTE. 

LAS CONDICIONES EXISTENTES FAVORECIERON A ESTA PRIME.RA EMPR~ 
SA: EL CONOCIMIENTO DEL NORTE, AMPLIANDO INICIALMENTE POR CQ 

RONADO EN 1541 Y DESPU~S POR RODRfGUEZ Y ESPEJO EN 1581-1582, 
LA SIMPATfA DEL VIRREY D. LUIS DE VELASCO (HIJO), EL INTER~S 

DEL GOBERNADOR DEL REINO DE NUEVA VIZCAYA POR EXTENDER Y --
AFIRMAR SUS CONQUISTAS Y, POR ÚLTIMO, LA EXISTENCIA DE BASES 
TERRITORIALES PRÓXIMAS PARA EMPRENDER LA MISIÓN COMO ERAN EN 
ESTE CASO SANTA BÁRBARA Y CULIACÁN. 

Los JESUITAS SE EXTENDIERON POR TODO EL NORTE DE SINALOA, Di 
VIDI~NDOLO PARA SU ATENCIÓN SEGÚN LOS DIFERENTES GRUPOS HUMA 
NOS EN LOS QUE SE PRETENDfA EXTENDER LA COLONIZACIÓN Y CUIDAN 
DO TANTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPILLAS Y CASAS COMO DEL 
SUSTENTO MATERIAL DE LA MISIÓN. 

PASADOS LOS PRIMEROS AÑOS DE TURBULENCIAS Y CONFLICTOS CON -
LAS TRIBUS INDfGENAS, LOS MISIONEROS FUERON IMPONIENDO PAULA 
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TINAMENTE SU ESQUEMA: LAS PRIMERAS IGLESIAS DE MATERIALES PE
RECEDEROS DEJARON SU LUGAR A GRANDES IGLESIAS DE ADOBES, INI
CIALMENTE A MANERA DE FORTALEZA Y DESPU~S DE ELEGANTES CAPI
LLAS, ALGUNAS DE ELLAS DE CANTERA, SE DICE QUE LA DE S!NALOA, 
ESTRENADA EN 1635, AUNQUE DE ADOBE TENÍA TRES NAVES, BIEN --
ADORNADA Y CON TORRE NUEVA DE CANTERfA.23/ 

EN LO MATERIAL, LAS BASES DE LAS MISIONES SE FUERON AMPLIAN
DO Y APENAS SI CINCUENTA AÑOS DESPU~S, HACIA 1638, SE HABLA
BA DE ESTA REGIÓN COMO DE UNA GRAN HUERTA, EN LA QUE LA PRO
BLEMÁTICA ESTABA REDUCIDA A LAS NECESIDADES QUE IMPLICABA UN 
JARDfN BIEN ARREGLADO: EL OSCURO Y DIARIO TRABAJO DE LOS HOR 
TELANOS. 

LA PROSPERIDAD MATERIAL Y LA PRESENCIA DE UNA POBLACIÓN DE -
CERCA DE 100,000 ALMAS EN SU SEGUNDA GENERACIÓN, HIZO QUE -
TANTO EL VIRREY COMO EL OBISPO DE DURANGO SE FIJARAN EN ESTA 
ÁREA Y DECIDIERAN QUE ERA YA TIEMPO PARA COBRAR DIEZMOS, PA
RA IMPONER TRIBUTOS REALES Y AUN PARA ERIGIR UN OBISPADO EN 
SINALOA, EVENTO ESTE ÚLTIMO QUE PARA 1638 SE LLEVÓ A CABO. 

A LA MISIÓN DE SINALOA LE SIGUIERON CON EL TIEMPO, TODAVfA 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVI, LAS MISIONES DE ACAXEES Y 
XIXIMIES, LAS MISIONES DE TEPEHUANES Y LAS MISIONES DE PA-
RRAS Y DE SAN LUIS DE LA PAZ, ESTA ÚLTIMA MÁS UNA REDUCCIÓN 
DE OTOMfES Y CHICHIMECAS QUE UNA MISIÓN EN FORMA.24/ 

EN TODAS ESTAS FUNDACIONES EL MODELO SE REPETfA: INICIALMEN~ 

TE LOS MISIONEROS SE ACERCABAN A LAS POBLACIONES INDfGENAS Y 
LAS PERSUADfAN A QUE FORMASEN PUEBLOS PARA HACER VIDA POLfTl 
CA Y PODERSEREVANGELIZADOS, LO CUAL IMPLICABA SU CONGREGA-
CIÓN EN ASENTAMIENTOS ESTABLES, ELIGIENDO EL SITIO, QUE GE-
NERALMENTE ERA, COMO SE DECfA DEL VALLE DE TOPIA, ºMUY APA
CIBLE Y ACOMODADO, ASf POR SU HERMOSURA, POR LA ABUNDANCIA -
QUE HOY TIENE DE FRUTOS DE LA TIERRA Y DE CASTILLA, COMO POR 
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LO MUCHO QUE DE ELLA SE DESCUBRE HASTA LAS SIERRAS MAS APAR
TADAS CON AGRADABLES VISTAS DE VARIAS ARBOLEDAS, MONTES, PE
ÑOLES, RÍOS y QUEBRADAS•, SE PROCEDÍA AL TRAZO DE UNA POBLA
CIÓN QUE, COMO EN EL CASO DE LA MISIÓN DE PARRAS, SE DECÍA 
QUE "A LOS NUEVOS QUE VAN LLEGANDO SE LES MIDE SITIO PARA ca 
SA, HUERTO Y ALGUNA CORTA SEMENTERA DE LAS QUE ELLOS USABAN 
JUNTO A SUS CASAS, CON ORDEN DE CALLES, VISITANDOLES PARA -
VER LA DISPOSICIÓN QUE VAN DANDO A SUS CASAS., ."25/ 

EL PROCESO EN OCASIONES NECESITABA DE UN TIEMPO MAYOR PARA -
CONSOLIDARSE, Y ESTO REQUERÍA NO SÓLO SUAVIDAD Y PACIENCIA -
POR PARTE DE LOS MISIONEROS, SINO TAMBI~N RECURSOS MATERIA
LES EN FORMA DE ALIMENTOS COMO CARNE, GRANOS, FRUTOS Y AUN -
VESTIDO Y ARMAS PARA LOS GOBERNADORES Y CACIQUES, 

PARALELAMENTE, SE INICIABA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y CAPI
LLAS, LA PRODUCCIÓN DE ADOBES, LA RECOLECCIÓN DE LE~A, LA -
FABRICACIÓN DE ARADOS Y LA ENSEÑANZA EN EL USO DE ESTOS ÚLTl 
MOS PARA LA AGRICULTURA. JUNTO A LAS IGLESIAS SE PONÍAN ES
CUELAS DE LEER Y ESCRIBIR DE CANTAR Y SERVIR EN LA IGLESIA. 

EN MUCHAS DE ESTAS MISIONES, AL INICIAL MOMENTO DE IMPLANTA
CIÓN Y PROSPERIDAD BASADA EN UNA DENSA POBLACIÓN INDÍGENA, 
LE SIGUIÓ UNA ETAPA DE DECADENCIA Y AUN DE RUINA, MOTIVADA, 
SEGÚN LOS MISIONEROS, POR LA PROLIFERACIÓN DE LOS RANCHOS DE 
ESPAÑOLES Y DE MINAS QUE OCUPABAN A UN GRAN NÚMERO DE INDIOS, 
EXTRAY~NDOLOS MATERIALMENTE DE LAS MISIONES, LAS CUALES APA
RECÍAN, FRENTE A LAS ACCIONES DE LOS COLONOS, COMO REDUCCIO
NES O RESERVAS INDÍGENAS ABIERTAS A TODOS LOS VIENTOS, EN E~ 

PECIAL AL MUY PARTICULAR DE SU EXPLOTACIÓN POR PARTE DE LOS 
MISMOS COLONOS. 

A LA VEZ, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE, PARALELAMENTE A LA IM
PORTANCIA DE LA AGRICULTURA Y DEL RIEGO, ASOCIADO A LAS MI
SIONES, LA GANADERÍA TAMBI~N DESEMPEÑÓ UN RELEVANTE PAPEL, -
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PUES A CASI TODAS LAS MISIONES LAS PROVEfA MÁS ALLÁ DE LO N~ 

CESARIO. 

EN LAS EXPLICACIONES QUE HACEN LOS JESUITAS SOBRE LAS RAZO
NES DE LA DECADENCIA DE LAS MISIONES EN ALGUNAS DE LAS REGIQ 
NES QUE OCUPARON APARECE INSISTENTEMENTE TANTO LA PRESENCIA 
"DISOLVENTE" DE LOS COLONOS ESPAÑOLES Y SUS INTERESES COMO -
EL SEÑALAMIENTO DE LOS DEFECTOS DEL INDfGENA PARALELAMENTE -
AL VALOR Y LA SIGNIFICACIÓN DEL MISIONERO. 

DE LAS MISIONES ENTRE LOS ACAXEES Y XIXIMIES DECORME NOS DI
CE QUE: 

ESTAS TRIBUS ENCERRADAS EN SU GENTILIDAD POR SUS ENEMI
GOS EN SUS ESTRECHAS FRONTERAS, HECHA LA PAZ, SE DERRA
MABAN EN LA POBLACIÓN GENERAL DONDE PODfAN LIBREMENTE -
ANDAR Y BUSCARSE MEJOR VIDA, EN ESTAS SIERRAS ESPECIAL 
MENTE, LOS MINERALES,FLOTANTESDESARRAIGABAN DE SUS PUE~ 
BLOS GRAN NÚMERO DE INDIOS, QUE RARA VEZ SE PODfAN DES
PU~S SUJETAR A VIVIR EN SUS RÚSTICOS PUEBLECILLOS. LAS 
HACIENDAS QUE LUEGO SE CORTABAN LOS ESPAÑOLES EN LOS M~ 
JORES PUNTOS ABSORBfAN OTRA PARTE DE LOS NUEVOS CRISTIA 

~s~·co~~~¿foE~u~~~Eii~Ato~E~~~~g~EE~o~AL~~R¿g~b~~~~é1~~~s 
ERAN CASI IMPRACTICABLES, LA MAYOR POBLACIÓN CERCANA -
ERA CULIACÁN QUE APENAS TENfA AÚN EL ASPECTO DE CIUDAD, 
NI CALLES TRAZADAS EN FORMA. SI A TODO ELLO AGREGAMOS -
LA INDOLENCIA DEL INDIO Y LAS EPIDEMIAS FRECUENTES, NADA 
EXTRAÑO PARECERÁ UN ESTADO DE COSAS QUE HA PERDURADO HAS 
TA LOS TIEMPOS MODERNOS Y AL CONTRARIO NOS ADMIRAREMOS ~ 
DE QUE HAYA PERMANECIDO TANTO TIEMPO EN SU PUESTO EL CA
SI ÚNICO ELEMENTO INTELECTUAL Y MORALIZADOR QUE HABfA EN 
ESTAS SIERRAS, EL MISIONER0.26/ 

EN REALIDAD, 
NES SON LAS 

LO QUE ESTÁ DETRÁS DE TODAS LAS EXPLICACIO
ACCIONES DESINTEGRADORAS Y DESTRUCTIVAS DE 

UN PROCESO DE COLONIZACIÓN, FINCADO BÁSICAME~TE EN SUS PO
SIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE·OBRA INDfGENA, INDI~ 

PENSABLE PARA ARRANCAR LAS RIQUEZAS MINERALES DE LA TIERRA 
Y AUN PARA EL DESARROLLO DE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE -
EN EL SECTOR AGROPECUARIO SI BIEN NO LLEGARON AL IMPULSO DE -
LOS CULTIVOS ESPECULATIVOS, Sf PERMITIERON LA SUBSISTENCIA 
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DE LAS MISIONES Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE ESPA~OLES Y LA PRQ 
DUCCIÓN DE EXCEDENTES, IMPORTANTES EN EL EMPUJE DEL PROCESO -
HACIA EL NORTE. 

LA AUSENCIA EN ESTA ÁREA DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE, 
INCLUSIVE PARA LA ~POCA, FUERA MENOS DIFfCJL, COMO ERA EL CA 
SO DE LAS COMUNICACIONES MARfTIMAS O FLUVIALES, INTRODUJO -
DESDE UN PRINCIPIO FUERTES LIMITACIONES A UN DESARROLLO QUE 
DESBORDARA CON MUCHO LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES LOCALES. 

A LOS OBSTÁCULOS ANTERIORES, SE AGREGÓ EL IMPACTO DE LAS EPI
DEMIAS QUE DIEZMARON DRAMÁTICAMENTE A LA POBLACIÓN INDfGENA 
E HICIERON DESAPARECER LA RAZÓN DE SER DE MUCHAS DE LAS MI
SIONES, HACIENDAS Y MINAS BASADAS EN EL TRABAJO DE LOS IN-
DIOS. 

EN ALGUNAS REGIONES ESTE PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN SE VIO -
ACELERADO CON LA SECULARIZACIÓN DE LAS MISIONES Y LA LLEGADA 
A ESTAS ÁREAS TANTO DEL CLERO SECULAR COMO DE LOS COLONIZADQ 
RES ESPAÑOLES, NINGUNO DE LOS CUALES HIZO MUCHO PARA DETE--
NER ESTE MOVIMIENTO DESTRUCTIVO. 

EN OTROS CASOS, COMO POR EJEMPLO EL DE LA MISIÓN DE CHINI
PAS, LA RIVALIDAD ENTRE LOS JESUITAS Y EL CLERO SECULAR SIR
VIÓ COMO DETONADOR DE UN CONFLICTO QUE PROVOCÓ UNA FUERTE -
EFERVECENCIA EN LA POBLACIÓN, CON LOS CONSIGUIENTES EFECTOS 
DESESTABILIZADORES. EL PROBLEMA SE SUSCITÓ CUANDO ESCAÑUELA, 
EN SU AFÁN DE PONER CL~RIGOS EN LAS MISIONES, PRETENDIÓ PO
NER A UNO DE ~STOS EN LA VILLA DE S!NALOA. A ELLO SE OPUS!~ 
RON LOS JESUITAS, Y POR REAL PROVISIÓN EL PRELADO TUVO QUE -
DESISTIR. SIN EMBARGO, NO CONTENTO CON ESTE PRIMER FRACASO, 
DECIDIÓ ESTABLECERSE EN UN PUEBLO DE GENTILES DONDE NO HABfA 
JESUITAS NI FRANCISCANOS Y QUISO SER APÓSTOL DE LOS TUBARES. 

SU ACERCAMIENTO CON CINCUENTA Y SEIS ESPAÑOLES ARMADOS, DI~ 
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TABA MUCHO DEL RECOMENDADO PARA ESTE TIPO DE LABORES Y LAS 
CONSECUENCIAS NO SE HICIERON ESPERAR, ANTE EL RECHAZO DE LA 
POBLACIÓN INDfGENA, SE DEDICÓ A BAUTIZAR, DE GRADO O POR LA 
FUERZA, A LOS PÁRVULOS QUE ENCONTRABA EN LOS PECHOS DE SUS -
MADRES, Y A LOS ADULTOS LOS AMARRABA Y CARGABA DE CADENAS PA 
RA QUE PIDIERAN EL BAUTISMO. 

TAL CONDUCTA IRRITÓ TANTO A LA POBLACIÓN, QUE SE LEVANTÓ Er~ 

ARMAS, Y UNOS Y OTROS HUYERON A LOS MONTES Y SE PASÓ LA NOTL 
CIA DE ESTAS ACCIONES A LOS TARAHUMARAS Y TEPEHUANES. ANTE 
LA MAGNITUD DEL CONFLICTO QUE HABfA CREADO, EL CL~RIGO NO T~ 
VO MÁS SALIDA QUE DARSE A LA FUGA, PERO LOS EFECTOS DE SU IM 
PRUDENCIA SE MANTUVIERON POR LARGO TIEMPO EN LA REGIÓN, 

LA OCUPACIÓN Y EVANGELIZACIÓN DE CHIHUAHUA SE FUE GESTANDO A 
PARTIR DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII DESDE DURANGO, SI
TIO AL CUAL ACUDfAN LOS INDfGENAS A SOLICITAR LES MANDASEN -
PADRES QUE LOS DOCTRINASEN A CAMBIO DE POBLAR A SU ELECCIÓN 
LUGARES ADECUADOS PARA SU ADMINISTRACIÓN. 

EN PARALELO CON EL DESCUBRIMIENTO DE LAS MINAS DEL PARRAL SE 
FUERON ESTABLECIENDO LAS PRIMERAS MISIONES DE LA TARAHUMARA 
BAJA, 

LAS LIMITACIONES GEOMORFOLÓGICAS DE ESTE GRAN ESPACIO CONSTL 
TUYERON LOS PRIMEROS SERIOS OBSTÁCULOS PARA ESTABLECER LAS -
MISIONES Y TUVIERON QUE REUBICARSE FRECUENTEMENTE HASTA AL-
CANZAR AQUELLOS SITIOS QUE OFRECfAN, POR SUS RECURSOS DE --
AGUA, TIERRAS Y PASTOS, LAS CONDICIONES NECESARIAS Y SUFI- -
CIENTES PARA UN ASENTAMIENTO DURADERO, 

PARA CONSOLIDAR EL ASENTAMIENTO HUBO OCASIONES EN QUE LOS MI
SIONEROS LLEVARON A CABO PEQUEÑAS OBRAS HIDRÁULICAS, COMO -
LAS PRESAS CONSTRUIDAS POR EL PADRE Jos~ PASCUAL, UNA CERCA 
DE SAN FELIPE CONCHOS Y OTRA PRÓXIMA A SU VISITA. 
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EL ESQUEMA DE LOS TRABAJOS DE LABOR, RIEGO Y PASTOREO EN EL 
SUR DE CHIHUAHUA PERMITIERON, CON EL TIEMPO, LA CONSTRUCCIÓN 
DE ASENTAMIENTOS DE BUENAS CASAS Y RICAS IGLESIAS, LAS CUA
LES, SIN EMBARGO, NO DEJARON DE SUFRIR, COMO EN OTRAS ÁREAS, 
LA INVASIÓN DE LOS COLONOS ESPAÑOLES Y DEL CLERO SECULAR, -
CON SUS RESULTADOS INMEDIATOS: LA ACELERACIÓN DE LA DECADEN
CIA DE LAS PRIMERAS MISIONES, QUE, POR OTRO LADO, NUNCA CON
TARON CON UNA GRAN POBLACIÓN INDfGENA. 

A PARTIR DE LAS MISIONES DE LA TARAHUMARA BAJA SE INICIÓ, EN 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII, LA OCUPACIÓN DE LAS CUM
BRES DE LA SIERRA MADRE DE CHIHUAHUA, HABITADAS POR LOS CHI
NIPAS Y LOS TARAHUMARAS ALTOS. 

PARA LAS PRIMERAS D~CADAS DEL SIGLO XVIII Y YA EN FRANCO PA
RALELISMO CON LAS MISIONES DE BAJA CALIFORNIA, LA MISIÓN DE 
LA TARAHUMARA ALTA SE ENCONTRABA PERFECTAMENTE ORGANIZADA Y 
EN VfAS DE PROSPERIDAD. 

LA AUSENCIA DE ESPAÑOLES Y EL PRODOMINIO DEL ELEMENTO INDf
GENA PERMITIÓ MANTENER EN LA MAYORfA DE LOS PUEBLOS DE LA R~ 
GIÓN LA ORGANIZACIÓN MISIONAL, PERO FUNDADA EN LA ORGANIZA
CIÓN INDfGENA DE LOS PUEBLOS SOBRE LA CUAL LOS MISIONEROS -
EJERCIERON LA INTENDENCIA, ESTOS PUEBLOS TENfAN SUS GOBERNA 
DORES INDIOS, SUS JUECES, POLICfAS, MAYORDOMOS Y TODOS LOS -
OFICIOS QUE REQUERfA LA VIDA CIVIL BAJO LA ADMINISTRACIÓN -
DEL MISIONERO Y DE LA AUTORIDAD CIVIL, TAMBJ~N POSEfAN TE
TERRITORIOS COMUNALES DONDE CRIABAN GANADO, YA PARTICULAR, YA 
COMÚN, PARA ABASTECER DE CARNE A LOS ENFERMOS Y A LOS QUE -
ACUDfAN A LAS FIESTAS, 

IGUALMENTE HABfA TERRENOS O PROPIEDADES CUYO PRODUCTO SE --
USABA PARA EL SUSTENTO DEL CULTO, DE LAS ESCUELAS Y DEL MI-
SJONER0 .27 / 

A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE EL INFORME QUE EN 1745 HACE EL 
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OBISPO DE DURANGO, DON PEDRO TAPIA, SOBRE LO QUE VIO PERSO
NALMENTE EN LA MISIÓN DE LA TARAHUMARA. 

EN LAS ONCE MISIONES DE LA COMPAÑfA QUE HE VISITADO HAS
TA AQUf, HE HALLADO LOS INDIOS CON TANTA BUENA CRIANZA Y 
EDUCACIÓN EN LO ESPIRITUAL Y TEMPORAL, COMO LO CALIFICA 
LA DECENCIA EN SUS TEMPLOS Y CULTO DIVINO, CELO Y APLICA 
CIÓN EN LOS PADRES EN ENSEÑAR A LOS INDIOS LA DOCTRINA -
CRISTIANA Y HACERLOS QUE APRENDAN A LEER Y ESCRIBIR Y -
CONTAR Y OTROS OFICIOS, QUE AL MISMO PASO QUE HE SALIDO 
CONSOLADfSIMO Y EDIFICADfSIMO DE VER AL APOSTÓLICO CELO 
CON QUE ESTOS PADRES ATIENDEN A DIRIGIR LAS ALMAS DE --
AQUELLOS POBRES AL FIN DE SU SALVACIÓN, DESVELÁNDOSE EN 
QUITARLES LAS EMBRIAGUECES, BAILES Y OTROS ABUSOS QUE -
USABAN EN SU GENTILIDAD (EN QUE HAY YA MUY POCO O NADA -
QUE CORREGIR), YA EN EL PATERNAL AMOR CON QUE LOS CUIDAN 
Y ATIENDEN, ESMERÁNDOSE EN QUE VAYAN VESTIDOS Y TENGAN -
QUE COMER; HE QUEDADO CONFUNDIDO DE VER EL DESPRECIO, -
HUMILDAD Y MORTIFICACIÓN PROPIA CON QUE TRATAN ALGUNOS -
SUS PERSONAS PARA ENSEÑAR A TODOS, ASf INDIOS COMO ESPA
ÑOLES, CON EL EJEMPLO EL CAMINO SEGURO DE LA GLORIA, QUE 
ME HA PARECIDO CONVENIENTE REPRENDERLOS AMOROSAMENTE CO
MO INDECENCIA, PERO ASEGURO QUE EN MI INTERIOR LO HICE -
CON CONFUSIÓN MfA, 

Y PORQUE ACASO PODRÁ CAUSAR NOVEDAD ESTE INFORME POR AL
GUNAS NOTICIAS QUE LA EMULACIÓN ESPARCE, SUPONGO QUE ES 
VERDAD QUE ESTAS MISIONES ESTÁN BIEN ABASTECIDAS Y TIE
NEN LO QUE HAY MENESTER, PORQUE LOS PADRES SIEMBRAN MAfZ, 
TRIGO Y OTRAS LEGUMBRES Y CRfAN GANADO, EN ESPECIAL MA
YOR, Y LO QUE LES SOBRA, DESPUÉS DE SUPLIR LO NECESARIO 
PARA LA MISIÓN, LO VENDEN; PERO TAMBIÉN ASEGURO, COMO -
TESTIGO OCULAR, QUE ESTO SE EMPLEA EN LA FÁBRICA DE LAS 
IGLESIAS QUE EN TODOS LOS PUEBLOS TIENEN DECENTfSIMAS -
EN SUS ORNAMENTOS Y ORNATO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 
DIVINOS OFICIOS QUE SE CANTAN CON TODA SOLEMNIDAD; QUE 
HABIENDO COMIDO EL DfA DE SAN IGNACIO EN LA MISIÓN DE -
SAN JAVIER SATEVÓ, CANTÉ MISA PONTIFICAL QUE OFICIARON 
LOS INDIOS, ASf CON CANTO DE MÚSICA COMO CON INSTRUMEN-

~g~ e~sB~~~~~A~~I~~~f~~ÓoA~P~~TEV~?~f~NYM~~~~~g·D~U~A;~ 
LLA QUE ES TAMBIÉN INDIO; HUBO SERMÓN QUE PREDICÓ EL PA 
ORE RECTOR Y MISIONERO DE COYACHI Y TODA LA FUNCIÓN SE 
CELEBRÓ CON LA SOLEMNIDAD Y DECENCIA QUE SE PUDIERA EN 
LA CATEDRAL.28/ 

DE ESTE INFORME DESTACAN LOS ASPECTOS EDUCATIVOS, LA ENSEÑAN 
ZA RELIGIOSA, LA INSTRUCCIÓN EN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES, 
EL ABASTO, LA FUNDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ONCE MISIONES 
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QUE SE ENCONTRABAN BIEN SURTIDAS DE PRODUCTOS AGR[COLAS Y DE 
GANADO Y LAS IGLESIAS BIEN ORNAMENTADAS Y CON SERVICIOS LLE
VADOS A CABO REGULARMENTE Y CANTADOS CON TODA SOLEMNIDAD. 

A PESAR DE SU RELATIVO AISLAMIENTO, LA REGIÓN DE CHINIPAS Y 
DE LA TARAHUMARA SE VIERON, CON EL TIEMPO, MODIFICADAS A CON 
SECUENCIA DEL DESCUBRIMIENTO DE MINAS, LAS CUALES TRAfAN CON 
SIGO LA INVASIÓN DE ESPAÑOLES, OFICIALES DE GOBIERNO CON SU 
CORRESPONDIENTE GUARNICIÓN DE SOLDADOS Y LA APERTURA DE CAMl 
NOS, EVENTOS TODOS QUE ROMPfAN EL AISLAMIENTO Y LA SEGREGA
CIÓN DE LAS MISIONES Y DE LAS POBLACIONES INDfGENAS. ENTRE 
LOS MINERALES DE ESTA REGIÓN SOBRESALfAN LOS DE LOS ALAMOS 
O DE LOS FRAILES, AL OESTE DE CHINIPAS, EL DE CUSIHUIRIOCHI, 
AL ORIENTE, EL DE URIQUE Y EL DE BATOPILAS. 

EN EL RECTORADO DE SAN IGNACIO ENTRE LOS MAYOS, YAQUIS Y TRl 
BUS VECINAS, SE DIO EL CASO DE UNA REDUCCIÓN Y CONGREGACIÓN 
CUYAS CARACTERfSTICAS, DE ALGUNA MANERA, SUBSISTEN HASTA HOY 
EN DfA, LA CUAL ENTRE LOS YAQUIS RESULTÓ EN LA ERECCIÓN DE 
OCHO PUEBLOS, CON SUS GOBERNADORES CIVILES Y FISCALES RELIGIQ 
SOS Y CON SUS CASAS DE ADOBE Y DE TERRADO, 

DESPues DE LA FRACASADA EXPEDICIÓN A LA CALIFORNIA EN 1686, -
KINO, EL INFATIGABLE MISIONERO DEL NOROESTE DE Mexico, SE -
DIRIGIÓ A SONORA, DESDE DONDE ESPERABA EVANGELIZAR A LAS 
POBLACIONES INDfGENAS y, PARALELAMENTE, AYUDAR A LA COLONI
ZACIÓN DE LA CALIFORNIA. 

UN ALIENTO EN ESTA EMPRESA FUE HABER LOGRADO DE LA AUDIENCIA 
LA ORDEN PARA QUE LOS ESPAÑOLES NO ESCLAVIZARAN NI OBLIGARAN 
A TRABAJAR EN LAS MINAS A LOS INDIOS REcieN CONVERTIDOS, AL 
MENOS EN LOS PRIMEROS CINCO AÑOS, LfMITE QUE FUE EXTENDIDO -
A VEINTE AÑOS, ESPACIO DE TIEMPO DURANTE EL CUAL ERAN EXIMI
DOS DE TODO TRABAJO FORZADO. 

ESTA VENTAJA, SIN EMBARGO, ERA POCO SIGNIFICATIVA ENLAVIIilADE 
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LAS NUEVAS COMUNIDADES, LAS CUALES VEfAN DESARRAIGAR A SUS HA
BITANTES, TRAERLOS DE MUCHAS LEGUAS DEL ALREDEDOR Y, DESPU~S -
DE MUCHOS ESFUERZOS, SER SEPULTADOS EN EL FONDO DE LAS MINAS, 
DE DONDE FRECUENTEMENTE NO VOLVfAN. 

CON EL EMPUJE QUE LO CARACTERIZABA, KINO EMPRENDIÓ LA EVANGE
LIZACIÓN, ESPECIALMENTE ENTRE LOS PIMAS, Y PARA 1696, FECHA -
EN LA QUE SUPO QUE EL PADRE SALVATIERRA PREPARABA SU EXPEDI-
CIÓN A LA CALIFORNIA Y LO SOLICITABA COMO COMPAÑERO, SU SIG-
NIFICACIÓN EN ESTA ÁREA DE SONORA ERA TAN GRANDE, QUE TANTO -
EL VIRREY COMO LOS CAPITANES, ALCALDES Y VISITADORES LE PI--
DIERON QUE NO LOS ABANDONARA, AFIRMÁNDOLE SU IMPORTANCIA PARA 
MANTENER LA PAZ EN ESTA FRONTERA. 

EL PADRE K!NO SIGUIÓ, PUES, EN SONORA Y CON SU IMPULSO INI--
CIAL CONTINUÓ EXTENDIENDO LAS FRONTERAS DEL MUNDO COLONIAL 
HASTA LLEGAR EN 1696 A SAN JAVIER DEL BAC Y A QUJBURI, 

DECIDIDO A DETERMINAR EL CARÁCTER INSULAR O PENINSULAR DE LA 
BAJA CALIFORNIA, SE DECIDIÓ EN 1699 A RECONOCER LA DESEMBOC~ 
DURA DEL Rfo COLORADO Y CON ELLO A DEFINIR DE UNA VEZ POR TQ 

DAS UNA DISCUSIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA QUE DURABA YA C~ 
SI DOS SIGLOS. 

EL ENTUSIASMO QUE LE PRODUJO LA CERTIDUMBRE DE SUS DESCUBRI
MIENTOS, LO OBLIGÓ A ENVIAR DE INMEDIATO AL PADRE GENERAL DE 
LA ORDEN UN NUEVO MAPA DE LAS TIERRAS DESCUBIERTAS, REFIRI~N 

DOSE A TRES ASPECTOS DE GRAN IMPORTANCIA QUE RESULTABAN CLA
RAMENTE AFECTADOS POR LOS NUEVOS HALLAZGOS: LA RELACIÓN CON
LA BAJA CALIFORNIA, LA RELACIÓN CON EL ÜRIENTE Y LA RELACIÓN 
CON EUROPA. 

DECfA EL PADRE KINO: 

DENTRO DE POCO, CON EL FAVOR DEL CIELO, ENVIAR~ POR TIE
RRA GANADO AL PADRE SALVATIERRA, ESTABLECER~ RANCHOS ---
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CERCA DEL PASO EN EL Rfo COLORADO Y YA TENGO UNO NO LEJOS 
EN SONOITA, DONDE HAY YA GANADO, CABALLOS, CAMPOS DE MAfZ 
Y UNA DECENTE CAPILLITA." 

CON EL FAVOR DEL CIELO, SI S. REY, Y SU MAJESTAD FELIPE V. 
QUE DIOS GUARDE, NOS ENVfAN OPERARIOS Y MISIONEROS, IRÁN 
ADELANTE HASTA TAL VEZ LA GRAN CHINA Y CASI HASTA EL JA-
PÓN, AúN MÁS, TAL VEZ POR EL NORTE DE ESTA NUESTRA TIERRAS 
PODAMOS HALLAR UN CAMINO MÁS BREVE A EUROPA, PARTE POR EL 
CONTINENTE Y PARTE POR EL MAR DEL NORTE,29/ 

A PESAR DE LA SOBRESTIMACIÓN RESPECTO A LOS EFECTOS INMEDIATOS 
DE SU DESCUBRIMIENTO, LOS CUALES NO SE TRADUJERON MÁS QUE EN -
VENTAJAS PARA EL PRIMERO DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS POR KINO: 
EL CONTACTO POR TIERRA HACIA LA BAJA CALIFORNIA, EL HALLAZGO 
DEFINIÓ EL CARÁCTER GEOGRÁFICO DE LA BAJA CALIFORNIA Y ABRIÓ 
EL CAMINO PARA LA COLONIZACIÓN DE LA ALTA CALIFORNIA, 

EL SEGUNDO ASPECTO, REFERIDO A LA RELACIÓN CON ÜRIENTE, TUVO 
CIERTAS REPERCUSIONES, ESPECIALMENTE EN LOS VIAJEROS DE FILI
PINAS Y COMERCIANTES DE LA CAPITAL DEL VIRREINATO, QUIENES -
CONTEMPLABAN LA POSIBILIDAD DE UN CAMINO POR TIERRA DE M~XICO 

A UN PUERTO DEL PACfFICO COMO SAN DIEGO. 

ASIMISMO, EN LA CARTA ANTES MENCIONADA, DESTACA LA ESTRATEGIA 
TAN BIEN EMPLEADA POR EL PADRE KINO EN SU TAREA DE COLONIZA
CIÓN, BASADA PRINCIPALMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE RANCHOS 
GANADEROS Y DESPU~S EN CAMPOS DE CULTIVO DE MAfZ Y FRUTALES, 
Y EN SENTAR LAS BASES ECONÓMICAS SOBRE LAS CUALES SE APOYARA 
EL DESARROLLO DE LAS MISIONES. 

PARA PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII, KINO TENfA PRÓSPEROS RANCHOS 
DE GANADO, CUIDADOS POR SUS INDIOS EN DOLORES, CABORCA, TUBU
TOMA, SAN IGNACIO, lMURJS, MAGDALENA, QUIBURI, TUMACOCORI, 
COCOSPERA, SAN JAVIER DEL BAC. BACOANCAS, GUIBAVI, SfBOLA, -
BUSONIC, SONOITA, SAN LÁZARO, SORIA, SANTA BÁRBARA Y SANTA EQ 
LALIA. PosEfA, ASIMISMO, EN LOS PRINCIPALES PUNTOS, BUENAS -
COSECHAS DE TRIGO y MAfZ. Sus HUERTOS PRODUCÍAN TODAS LAS -
FRUTAS DE CASTILLA: UVAS, PRISCOS, GRANADAS, HIGOS, DURAZNOS, 
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ALGODÓN, MELONES, PERAS, CALABAZAS ,, . SUS TRENES DE ARRIEROS 
IBAN POR LOS MINERALES, INCLUSIVE EL DE ALAMOS Y DE LOS FRAY
LES, Y POR LOS PRESIDIOS DE SAN JUAN Y FRONTERA, A VENDER CAR 
NE SECA, SEBO, HARINA, MAfZ Y ANIMALES, A CAMBIO DE ROPA, UTEN 
SILIOS DE LABRANZA O ARTES MECÁNICAS, SE DICE QUE AÑOS HUBO -
EN QUE POD!A SACAR COSA DE $ 4,000.00 EN ESPECIES Y EL VALOR 
DE LA GANADERfA Y LAS SIEMBRAS SE ACERCABA A $40.000,00 CON LO 
QUE SE PODfA ENVIAR $2,000,00 A LA IGLESIA DEL JESÚS DE ROMA 
Y HACER COMPRAS DE ORNAMENTOS Y OBJETOS DE USO EN M~XICO HASTA 
POR $700.00 3QI 

Es CLARO QUE PARA EL PADRE KINO RESULTABA DESDE UN PRINCIPIO 
NO SÓLO IMPORTANTE SINO FUNDAMENTAL SENTAR LAS BASES ECONÓMI
CAS SOBRE LAS CUALES PODRfAN APOYARSE LOS NUEVOS ASENTAMIENTOS 
Y, EN CONGRUENCIA CON ELLO, SON ABUNDANTES LAS CITAS EN LAS -
QUE, A LO LARGO DE LAS CASI TRES D~CADAS QUE VIVIÓ EN ESTA -
ÁREA, SE REFIERE AL ENVfO DE GANADO Y PROVISIONES, BASE DE LAS 
ACCIONES EMPRENDIDAS PARA FUNDAR LAS NUEVAS MISIONES Y APOYAR 
A LAS DE BAJA CALIFORNIA, QUE SE ENCONTRABAN TAN NECESITADAS 
DE RECURSOS, UN EJEMPLO DE ESTO ES LA MISIÓN DE GUAYMAS, LA -
CUAL ATENDfA A CERCA DE 4,000 PIMAS DE LOS CONTORNOS, FACILI
TABA LAS COMUNICACIONES CON LA BAJA CALIFORNIA Y TENfA, COMO
LA MAYORfA DE ESTAS FUNDACIONES, SU ESTANCIA DE GANADO, SALI
NAS, HUERTOS Y GANADO MENOR. 

CONSOLIDADA SU PENETRACIÓN EN EL ÁREA, KINO SE DEDICÓ A MEJO
RAR LA FÁBRICA DE LAS CASAS E IGLESIAS DE SUS PROPIAS MISIO-
NES, DESTACANDO LAS DE DOLORES, REMEDIOS Y COCOPERA. 

PARA ESTAS OBRAS TENfA TODA SUERTE DE TALLERES Y OFICIALES 
QUE SE-TRANSPORTABAN DE UNA PARTE A OTRA, ASf COMO CARPINTE-
ROS, ALBAÑILES, HERREROS, PINTORES, PANADEROS O TORTILLEROS, 
VAQUEROS, CARREROS, ADEMÁS DE LOS ORDINARIOS OFICIALES DE CADA 
PUEBLO, MAESTROS DE CAPILLA Y ESCUELA, TEMASTIANES (CATEQUIS
TAS), JUECES, GOBERNADORES, CAPITANES, ALCALDES, ALGUACILES, 
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MAYORDOMOS,,. 

LA PROSPERIDAD Y BONANZA DE LAS MISIONES PERMITIERON A KJNO -
LUCIRSE EN LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICANDO CRUCEROS EN SUS RE~ 
PECTIVAS CAPILLAS, COMPARABLES A LAS QUE SE CONSTRUfAN EN LA 
TUMBA DE SAN JAVIER EN CHINA, TANTO EN SU ESTRUCTURA COMO EN 
SUS ORNAMENTOS.31/ 

ESTE DESARROLLO NO DEJÓ, SIN EMBARGO, DE CREARLE PROBLEMAS -
CON LOS COLONIZADORES ESPAÑOLES, QUIENES EN UNA FECHA TAN TEtl 
PRANA COMO 1706 ENVIABAN YA REPORTES A LA AUDIENCIA DE GUADA
LAJARA; EN ELLAS DECfAN QUE LAS MISIONES ACAPARABAN LAS MEJO
RES TIERRAS DE SONORA Y QUE LOS "POCOS Y BENEM~RJTOS ESPAÑO
LES ANDABAN EN LA MISERIA"; QUE ERA MENESTER REPARTIR ESTAS -
TIERRAS, EN LAS CUALES EN LUGAR DE LAS DECENAS DE MILES DE -
INDIOS QUE TENfA ANTES SÓLO QUEDABAN UN CENTENAR; QUE PASADOS 
LOS VEINTE AROS DE LIBERTAD SE LES DEBfA PERMITIR ENCOMIENDAS 
DE INDIOS; QUE EN TODA AQUELLA INMENSA EXTENSIÓN PARA ELLOS -
NO HABfA MÁS QUE TRES CURAS EN SAN JUAN, NACOZARI Y HORCASI-
TAS, Y QUE LOS JESUITAS SE REHUSABAN AATENDERALOS ESPAÑOLES 
DISPERSOS Y AUN LES NEGABAN LA SEPULTURA Y TENfAN ORDEN DE NO 
METERSE CON ELLOS, 32/ 

DE ESTAS QUEJAS SOBRESALEN DOS ÁREAS DE CONFLICTO -PRESENTES 
EN TODAS LAS REGIONES EN QUE LA PENETRACIÓN DE COLONOS Y MI-
S IONEROS SE DIO CASI SIMULTÁNEAMENTE-: LA ENCOMIENDA DE IN--
DIOS Y LA TIERRA. 

EN LA CONCEPCIÓN DE LOS COLONIZADORES EL TRABAJO LO DEBfA REA 
LIZAR ELINDÍGENA, Y POR ELLO Y PARA ELLO SE LE OBTENfA EN EN 
COMIENDA Y SE LE DIRJGfA TANTO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
COMO A LAS EXTRACTIVAS, CUANDO, COMO EN ESTE CASO, LA POBLA-
CIÓN INDfGENA HABfA SUFRIDO FUERTES REDUCCIONES EN SU NÚMERO, 
LA PRESIÓN POR OBTENER SUS SERVICIOS ERA MAYOR; ESTO ACRECEN
TABA LOS ATAQUES DE LOS COLONOS A LOS MISIONEROS PARA OBTENER 
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ESTE ESCASO RECURSO. 

LA TIERRA, EN ESPECIAL LA BUENA TIERRA, SITUADA EN LA PROXIMl 
DAD DE CORRIENTES DE AGUA, ERA OBJETO DE PRESIONES Y CONFLIC
TOS QUE SE TRADUCfAN EN PLEITOS ENTRE LOS COLONIZADORES Y LOS 
MISIONEROS. 

ÜTRO FRECUENTE PROBLEMA AL QUE SE ENFRENTARON LOS MISIONEROS 
EN ESPECIAL LOS DE SONORA, FUE EL RELACIONADO CON LAS GUARNI
CIONES DE LOS PRESIDIOS, SOBRE TODO CON SUS CAPITANES, LOS -
CUALES, COMO EN EL CASO DEL CAPITÁN GREGORIO ALVAREZ DE TUÑON 
Y QUIROZ, DE FRONTERAS, ENTRARON EN DISPUTA CON LOS FRAILES, 
ABANDONARON SU TAREA DE CORREGIR LOS ABUSOS Y TENER EN RESPE
TO A LOS INDIOS, Y SE LANZARON A HACER FORTUNA EN LAS MINAS Y 
GRANJERfAS DE TODA SUERTE, 

ABANDONADAS, O POR LO MENOS RELEGADAS, LAS FUNCIONES PRIMOR-
DIALES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS PRESIDIOS POR LAS GUAR
NICIONES ESPAROLAS, FRECUENTEMENTE DISMINUIDAS EN NÚMERO, A -
CAMBIO DE ACTIVIDADES MÁS CLARAMENTE RELACIONADAS CON SU BENE
FICIO DIRECTO E INMEDIATO, LOS PIMAS AMIGOS SE VIERON INVOLU
CRADOS EN LA DEFENSA DEL PAfS CONTRA LOS APACHES QUE MERODEA
BAN EN EL NORTE DE SONORA DESDE LA FUNDACIÓN DE LAS PRIMERAS 
MISIONES. 

A FINALES DEL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XY...l...l...l. SE EMPEZÓ A HABLAR 
DE LA CONVENIENCIA DE LA MISIÓN DEL MOQUI O DEL HOPI, PROYEC
TO NUEVO QUE LEVANTÓ REVUELO EN SONORA, Y QUE, SEGÚN LAS IDEAS 
DEL PADRE CAMPOS, CONSISTfA EN FUNDAR UNA VILLA, VICTORIA O -
SAN FERNANDO, A LAS ORILLAS DEL RfO GILA CON CIEN FAMILIAS DE 
POBLADORES PARA SERVIR COMO AVANZADA A LA MISIÓN DE MOQUI, 

ESTA IDEA NO PROSPERÓ Y POCO DESPU~S LOS JESUITAS CONSIDERA-
RON MÁS VIABLE LA ESTRATEGIA DE IR FUNDANDO NUEVAS MISIONES -
EN EL INMENSO ESPACIO QUE HABfA ENTRE LAS YA EXISTENTES Y LA 
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PROYECTADA FUNDACIÓN. EN ESTA LfNEA DE ACCIÓN Y PENSAMIENTO, 
EL PADRE KELLER, CON AYUDA DEL CAPITÁN DE ANSA , GRAN AMIGO Y 
AUXILIADOR DE LOS JESUITAS Y CAPITÁN POR VIDA DE SONORA Y DEL 
PRESIDIO DE FRONTERAS, FUNDÓ LA MISIÓN DE SANTA MARfA DE LOS 
P!MAS. LA SEGUNDA MISIÓN QUE SE CREÓ FUE LA DE GUEVAVI A PO-
CAS LEGUAS DE LA FRONTERA ACTUAL, EN UN LUGAR FRECUENTEMENTE 
VISITADO POR EL PADRE K!NO EN SUS VIAJES AL G!LA. LA TERCERA 
DE LAS MISIONES FUE LA DE SAN JAVIER DEL BAC. 

SEGÚN DECORME, LOS MISIONEROS SE MANIFESTABAN CONTENTOS DE -
LAS DISPOSICIONES EN QUE HALLARON SU NUEVA GREY: 

Tonos ESTOS PIMAS DEL NORTE, DICE EL INFORME CITADO, AUN
QUE BELICOSOS, ALTIVOS Y VALIENTES, SON AMABLES, DÓCILES 
Y GENEROSOS COMO LO HAN DEMOSTRADO EN LA RECEPCIÓN QUE -
NOS HAN HECHO, EN TODAS PARTES SE HAN ADELANTADO MUCHO 
TRECHO A RECIBIRNOS, A PIE Y A CABALLO, CON CRUCES, BAN
DEROLAS, PLUMAS Y DANZAS MANIFESTANDO EL GOZO QUE TIENEN 
DE TENER MISIONEROS, MAS DE 800 ESPECIALMENTE NIÑOS, -
HEMOS BAUTIZADO EN ESTA PRIMERA EXPEDICIÓN. SON OBE--
DIENTES HACIENDO CON GUSTO LO QUE LES MANDAMOS Y SE HAN 
ADELANTADO A SEMBRAR ALGO DE TRIGO Y DE MAfZ PARA LOS -
MISIONEROS. AcuDfAN A LOS PUEBLOS NO SOLAMENTE LOS DO
MINGOS SINO MUCHOS DfAS ENTRE LA SEMANA Y DIARIAMENTE 
LOS NIÑOS A LA DOCTRINA, EN LOS LUGARES DE VISITA O -
RANCHOS APARTADOS, EL CULTIVO NO PODfA SER TAN INTENSO 
Y LOS INDIOS MÁS LADINOS QUE EN TIEMPO DEL PADRE K!NO, 
NO MANIFESTABAN TANTO ENTUSIASMO NI CALOR PARA TROCAR 
SU VIDA ERRANTE POR LA QUIETUD Y ORDEN DE LOS PUEBLOS.33/ 

TERMINADA LA PRIMERA FASE DE LA OCUPACIÓN DE ESTAS MISIONES -
COMO PUNTOS INTERMEDIOS EN LA PENETRACIÓN HACIA EL NORTE Y HA 
SIENDO SOBREVENIDO EN EL AÑO DE 1736 EL DESCUBRIMIENTO DE LAS 
MINAS DE ARIZONA, EL CAPITÁN DE ANSA PROPUSO AL VIRREY EL ---· 
AVANCE DE LA COLONIA HASTA EL MOQUI. PROYECTO QUE HABfA TRA
TADO ~L DESDE EL AÑO DE 1732 CON EL PADRE Jos~ DE ECHEVERRfA, 
VISITADOR GENERAL DE LAS MISIONES.34/ 

AUNQUE LA IDEA FUE BIEN RECIBIDA EN M~XICO, EL CAPITÁN DE 
ANSA PERECIÓ A MANOS DE LOS APACHES ANTES DE HABER PODIDO 
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PROCEDER A SU EJECUCIÓN Y EL PROYECTO DE CONTINUAR LA OCUPA-
CIÓN HACIA EL NORTE SE VIO NUEVAMENTE DETENIDO. 

POR AQUEL ENTONCES LA PREOCUPACIÓN DE COLONIZADORES Y MISIONE
ROS ERA CÓMO CONTINUAR LOS PROGRESOS Y AVANCES HACIA EL SEPTEli 
TRIÓN, CON EL FIN DE JUNTARSE, POR UN LADO, CON LOS MISIONE
ROS FRANCISCANOS DE NUEVO M~XICO Y EXTENDER LA COLONIZACIÓN EN 
TORNO AL Rfo GILA y, POR EL OTRO, CÓMO AFIANZAR EL PASO POR -
TIERRA A TRAV~S DE LA CALIFORNIA HASTA EL PACfFICO, 

EN 1742 Y 1743 SE INTENTARON DOS NUEVAS EXPEDICIONES AL MOQUI, 
PERO AMBAS SE DESBANDARON AL LLEGAR AL Rfo DE GILA POR EL TE
MOR QUE LOS INDIOS YA ACULTURADOS TENfAN FRENTE A LOS NUEVOS
GRUPOS. 

EL ÚLTIMO ESFUERZO QUE LOS JESUITAS HICIERON EN ESTA ÁREA FUE 
EL REALIZADO EL AÑO DE 1757 PARA FUNDAR NUEVAS MISIONES EN LOS 
PUNTOS AVANZADOS DE TUCSON Y QUIBURI, PERO ESTAS NO SOPORTARON 
POR LARGO TIEMPO LA PRESENCIA DE LOS MISIONEROS. 

DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII SE MULTIPLICARON LOS OBSTÁC~ 
LOS EN LA TAREA MISIONAL DE LOS JESUITAS EN EL NOROESTE DE Mg 
XICO Y CON EL TIEMPO PROVOCARON LA DECADENCIA Y AUN, EN CIER
TOS CASOS, EL ABANDONO DE LAS MISIONES. 

ENTRE LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES SEGÚN LOS JESUITAS PODRfAN 
CITARSE: FALTA DE RECURSOS PARA PAGAR A LOS MISIONEROS, INSU
FICIENCIA DE MISIONEROS, DISMINUCIÓ~ DE LA POBLACIÓN INDfGENA, 
COMPETENCIA Y RIVALIDAD ENTRE LOS COLONES ESPAÑOLES Y LOS MI
SIONEROS, DIFfCILES Y TARDADAS COMUNICACIONES y, POR ÚLTIMO, 
CONTINUOS Y SISTEMÁTICOS ATAQUES DE LOS APACHES. 

LA GUERRA DE SUCESIÓN EN ESPAÑA, QUE LLEVARfA AL TRONO A LOS -
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BORBONES, ABSORBfA EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVIII TODOS 
LOS CAUDALES DE M~XICO Y DEL PERÚ Y LOS GOBIERNOS VIRREINALES 
SE VEfAN FALTOS DE FONDOS PARA PAGAR A LOS MISIONEROS LAS PEN 
SIONES REALES, RENTA CON QUE SE MANTENfAN LAS MISIONES INDE-
PENDIENTEMENTE A SUS OTROS INGRESOS, 

LA FALTA DE APOYO ECONÓMICO A LAS MISIONES LLEGÓ A UN NIVEL -
CRfTICO, OBLIGANDO A LOS JESUITAS POR CONDUCTO DEL PADRE SAL
VATIERRA A PRESIONAR AL VIRREY, AMENAZÁNDOLE O ADVIRTI~NDOLE 
QUE EN EL CASO DE NO CONTAR CON SU APOYO ECONÓMICO SE VERf AN 
PRECISADOS A ENTREGAR LAS MISIONES AL CLERO SECULAR, ANTE -
ESTO ÚLTIMO, EL VIRREY, DUQUE DE ALBURQUERQUE, NO VIENDO OTRA 
SOLUCIÓN, RESTABLECIÓ EL PAGO DE LAS PENSIONES ACOSTUMBRADAS 
Y PROMETIÓ IR CUBRIENDO LO ATRASADO, 

ÜTRO PROBLEMA, IGUALMENTE SERIO, LO CONSTITUYÓ LA FALTA DE Ml 
SIONEROS PARA ATENDER A LAS CERCA DE 120 MISIONES JESUITAS, -
A PESAR DE QUE EN LA GRAN MAYORfA DE ELLAS NO HABfA FRECUEN
TEMENTE MÁS QUE UN SOLO FRAILE. 

PARA TRATAR DE LLENAR ESTAS AUSENCIAS, EN 1745 EL PROVINCIAL 
CRISTÓBAL DE ESCOBAR PIDIÓ AL REY, ENTRE OTRAS COSAS, EL ENVfO 
DE OCHENTA MISIONEROS A EFECTO DE LLENAR LAS VACANTES QUE LA 
EDAD, EL MAL CLIMA Y LOS TRABAJOS PROVOCABAN EN LOS MISIONE-
ROS; SE LES AUMENTARAN SUS PENSIONES; SE ACEPTARA LA ENTREGA 
AL CLERO SECULAR DE LAS VEINTIDOS MISIONES DE TOPIA Y TEPEHUA 
NES PARA ALIGERAR LA CARGA, y, COMO SE PIDE, PARA SEGUIR LA -
MARCHA HACIA EL NORTE DE SONORA,35/ 

No OBSTANTE QUE LA RESPUESTA DEL CONSEJO DE INDIAS EN 1747 
FUE FAVORABLE A LOS JESUITAS EN TODOS LOS PUNTOS, LA MISMA 
PETICIÓN NO DEJA DE INDICAR LO DIFfCIL Y CRfTICO DE UNA SITUA 
CIÓN EN LA CUAL SE DEBfA DE REEMPLAZAR, PARA RENOVARLOS, A 
DOS TERCERAS PARTES DE LOS MISIONEROS. 
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LA FRAGILIDAD DE LA POBLACIÓN INDfGENA ANTE EL EMBATE DE LAS 
NUEVAS ENFERMEDADES Y LA EXPLOTACIÓN A LA QUE ESTUVO SOMETIDA, 
SE TRADUJERON EN SU RÁPIDA DISMINUCIÓN Y EN UNA REDUCCIÓN IM
PORTANTE DE LAS ACTIVIDADES TANTO DE CARÁCTER RELIGIOSO COMO 
ECONÓMICO, BASADAS COMO ESTABAN EN EL CAPITAL HUMANO DE LOS 
INDIGENAS, LA DISMINUCIÓN AFECTÓ POR IGUAL A LAS MISIONES Y 
A LOS PUEBLOS Y REALES DE MINAS, QUE SE VIERON PRIVADOS DE SU 
OBJETO DE INTER~S Y DE EXPLOTACIÓN. 

ESTO PROVOCÓ NUEVOS Y MAYORES CONFLICTOS ENTRE LOS MISIONEROS 
Y LOS COLONOS POR EL USO Y CONTROL DE LA ESCASA MANO DE OBRA 
INDfGENA QUE SOBREVIVfA. 

A ESTOS PROBLEMAS SE AGREGARON LOS DE LA LEJANfA -DISTANCIA Y 
TIEMPO-, OBSTÁCULOS CASI INSALVABLES PARA PERMITIR UN SISTEMA 
DE APROVISIONAMIENTO QUE PERMITIERA APOYAR Y PROVEER O AUN -
VISITAR FUNDACIONES TAN DISTANTES. 

Los CONTINUOS ATAQUES DE LOS APACHES PROVOCABAN TAMBI~N GRAN
DES DAÑOS A LAS MISIONES Y A LOS PUEBLOS Y REALES DE MINAS. 
Los INFORMES DE LA ~POCA SEÑALAN QUE. A PESAR DE LA PRESENCIA 
DE TROPAS REALES, LOS APACHES ARRUINABAN Y REDUCfAN A LA MIS~ 
RIA A LA MÁS RICA DE LAS PROVINCIAS DE LA FRONTERA. LA RESI~ 

TENCIA EN LOS PUEBLOS ERA MUY REDUCIDA A CAUSA DE LAS NUMERO
SAS BAJAS QUE ~STOS LES HABfAN INFLIGIDO, CON TODO ESTO, LA 
MINERfA Y EL COMERCIO ESTABAN PRÁCTICAMENTE ABANDONADOS. 

EL ATREVIMIENTO DE LOS APACHES ERA TAL QUE EN 1768 LLEGARON -
HASTA LAS FRONTERAS DE LA NUEVA VIZCAYA, PENETRACIÓN QUE EN -
EL FUTURO SE VIO IMPEDIDA POR LA NUEVA LfNEA DE PRESIDIOS QUE 
SE CONSTRUYÓ PARA PROTEGER LA RUTA POR TIERRA HACIA LA ALTA -
CALIFORNIA,36/ 

No PUEDE SER MÁS PAT~TICO EL PANORAMA QUE SOBRE SONORA EN --
1750 DESCR~BE EL JUEZ VISITADOR RoDRfGUEZ GALLARDO: 
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PROVINCIAS RICAS EN SUS ENTRAÑAS, PACIFICAS EN APARIENCIA, 
POBLADAS EN SÓLO EL TfTULO, GOBERNADAS NO COMO SE DEBE. -
COMO SU MISMA INSTITUCIÓN PERMITE, F~RTILES Y PINGÜES EN -
Sf MISMAS Y LAS MÁS, MENESTEROSAS DE CONTINUAS EROGACIONES 
DE LA REAL HACIENDA, DEPENDIENTES Y MENDIGAS DE OTRAS ME-
NOS OPULENTAS Y ABASTECIDAS, PACIFICAS, PERO DEMANDANDO CON 
TINUO AUXILIO Y SOCORRO DE LAS ARMAS Y QUE, SIN HABER LLE-
GADO AL T~RMINO Y MEDIO DE SU OPULENCIA, SE VAN POR EL CON
TRARIO PRECIPITANDO A PUNTO DE SU TOTAL, DEPLORABLE, FATAL, 
RUINA.,, LOS PUEBLOS DE REMEDIOS, DOLORES, NATERA Y SAN -
MATEO HAN DESAPARECIDO, No CUENTAN MÁS QUE UNAS CUANTAS -
FAMILIAS LOS DE SAHUARIPA. CUMIPAS, NICAMERI, CUQUIAROCHI, 
TEUROCOCHO, CUCHILA, ÜPORTO, GAZAVAS, BOCADEGUACHI Y ALGU
NAS MÁS, HAY MUCHO MÁS HOMBRES QUE MUJERES, NINGUNA CIU
DAD DE ALGUNA IMPORTANCIA DE ESPAÑOLES, ESCASfSIMA MONEDA 
DE CAMBIO, CASI NINGUNA SALIDA PARA EL COMERCI0,37/ 

EN MENOS DE UN SIGLO EL MODELO DE COLONIZACIÓN APLICADO A LA 
•MÁS RICA PROVINCIA DE LA FRONTERA• TUVO COMO RESULTADO LA -
RUINA, EL ABANDONO Y LA MISERIA DE LOS ESCASOS HABITANTES QUE 
TODAVfA RESIDfAN EN ELLA, LA CANCELACIÓN POR UN LARGO PERIODO 
DE TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL EN ESTE EXTEN
SO TERRITORIO QUE, COMO LO MENCIONA RODRfGUEZ GALLARDO, NO 
TENfA •NINGUNA CIUDAD DE ALGUNA IMPORTANCIA DE ESPAÑOLES•, Y 
LA REDUCCIÓN ALARMANTE DE SU POBLACIÓN INDfGENA, 
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D) ALGUNAS CARACTERfSTICAS DEL POBLAMIENTO 
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EN EL ESQUEMA DE POBLAMIENTO DE LA CORONA SE FUE DANDO, CON EL 
TIEMPO, UNA ORGANIZACIÓN ESPACIAL EN LA QUE PRIVABA EL PRINCI
PIO LOCACIONAL DEL TRANSPORTE, UBICÁNDOSE LAS POBLACIONES IMPOR 
TANTES SOBRE LAS RUTAS DE TRÁFICO, COMO SI EL OBJETIVO FUERA -
SATISFACER LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE A UN TIEMPO-COSTO MENOR. 
Asf, LAS COMUNICACIONES CON SANTA FE EN NUEVO MÉXICO Y SANAN
TONIO BEJAR EN TEXAS y, AL FINAL DE LA ETAPA COLONIAL, SAN -
FRANCISCO EN CALIFORNIA, SE CONSTITUYERON EN IMPORTANTES ELE
MENTOS ESTRUCTURANTES DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. EL CAMl 
NO REAL EN EL SIGLO XVIII CONECTABA EN LfNEA CONTINUA MÉXICO, 
QuERÉTARO, ZACATECAS, DURANGO, PARRAL, CHIHUAHUA, PASO DEL NOR 
TE Y SANTA FE. 

EN UN ORDEN DE IMPORTANCIA REGIONAL, LA UBICACIÓN DE LOS YACl 
MIENTOS MINERALES Y DESPUÉS LOS PRESIDIOS, EN OCASIONES MÁS TQ 

DAVfA QUE LAS NUEVAS CIUDADES O LAS MISIONES, COMPLETABAN ESTA 
PRIMERA ESTRUCTURA. 

LA AUSENCIA DE GRANDES CIUDADES Y AUN MERCADOS QUE ANTECEDIE
RAN A ESTA COLONIZACIÓN, HIZO QUE NO FUERA GENERALMENTE EL -
PRINCIPIO DEL MERCADO EL FACTOR DETERMINANTE DE LA ORGANIZA-
CIÓN ESPACIAL. 

CON EXCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA y, EN UN ORDEN MENOR, 
SALTILLO Y LOS PUEBLOS DE LA COLONIZACIÓN DEL NUEVO SANTANDER, 
CUYA INFLUENCIA ECONÓMICA REGIONAL ERA SIGNIFICATIVA, LA MAYQ 
RfA DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES QUE CON EL TIEMPO SE DESARROLLA
RON SE SIGNIFICARON COMO PUNTOS INTERMEDIOS O FINALES DE UNA 
LARGA RUTA QUE VENfA DESDE MÉXICO, 

LA FUNDACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIDADES EN ESTOS GRANDES ES
PACIOS RESULTÓ DE LOS INTENTOS ESPAÑOLES PARA LOCALIZAR NUE-
VOS YACIMIENTOS MINERALES, REDUCIR A LAS POBLACIONES INDfGE-
NAS Y EXTENDER LA COLONIZACIÓN CON LA CONSIGUIENTE OCUPACIÓN 
Y CONTROL DE NUEVOS TERRITORIOS Y NUEVAS POBLACIONES. 
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Es INTERESANTE DESTACAR CÓMO EN ESTOS PROPÓSITOS, A PESAR DE 
SU APARENTE SEMEJANZA CON LOS PLANTEADOS EN LAS GRANDES -
AREAS VECINAS, APARECEN DIFERENCIAS SUSTANTIVAS, CARACTERIZA
DAS, ENTRE OTROS ASPECTOS, POR LA IMPORTANCIA DE LA COLONIZA
CIÓN CIVIL, QUE EN MUCHOS CASOS ANTECEDIÓ O TOMÓ LA INICIATI
VA DE LAS EXPLORACIONES Y RECORRIDOS Y DE LOS ESTABLECIMIEN
TOS HUMANOS, ADELANTANDOSE, COMO ES LÓGICO, A LAS ÓRDENES RE
LIGIOSAS, QUE EN MUCHOS CASOS DESEMPEÑARON UN PAPEL SECUNDARIO 
O SE INTEGRARON CON RETRASO AL PROCESO COLONIZADOR. 

ESTA SITUACIÓN, AUNADA A LA FRAGILIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS -
INDfGENAS EN LAS MISIONES DEL AREA, AL EXTERMINIO SISTEMATICO 
QUE SE HIZO DE LOS INDfGENAS REDUCIDOS Y A SUS CONTINUOS LE-
VANTAMIENTOS Y REVUELTAS, HIZO QUE CON EL TIEMPO FUERA OTRO -
TIPO DE ASENTAMIENTO CIVIL, EL PRESIDIO, EL QUE ADQUIRIERA -
GRAN IMPORTANCIA, AGREGANDOLE A SU FUNCIÓN DE DEFENSA CONTRA 
LOS INDfGENAS LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA --
FRONTERA NORTE, EN RESPUESTA A LA PRESENCIA DE ESTABLECIMIEN
TOS DE POTENCIAS EUROPEAS EN EL AREA, 

AL PASO DE LOS AÑOS, EL PRESIDIO, JUNTO CON EL REAL DE MINAS, 
FUERON, COMO SE VERA MAS ADELANTE, EN MUCHOS CASOS, LOS NÚ-
CLEOS A PARTIR DE LOS CUALES DERIVÓ EL ASENTAMIENTO DE CARAC
TER CIVIL. 

EN ESTA ESCASAMENTE ARTICULADA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO SE -
DIO UNA LOCALIZACIÓN EN EL ESPACIO SIGNIFICADA POR DOS ELE-
MENTOS: LAS ESTACIONES O LUGARES OCUPADOS, LLAMENSE PUEBLOS, 
REALES DE MINAS, MISIONES O PRESIDIOS, Y LOS CANALES DE TRArlSPOB. 
TE Y MOVIMIENTO QUE CONECTABAN LOS ASENTAMIENTOS, 

Los PRIMEROS ERAN LAS BASES ESPACIALES DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y DE LAS INTERACCIONES SOCIALES Y ESTABAN ESTRE-
CHA Y FUERTEMENTE AFECTADOS POR LA DISTANCIA Y POR EL TIEMPO 
QUE TANTO.SIGNIFICABA, VIRTUD A LA INMENSIDAD DEL ESPACIO Y 
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A LO ELEMENTAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, 

EN ESTA SITUACIÓN, LAS INTERACCIONES SOCIALES, SI SE CONSIDE
RA LA ESCASA POBLACIÓN, SU REDUCIDA DENSIDAD Y LA GRAN DISTAN 
CIA ENTRE LOS ASENTAMIENTOS, ESTABAN LIMITADAS AL MÍNIMO. 

A PESAR DE LA ESCASA CONSISTENCIA DE LOS PROYECTOS DE COLONI
ZACIÓN, EN EL POBLAMIENTO DE ESTA ÁREA PUEDE DECIRSE QUE SE -
DIO TANTO LA JERARQUIZACIÓN COMO LA INTERCONECTIVIDAD DE LOS 

"ASENTAMIENTOS, Y QUE LA REGULARIDAD DE SU ESPACIAMIENTO FUE 
ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVA EN AQUELLAS ÁREAS QUE, COMO LA -
REGIÓN DE LOS TEXAS O MÁS TARDE LA NUEVA SANTANDER, FUERON -
OBJETO DE UNA COLONIZACIÓN RELATIVAMENTE MÁS INTENSA QUE LA 
DEL RESTO DEL TERRITORIO. 

CON EL TIEMPO, SOBRE LOS PRIMEROS REALES, PUEBLOS , MISIONES 
O PRESIDIOS SE DIERON LAS VILLAS Y DE ÉSTAS SURGIERON CIUDA
DES COMO CHIHUAHUA, QUE ALCANZARON ALGUNAS DECENAS DE MILES 
DE HABITANTES PARA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII, COMO SALTILLO Y 
PARRAL, QUE SE ACERCARON A LA DECENA DE MILES DE HABITANTES; 
COMO SANTA FE Y SAN ANTONIO, O SIMPLEMENTE COMO SANTANDER Y 
DESPUÉS SAN CARLOS, QUE A PESAR DE SU CARÁCTER RECIENTE Y 
DE SU CORTA POBLACIÓN SE VIERON CONVERTIDAS EN CAPITALES DE
LA NUEVA SANTANDER. 

LA DISTANCIA DE LAS MISIONES ENTRE LOS TEXAS, ASÍ COMO LA DE 
LOS PUEBLOS QUE FUNDÓ ESCANDÓN EN TAMAULIPAS, ERA CASI SIEM
PRE LA MISMA ENTRE TREINTA Y CUARENTA KILÓMETROS, SIGNIFICAN 
DO ESTA MEDIDA TANTO UN ÁREA EN TORNO COMO UNA DISTANCIA, 

AREA Y DISTANCIA REVELABA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS BÁSICAS 
Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. 

CUANDO LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS SE ESTABLECEN EN ESTAS 
ÁREAS, LAS POLÍTICAS URBANAS DE LA CORONA ESPAÑOLA Y SUS TÉC-
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NICAS ESPECIFICAS YA LLEVABAN MUCHO TIEMPO DE PROMULGADAS. 
PARA u573, MUCHOS AÑOS ANTES DE LA FUNDACIÓN DE LA CASI TOTA
LIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS DEL ÁREA, FELIPE 11 HABIA EXPEDIDO 
UNA ORDENANZA DETALLADA PARA GOBERNAR LA FUNDACIÓN DE NUEVOS 
PUEBLOS. 

DE MANERA GENERAL, SE PIENSA QUE LAS RECOMENDACIONES CONTENI
DAS EN LAS ORDENANZAS EN 1573 SE FUERON APLICANDO EN LOS PUE
BLOS Y VILLAS O PEQUEÑAS CIUDADES, PERO HABIA TAMBI~N OTRO -
TIPO DE ASENTAMIENTOS QUE ~LIGARON UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
COLONIZACIÓN DE ESTA ÁREA, PARA LOS CUALES NO HABIA APAREN-
TEMENTE REGLAS TAN PRECISAS: LOS REALES DE MINAS, LAS MISIO
NES Y LOS PRESIDIOS. 

SIN EMBARGO, ES CURIOSO VER CÓMO LOS PUEBLO~ REALES DE MINAS, 
MISIONES Y PRESIDIOS, ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE CON PROPÓSI
TOS DISTINTOS, ADQUIRIERON CARACTERfSTICAS COMUNES Y CON EL 
TIEMPO LA DIFERENCIA FORMAL ENTRE ELLOS SE HIZO DIFUSA. 

A CONTINUACIÓN SE SEÑALARÁ ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE LAS 
POLfTICAS Y ACCIONES DE POBLAMIENTO, CON REFERENCIA ESPECIAL 
A LAS INSTRUCCIONES GENERALES QUE PRESIDIERON LA CREACIÓN Y 
FUNDACIÓN DE LOS NUEVOS ASENTAMIENTOS; A LA IMPORTANCIA DE -
LOS REALES DE MINAS Y ALGUNAS DE SUS CARACTERfSTICAS; A LA -
PARTICIPACIÓN DE LOS INDfGENAS SEDENTARIOS, PRINCIPALMENTE -
TLAXCALTECAS, EN LA CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS CIUDADES; A LAS 
SOLUCIONES URBANAS EN LA COLONIZACIÓN DE LA NUEVA SANTANDER; 
A LAS MISIONES; A LA CONGREGACIÓN DE LOS INDIOS NÓMADAS, Y A 
LOS PRESIDIOS, BASE TODOS ELLOS DE LA ESTRATEGIA DEFENSIVA Y 
OFENSIVA DE LA CORONA ESPAÑOLA, 

EN RELACIÓN A LAS CIUDADES Y PUEBLOS, LAS INSTRUCCIONES SE-
ÑALABAN LA REGULARIDAD DE LOS LOTES QUE DEBERfAN DE ESTABLE
CERSE DESDE UN PRINCIPIO, PARA QUE, UNA VEZ MARCADOS, EL PU~ 

BLO APARECIERA ORDENADO, CON EL LUGAR DESTINADO A LA PLAZA, 
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A LA IGLESIA Y A LAS CALLES, 

ASIMISMO, SE DABAN RECOMENDACIONES DE CARÁCTER CLIMÁTICO: "EN 
CLIMAS FRfOS LAS CALLES DEBERfAN DE SER ANCHAS Y EN CÁLIDOS -
ESTRECHAS", 

POR SU PARTE, LAS PLAZAS DEBERfAN ESTAR PROVISTAS DE IGLESIA 
Y ~STAS CONTENIDAS EN UNA SOLA MANZANA CON EL PROPÓSITO DE -
QUE NINGUNA OTRA CONSTRUCCIÓN LAS DESFIGURARA, 

Los LOTES SE DISTRIBUfAN SEGÚN UN SISTEMA PRECISO PARA LA IGL~ 

SIA, PARA LAS CASAS REALES Y EL AYUNTAMIENTO, PARA LOS COMER
CIANTES, TAMBI~N DEBfAN CONSTRUIRSE DOS HOSPITALES: UNO DESTl 
NADO A LOS POBRES Y ENFERMOS NO CONTAGIOSOS, CERCA DEL CLAUS
TRO DEL CONVENTO; OTRO PARA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, EN 
UN LUGAR TAL QUE LOS VIENTOS NO DA~ARAN A LA POBLACIÓN, 

RESPECTO A LAS CARNICERfAS, PESCADERfAS Y CURTIDURfAS, SE PAR
TICIPA DE LA MISMA PREOCUPACIÓN EN CUANTO A SU LOCALIZACIÓN, 
POR GENERAR BASURA Y MALOS OLORES. GENERALMENTE SE LES RELE
GABA A LOS BANCOS DE LOS RfOS O DE LAS ACEQUfAS CUANDO ~STAS 

EXISTfAN, 

ESTRECHAMENTE LIGADAS A LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA TRAZA URBA 
NA ESTABAN LAS LEYES QUE PRESCRIBfAN EL SISTEMA DE GOBIERNO -
LOCAL, EN CUYA JURISDICCIÓN DE TIERRAS NO SÓLO SE INCLUfA AL 
PUEBLO SINO TAMBI~N A LAS TIERRAS EN TORNO, EJIDALES O COMU
NALES, REPS ASEGURA QUE POR LO GENERAL EL ÁREA DE ESTOS PU~ 
BLOS ERA CUADRADA EN FORMA, CON CERCA DE NUEVE KILÓMETROS DE 
LADO Y UN TERRITORIO DE CERCA DE SETENTA Y DOS KILÓMETROS CUA 
DRADOS, EN EL ~UAL LA COMUNIDAD URBANA ERA RECONOCIDA COMO EL 
PUEBLO O LA VILLA, 38/ 

TAMBI~N EN REFERENCIA A LOS PUEBLOS ES IMPORTANTE DESTACAR -
LAS INSTRUCCIONES QUE SE DIERON PARA LA SELECCIÓN DEL LUGAR -
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Y LA PLANEACIÓN. 

PARA SAN ANTONIO, EN 1730 LAS INSTRUCCIONES DECfAN QUE TODAS 
LAS CONCESIONES DE TIERRAS DEBfAN ESTAR DE ACUERDO CON LAS L~ 
YES DE INDIAS, ESTAS MISMAS LEYES TAMBl~N GOBERNABAN OTROS -
ASPECTOS DEL PLAN PROPUESTO. 

LA ORIENTACIÓN DE LAS CALLES DEBfA DE COINCIDIR CON LAS ESQUi 
NAS DEL RECTÁNGULO, QUE, A SU VEZ, VEfA A LOS CUATRO PUNTOS -
CARDINALES. LA PLAZA DEBfA DE MEDIR 400 X 600 PIES, MEDIDAS 
CONSIDERADAS PARA UNA CIUDAD DE TAMAÑO MEDIO, SE PRESCRIBfA 
IGUALMENTE CALLES DE 40 PIES Y MANZANAS DE DISTINTO TAMAÑO, 

LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICABAN QUE EL SUPERVISOR DEBERfA DE 
DETERMINAR LAS TIERRAS COMUNALES, DE PASTOS Y DE GRANJAS. LA 
UNIDAD URBANO-RURAL DEBfA DE ESTAR FORMADA POR UNA SERIE DE -
GRANDES CUADROS. EL EXTERIOR TENDRfA, TOMANDO A LA PUERTA DE 
LA IGLESIA COMO SU CENTRO, 2,186 VARAS (CERCA DE 6,000 PIES) 
DE CADA LADO, LO QUE DARfA 1,093 VARAS A CADA LADO DE LA IGL~ 

SIA. 

SE INSISTfA EN QUE EL SUPERVISOR DEBERfA DE MARCAR LA FRONTE
RA ENTRE EL PUEBLO Y LAS TIERRAS COMUNALES CON UNA MARCA DE -
ÁRBOLES, LOS CUALES SERVIRfAN NO SÓLO PARA EMBELLECER, SINO -
TAMBl~N PARA DAR SOMBRA.39/ 

EL LfMITE EXTERNO DE LOS EXPACIOS COMUNES SE ENCONTRABA A --
1,093 VARAS MÁS ALLÁ DE ESTE ÚLTIMO LfMITE, A SU VEZ, LA -
FRONTERA PARA LAS TIERRAS DE PASTURA SE ENCONTRABA A 1,093 -
VARAS DE LAS ANTERIORES Y A LA MISMA DISTANCIA MÁS ALLA DE -
LOS TERRENOS DE LAS GRANJAS, 

LA UNIDAD URBANO-RURAL RESULTANTE TENfA UN ÁREA ENTRE 25 Y -
30 KM2 Y SUS LfMITES EXTERNOS FORMABAN UN CUADRO DE 4,073 VA
RAS, ALREDEDOR DE 5 KM. DE CADA LAD0.40/ 
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ESTAS CONDICIONES IDEALES SE ENFRENTARON POR LO COMÚN AL PRO
BLEMA CONCRETO DE LAS CARACTERfSTICAS DEL LUGAR, EL CUAL DIFL 
CILMENTE CORRESPONDfA CON UN TERRITORIO HOMOG~NEO Y REGULAR, 
Y ESTO HACfA, COMO EN EL CASO DE SAN ANTONIO, QUE EL RESPONSA 
BLE SELECCIONARA Y ADAPTARA LOS TERRENOS PRÓXIMOS, PROCURANDO 
ÚNICAMENTE DARLES EL ÁREA CONSIDERADA EN LAS INSTRUCCIONES,41/ 

EL DESCUBRIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE MINAS DE METALES PRECIOSOS 
DENTRO DE LA CATEGORfA DE ASENTAMIENTOS CIVILES, PROPORCIONÓ 

·EL MAYOR ESTfMULO PARA LA EXPANSIÓN DE LAS NUEVAS POBLACIONES 
Y CON ELLO PARA LA COLONIZACIÓN DE LOS NORTES MEXICANOS, 

LA ESPERANZA DE DESCUBRIR Y EXPLOTAR NUEVAS MINAS FUE EL MO
TIVO DE LAS NUEVAS y VIEJAS EXPEDICIONES. Los MINERALES HA
LLADOS SE CONSTITUfAN EN LA BASE DE NUEVAS EXPLORACIONES Y EN 
EL FUNDAMENTO DE NUEVAS POBLACIONES, PUES LOS CENTROS MINE-
ROS ATRAfAN, SEGÚN SU IMPORTANCIA, A UN SIGNIFICATIVO FLUJO 
DE COMERCIANTES, AGRICULTORES Y GANADEROS, QUIENES, JUNTO -
CON LOS MINEROS Y LAS POBLACIONES INDfGENAS QUE SE LOGRABA -
CONGREGAR, CONFORMABAN UN CONJUNTO MUY PARTICULAR DE HABITAN 
TES. 

CON EL DESCUBRIMIENTO DE ZACATECAS, GUANAJUATO Y REAL DEL -
MONTE, PARA MEDIADOS DEL SIGLO XVI, EL INTER~S EN LA EXPLORA 
CIÓN DE NUEVOS YACIMIENTOS MINERALES SE FUE DESPLAZANDO HACIA 
EL NORTE Y PRONTO ZACATECAS SE CONVIRTIÓ NO SÓLO EN UNO DE 
LOS DISTRITOS MINEROS MÁS RICOS DEL NUEVO MUNDO, SINO TAM--
BI~N EN EL MAYOR CENTRO DE POBLACIÓN DEL NORTE DEL VIRREINATO, 
DESDE EL CUAL LOS MINEROS PAULATINAMENTE SE FUERON EXTEN---
DIENDO, SIGUIENDO LA LfNEA DE COMUNICACIONES, HASTA SANTA FE. 
Es EN ESTA LfNEA QUE SE DESCUBRIÓ, HACIA PRINCIPIOS DE SIGLO 
X'i...l.l.J.., LAS MINAS DE PLATA DE SANTA EULALIA DE CHIHUAHUA, LAS 
CUALES PRODUJERON MÁS DE CIEN MILLONES DE ONZAS DE ESTE ME-
TAL DESDE QUE FUERON EXPLOTADAS HASTA FINALES DE LA INDEPEN
DENCIA. 42/ 
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A SU IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN DE PLATA, SE AGREGÓ, EN ES
TE CASO, LA IMPORTANCIA ESTRAT~GICA DEL LUGAR Y MUY PRONTO -
LOS GOBERNANTES DE LA NUEVA VIZCAYA PASABAN MAS TIEMPO EN SAN 
FELIPE EL REAL, EL ASENTAMIENTO PRÓXIMO A LAS MINAS DE SANTA 
EULALIA, QUE EN LA SEDE DEL GOBIERNO, 

CON LA RELEVANCIA ECONÓMICA VINO TAMBI~N LA DEMOGRÁFICA, Y YA 
PARA MEDIADOS DE SIGLO XVIII HABfA MÁS DE DIECISIETE MIL AL
MAS EN LA REGIÓN DE SANTA EULALIA Y SAN FELIPE. CON EL TIEMPO 
~E FORMARON AHf, JUNTO CON PARRAL, LOS ÚNICOS AYUNTAMIENTOS-
QUE EXISTIERON EN ESTE TERRITORIO EN LA ~POCA COLONIAL. 

EN EL MODELO DE POBLAMIENTO DE LOS REALES DE MINAS, PARALELA
MENTE AL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS MINERALES, SE FUE DANDO EL 
DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, DE LA GANADERfA Y DEL COMERCIO, 

COMPARATIVAMENTE CON OTROS PUEBLOS, CON LAS MISIONES Y CON 
LOS PRESIDIOS, EL REAL DE MINAS ERA EL ASENTAMIENTO DE MAYOR 
IMPORTANCIA ECONÓMICA, 

LA CARACTERfSTICA DEL TRABAJO MINERO, CON LA CONCENTRACIÓN NA
TURAL DE LAS VETAS METALfFERAS, EXIGfA QUE SE FUNDARA UN PO
BLADO PERMANENTE EN SU PROXIMIDAD, CON CAPACIDAD DE PROPORCIO
NAR LA FUERZA DE TRABAJO Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SACAR EL -
MINERAL DE LA TIERRA Y EXTRAERLE EL METAL PRECIOSO QUE CONTU
VIERA, 43/ 

LA COMUNIDAD ORGANIZADA EN REAL DE MINAS CONSTITUfA UN -
PUEBLO DE TAMAÑO VARIABLE SEGÚN FUERA LA RIQUEZA Y EXTEN 

~k~~AD~OL~~L6Afl~I~~~2~ ~ p~~T~2c~~Nii~~ ii~M~~~~Fr~I6~c~~ 
NO TAMB I ~N LAS ZONAS ADYACENTES QUE PROPORC I ONAB·AN MATE
RIALES y MANO DE OBRA. Los REALES DE MINAS TAMBI~N TE
NfAN CONTROL JURISDICCIONAL SOBRE LOS RANCHOS AGRfCOLAS 
Y GANADEROS, PASTOS Y BOSQUES Y EN MUCHOS CASOS TAMBI~N 
SOBRE LOS POBLADOS INDfGENAS.44/ 
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LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL CENTRO MINERO PODfA HACER DEL LU
GAR, LA VILLA O LA CIUDAD. 

EL EJEMPLO ELEGIDO PARA ILUSTRAR LA IMPORTANCIA DE ESTOS CEN
TROS DE POBLACIÓN, PUEDE AGREGARSE COMO ATRIBUTO AL CASO DE 
SANTA EULALIA-CHIHUAHUA, POR SU POSICIÓN ESTRATÉGICA EQUIDIS
TANTE, SOBRE EL CORREDOR CENTRAL, ENTRE EL PRESIDIO DE JANOS, 
EN EL NORTE, Y EL DE PARRAL, EN EL SUR, POSICIÓN PRIVILEGIA
DA QUE POCO DESPUÉS SERfA RECUPERADA PARA HACER DE CHIHUAHUA 

·No SÓLO EL CENTRO ADMINISTRATIVO, SINO TAMBIÉN MILITAR Y DE 
DEFENSA DE LA FRONTERA NORTE. 

EN REALIDAD, LA DIVISIÓN DE FUNCIONES QUE EXISTfA ENTRE SAN
TA EULALIA Y CHIHUAHUA NO SE MANIFESTÓ EN OTROS CENTROS MIN~ 
Ros, DONDE SE DIERON INTEGRALMENTE ESTOS SEGMENTOS COMPLEMEN 
TARIOS, Asf, EN LA CASI TOTALIDAD DE POBLACIONES MINERAS -
APARECIERON TANTO LAS FUNCIONES ESPECfFICAMENTE MINERAS COMO 
LAS ADMINISTRATIVAS Y RELIGIOSAS. 

EN SANTA EULALIA ESTA DIVISIÓN HIZO QUE SUS CONSTRUCCIONES SE 
DEDICARAN BÁSICAMENTE A VIVIENDA Y SERVICIOS DE LOS MINEROS 
Y OTROS TRABAJADORES, EN TANTO QUE EN SAN FELIPE SE DESARRO
LLARON LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS Y RELIGIOSAS, 

LAS CASAS, TIENDAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SE ALZABAN DEJANDO 
LOTES BALDfos. No HABfA PLAZA CENTRAL NI TRAZA GENERAL QUE 
SIRVIERA DE GUfA AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, AUNQUE Sf 
HABfA IGLESIA. TAMPOCO HABfAN EDIFICIOS PÚBLICOS. 

LAS MINAS ESTABAN ESPARCIDAS EN LAS ORILLAS DE LA POBLACIÓN 
Y ALREDEDOR DE LA ENTRADA DE CADA UNA ESTABAN LAS CASAS DE -
LOS MINEROS Y CAPATACES, LOS ESTABLOS Y ALMACENES Y LAS CHO
ZAS DE LOS TRABAJADORES.45/ 

EL RELIEVE, GENERALMENTE IRREGULAR EN LA PROXIMIDAD DE LA -
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GRAN MAYORfA DE LOS REALES DE MINAS, HACfA DESDE UN PRINCIPIO 
MUY DIFfCIL EL ASENTAMIENTO REGULAR Y PLANIFICADO DE ESTOS -
ASENTAMIENTOS; A ESTA LIMITACIÓN GERMORFOLÓGICA SE AÑADfA LO 
RELATIVO A LA TEMPORALIDAD DEL ESFUERZO, PARA EXPLICAR O JUS
TIFICAR EL CARÁCTER ANÁRQUICO E IRREGULAR DEL NÚCLEO DE POBLA 
CIÓN EN TORNO A ~STOS. 

LA INTENCIÓN DE LOS ESPAÑOLES NUNCA FUE LA DE QUEDARSE EN LAS 
MINAS, SINO ÚNICAMENTE SACAR LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE MI-
NERAL; POR ESO CONSTRUYERON SUS VIVIENDAS COMO SI FUERAN VIAJg 
ROS DE PASO, COMO NOS DICE ALONSO DE MOTA Y ESCOBAR EN SU DES
CRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS REINOS DE LA NUEVA GALICIA, NUEVA 
VIZCAYA Y NUEVO LEÓN. 46/ 

LA RIQUEZA Y EXTENSIÓN DE LOS MINERALES INTRODUJO, SIN EMBAR
GO, MODIFICACIONES A ESTE ACERCAMIENTO Y AUN CUANDO NO TRANS
FORMÓ SUSTANCIALMENTE LOS ASENTAMIENTOS, Sf LES DIO UNA DURA
CIÓN NO PREVISTA POR SUS PRIMEROS DESCUBRIDORES O FUNDADORES, 

LAS TIERRAS EN TORNO PERTENECfAN A LOS MINEROS, REFINADORES 
Y PEQUEÑOS COMERCIANTES; EN CAMBIO, LOS SIRVIENTES Y TRABAJA
DORES VIVfAN EN TERRENOS REGISTRADOS A NOMBRE DE SUS PATRONES, 
Y LOS INDfGENAS EN JACALES AGRUPADOS A LA ORILLA DE LA POBLA
CIÓN, EN TERRENOS SIN DUEÑ0.47/ 

EN ESTAS POBLACIONES LA VIDA SOCIAL DEPENDfA FUERTEMENTE DE -
LA IGLESIA, PRIMERO DE LOS MISIONEROS Y DESPU~S DEL CLERO SE
CULAR, LOS CUALES PARTICIPABAN TANTO DE LA ACTIVIDAD RELIGIO
SA COMO DE LA ADMINISTRATIVA Y AÚN DE LA ECONóMfCA CON EL 
TIEMPO, LAS CRECIENTES DONACIONES DE TIERRAS Y DINERO HICIE
RON DE LA IGLESIA Y, EN PARTICULAR, DE LA COMPAÑfA DE JESÚS 
DUEÑOS DE GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA EN TORNO A LOS REALES 
DE MINAS, 

ÜTRO ASPECTO IMPORTANTE DE LA COLONIZACIÓN CIVIL Y CON ELLO 
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DE LA CONFORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS, ESTUVO REPRESENTA
DO POR LA PARTICIPACIÓN DE INDfGENAS MESOAMERICANOS EN LAS AC
TIVIDADES ECONÓMICAS, EN LAS SOCIALES Y HASTA EN LAS MILITARES, 

Los INDIOS SEDENTARIOS, SOBRE TODO LOS TLAXCALTECAS DESEMPEÑA
RON UN PAPEL MUY DESTACADO EN EL POBLAMIENTO DEL NORTE y, EN -
ESPECIAL, EN LA FUNDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NUMEROSOS PUEBLOS 
Y CIUDADES. 

·ESTAS NUEVAS FUNCIONES, QUE VOLVIERON A HACER DE LOS TLAXCALTg 
CAS COPARTfCIPES, JUNTO CON LOS ESPAÑOLES, DE LA COLONIZACIÓN, 
TAL COMO LO FUERON DE LA CONQUISTA, DERIVARON DE LA TESIS DEL
VIRREY LUIS DE VELASCO, QUIEN CONSIDERABA QUE LA PRESENCIA DE 
"INDIOS DE PAZ" EN LOS ASENTAMIENTOS DE ESPAÑOLES PODRfA CONSO 
LIDA~ A esTOS y OFRECER A LOS "INDIOS DE GUERRA" LOS EJEMPLOS 
DE VIDA SEDENTARIA NECESARIOS PARA INTEGRARLOS Y CONGREGARLOS 
EN PUEBLOS. PARA LUIS DE VELASCO EL MEDIO ERA ª,,.MUY IMPOR
TANTE Y CASI ÚNICO REMEDIO QUE HASTA HOY SE HA CONSERVADO Y VA 
CONTINUÁNDOSE,, .48/ 

EN LAS CAPITULACIONES QUE PARA ESTE FIN FUERON APROBADAS EN--
1591 POR FELIPE ll, SE DECfA QUE: 

"LOS TLAXCALTECAS QUE IBAN AL NORTE SERfAN CONSIDERADOS -
COMO CABALLEROS E HIDALGOS, ANTEPONDRfAN A SUS NOMBRES EL 
TfTULO DE 'DON' Y PODRfAN MONTAR A CABALLO Y USAR ARMAS; 
ESTARfAN EXENTOS DE TODO TRIBUTO, SERVICIO PERSONAL, PE
CHOS Y ALCABALAS; ESTABLECERfAN SUS POBLACIONES SEPARADAS 
DE LAS DE LOS ESPAÑOLES Y CHICHIMECAS; SE LES REPARTIRfAN 
TIERRAS Y SOLARES PARA LABRAR Y EDIFICAR ESTANCIAS, MON
TES, Rfos, PESQUERfAs, SALINAS y MOLINOS; LOS PUEBLOS TEN 
DRfAN AYUNTAMIENTO PROPIO, CON EXCLUSIÓN DE OTROS INDIOS 
Y DE ESPAÑOLES; NO SE HARfA MERCED DE ESTANCIA DE GANADO 
MAYOR A DISTANCIA MENOR DE CINCO LEGUAS, NI DE GANADO ME
NOR, A MENOS DE TRES LEGUAS DE LOS PUEBLOS DE LOS TLAXCA.b, 
TECAS; LOS MERCADOS Y LOS TIANGUIS ESTARfAN EXENTOS POR 
TREINTA AÑOS DE TODO GeNERO DE ALCABALAS, SISOS E IMPOSI
CIONES; SERfAN PREVISTOS DE ALIMENTOS POR EL TeRMINO DE -
DOS AÑOS Y SE LES DARfAN ARADOS PARA ROMPER LAS TIE----
RRAS,"49/ 
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ESTE LARGO LISTADO DE DERECHOS GANADOS POR LOS TLAXCALTECAS 
AL PARTICIPAR EN LA POLfTICA DE POBLAMIENTO, SIGNIFICABA A 
LAS CLARAS LA IMPORTANCIA QUE PARA LA CORONA ESPAÑOLA Y PARA 
SUS REPRESENTANTES LOS VIRREYES TENfA EL HECHO DE CONSOLIDAR 
LA COLONIZACIÓN EN EL NORTE Y LA POSIBILIDAD COMO PARTE DE -
ESTE PROCESO, DE HACERLE FRENTE CON ªINDIOS DE PAZª AL CONTI
NUO EMBATE DE LOS "INDIOS DE GUERRAª, TAMBI~N LLAMADOS CHICHL 
MECAS. 

·EN EL MISMO AÑO DE LAS CAPITULACIONES, FUERON TRASLADADOS AL 
NORTE ªCUATROCIENTOS INDIOS CON SUS FAMILIASª, LO QUE HACIA 
UN TOTAL DE 1,591 PERSONAS. CON ELLAS SE FUERON FUNDANDO EN 
EL CAMINO LAS COLONIAS DE TLAXCALILLA, DE SAN LUIS PoTOSf, -
SAN MIGUEL MEXQUITJC, COLOTLÁN, SAN JERÓNIMO DEL AGUA HEDION 
DA, EL VENADO Y SAN ESTEBAN DE NUEVA TLAXCALA, ESTA ÚLTIMA -
INMEDIATA A LA VILLA DE SANTIAGO DEL SALTILL0.50/ 

EL ENCARGADO DE ESTABLECER LA COLONIA TLAXCALTECA EN SALTI-
LLO FUE EL CAPITÁN FRANCISCO DE URD!ÑOLA, QUIEN CON TODAS -
LAS FORMALIDADES DEL RITUAL DEJÓ SOLEMNEMENTE FUNDADO EL PUE
BLO DE SAN ESTEBAN DE NUEVA TLAXCALA. 

EL BACHILLER PEDRO DE FUENTES, CITADO POR ALESSIO ROBLES, AL 
REFERIRSE A ESTA SOLEMNE FUNDACIÓN LLEVADA A CABO CON TODAS 
LAS REGLAS POR EL CAPITÁN ÜRDI~OLA, DICE QUE: ªLEVANTADA UNA 
SANTA CRUZ" EN EL SITIO QUE OCUPABA LA IGLESIA DEL PUEBLO -
"INVOCÓSE COMO PATRÓN A SAN ESTEBAN, LE DIERON LAS DEBIDAS -
GRACIAS y LAS DIERON MUY HUMILDEMENTE AL Tono PODEROSO, SE -
DIERON TODOS MUTUOS PARABIENES Y SE RETIRARON A DESCANSAR A 
SUS POSADAS, PARA LUEGO, AL S¡GUIENTE DfA, DE LA EXALTACIÓN 
DE LA. SANTA CRUZ' DAR PR I NC I p I o' COMO EN EFECTO DIERON, A -
sus MANIOBRAS DE CASA •.• ª51/ 

SEGÚN DICE EL MISMO ALESSIO ROBLES, ªLES FUERON CEDIDAS [A -
LOS TLAXCALTECAS] LAS MEJORES TIERRAS Y LA MAYOR PARTE DEL -
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AGUA DE LOS COPIOSOS MANANTIALES DEL RICO Y HERMOSO VALLE. -
EN LOS ACTOS DE FUNDACIÓN DEL PUEBLO DE SAN ESTEBAN DE NUEVA 
TLAXCALA SE TRANSPARENTA EL ALIVIO Y EL PLACER QUE EXPERIMEN
TARON LOS QUINCE O VEINTE VECINOS ESPAÑOLES DE· LA VILLA DE -
SANTIAGO DEL SALTILLO CON EL ARRIBO DE LOS TLAXCALTECAS",52/ 

LA IMPORTANCIA DE SAN ESTEBAN FUE GRANDE EN EL POBLAMIENTO -
DEL NORTE, PUES DESDE AHf SIGUIERON SALIENDO POR CASI DOS SI
GLOS TLAXCALTECAS PARA LA FUNDACIÓN DE MUCHOS PUEBLOS DE LA 
REGIÓN. 

COMO CONSECUENCIA DE LA PERVIVENCIA DE ESTA POLfTICA, EN LA -
CONFORMACIÓN DE NUMEROSOS ASENTAMIENTOS EN EL NORTE DESTACA -
LA INCORPORACIÓN DEL PUEBLO TLAXCALTECA AL.AVILLA ESPAÑOLA Y 
AUN LA INTEGRACIÓN DE OTRO ESPACIO URBANO PARA LOS "CHICHIME
CAS." 

ESTE ESPACIO EN LA ANTIGUA VILLA DEL ALMAD~N, DESPU~S NUESTRA 
SENORA DE EXTREMADURA, SE TRADUJO EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL 
DE LUNA, SEPARADO DE SANTIAGO DE LA MONCLOVA Y DE SAN fRANCI~ 
CO DE LA NUEVA TLAXCALA.53/ 

EN LA COLONIZACIÓN.TARDfADE LA NUEVA SANTANDER LOS PUEBLOS -
SIGUIERON EN SU CONFIGURACIÓN UNA TRAZA REGULAR CON ESCASAS 
MODIFICACIONES, DE HECHO, LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES QUE SE 
OBSERVAN ENTRE PUEBLO Y PUEBLO OBEDECEN PRINCIPALMENTE AL TA
MAÑO DE LA PLAZA. CUANDO LA PLAZA TENfA 220 VARAS DE LADO TQ 

DAS LAS MANZANAS ERAN CUADRANGULARES INCLUYENDO LA PLAZA, Y -
CUANDO ~STA TENfA 124 VARAS ENTONCES SE FORMABAN CUATRO MANZA 
NAS RECTANGULARES EN CRUZ ALREDEDOR DE LA PLAZA Y CUATRO GRA.!i 
DES BLOQUES CUADRANGULARES EN CADA UNO DE LOS CUATRO CAMPOS -
LIMITADOS POR LOS BRAZOS DE LA CRUZ, ÜTRA PARTICULARIDAD EN 
ESTA TRAZA ES LA LOTIFICACIÓN, QUE EN LUGAR DE SER CUADRADA -
COMO LO FUE EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA COLONIA, CORRESPONDE A 
UNA FORMA DE RECTÁNGULO ALARGADO QUE PODR!A TENER EN ALGUNOS 
CASOS HASTA ALREDEDOR DE 25 X 90 VARAS, 
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ENTRE LOS ASENTAMIENTOS CON MANZANAS CUADRANGULARES PUEDE Cl 
TARSE A DOLORES Y HORCASITAS, Y ENTRE LOS QUE LAS TIENEN REh 
TANGULARES, FORMANDO CRUZ EN TORNO A LA PLAZA, ESTAN: ESCAN
DÓN, SANTA MARfA DE LLERA y, MENOS REGULARMENTE, SOTO LA MARl 
NA. 

LAS MISIONES, POR SU CARACTER Y SU PROPÓSITO INICIAL, DEBIE
RON SER ASENTAMIENTOS AUTOSUFICIENTES, PERO TRANSICIONALES, -
PARA QUE, UNA VEZ QUE SUS HABITANTES SE HUBIERAN CONVERTIDO 

·AL CRISTIANISMO Y APRENDIDO OFICIOS ÚTILES, PUDIERAN CONVER-
TIRSE EN PUEBLOS, TRANSFORMANDOSE LA IGLESIA MISIONAL EN --
IGLESIA PARROQUIAL, ADQUIRIENDO LOS INDfGENAS nTODASn LAS -
PRERROGATIVAS DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES, SIGUIENDO UN MODg 
LO NO MUY DIFERENTE AL DESCRITO PARA LAS MISIONES DE LA SIE
RRA GORDA. 

LA FORMA GENERAL DE LAS MISIONES SE PARECfA FRECUENTEMENTE A 
LA DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS Y MUCHAS DE ~STAS ERAN MAYO
RES QUE ALGUNOS PUEBLOS. 

KINO, POR EJEMPLO, SE REFERfA EN SUS COMUNICACIONES A LAS -
MISIONES DE SONORA Y ARIZONA COMO ASENTAMIENTOS URBANOS. EN 
UNA DE SUS CARTAS DICE QUE nEN MARZO DE 1687 FUND~ MI PROPIO 
PUEBLO, LLAMADO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y DESPU~S PUSE 
ATENCIÓN A OTRos•. ENTRE ESTOS OTROS ESTABAN LAS MISIONES -
DE SAN XAVIER Y DEL BAC Y SAN GABRIEL DE GUEBAVE.59/ 

EL COMPLEJO TfPICO DE LAS MISIONES SE ENCONTRABA EN EL CEN-
TRO DE EXTENSOS CAMPOS DE CULTIVO, HUERTOS Y PASTIZALES, --
nQUE PROVEEN FRUTOS DE CASTILLA•, COMO DECfA KJNO, DENTRO -
DE UN GRAN RECTANGULO HABfA UNA GRAN VARIEDAD DE EDIFICIOS: 
EL GRANERO, LOS TALLERES, LAS CHOZAS DE LOS INDfGENAS Y OTRAS 
ESTRUCTURAS LIGADAS CON LA IGLESIA, ALGUNAS DE ESTAS CARAC
TERfSTICAS SE PUEDE DESPRENDER DE LA DESCRIPCIÓN QUE SE TIE
NE DE LA MISIÓN DE SAN ANTONIO DE VALERO EN 1745: 
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EL PUEBLO INDIO DONDE VIVfAN LOS NEÓFITOS CONSIST[A EN 
DOS HILERAS DE PEQUEÑAS CHOZAS CONSTRUIDAS DE AMBOS LA
DOS DE UNA ACEQUIA. ESTAS ERAN CONSTRUIDAS DE ADOBE Y 
GENERALMENTE TECHADAS POR PALMERAS O PASTO. A LO LARGO 
DE CADA HILERA HABfA UNA CALLE. Los FRAILES VIVfAN EN 
SU PEQUEÑO CONVENTO, UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES, DE 
PIEDRA Y MORTERO, CON TRES CELDAS EN EL PRIMER PISO Y -
OFICINAS EN LA PLANTA BAJA. JUNTO AL MONASTERIO, HABfA 
UNA AMPLIA GALERfA EN LA QUE LAS MUJERES INDfGENAS TRA
BAJABAN EN LOS TELARES PARA HACER SUS ROPAS, DESPU~S LE 
SEGU[A EL GRANERO DE LA MISIÓN Y MÁS ALLÁ VARIOS CUAR
TOS QUE SE USABAN COMO OFICINAS, LA MISMA REFERENCIA -
MENCIONA TALLERES DE HERRERfA Y CARPINTERfA, COMO EN -
SAN ANTONIO HAB(A TAMBI~N UN PRESIDIO CERCA DE LA MI-
SIÓN, NO HABfA NINGUNA CONSTRUCCIÓN ESPECIAL PARA EL -
DESTACAMENTO DE SOLDADOS QUE GENERALMENTE APARECfA TAM
BI~N EN LAS MISIONES MÁS AISLADAS PARA OFRECER PROTEC
CIÓN A LOS MISIONEROS.55/ 

LAS DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS, DEMOGRÁFICAS Y CULTURALES ENTRE 
EL ÁREA MESOAMERICANA Y EL TERRITORIO DE LOS NORTES MEXICA
NOS, AS[ COMO EL MOMENTO HISTÓRICO POSTERIOR EN QUE SE COLO
NIZA A ~STE, APORTARON ALGUNAS OTRAS MODIFICACIONES AL ESQUg 
MA INICIAL DE POBLAMIENTO. 

AUNQUE CORT~S INTRODUJO DESDE UN PRINCIPIO EN LA NUEVA ESPA
ÑA LA INSTITUCIÓN DE LA ENCOMIENDA, ESTABLECIDA PRIMERAMENTE 
EN LAS ANTILLAS, PARA TRATAR DE COMPENSAR CON ELLA A SUS COtl 
PAÑEROS DE CONQUISTA, ESTA INSTITUCIÓN TUVO ESCASOS EJEMPLOS 
EN EL NORTE, SIN EMBARGO, AHf SE DIO EL MODELO DE REPARTI-
CIÓN DE LA POBLACIÓN EN UNA VARIANTE DE LA ENCOMIENDA, LLAMA 
DA "LA CONGREGA" Y RELACIONADA ESPECIALMENTE CON POBLACIONES 
INDfGENAS NO ESTABLES O NÓMADAS. 

ESTA INSTITUCIÓN CONSISTfA EN LA REDADA PERIÓDICA DE INDfGE
NAS NO SEDENTARIOS, A LOS CUALES SE REDUCfA TEMPORALMENTE -
CON OBJETO DE OBLIGARLOS A TRABAJAR, BAJO LA V l·G 1 LAl'JC I A DE A.b. 
GUNAS FAMILIAS ESPAÑOLAS QUE OSTENTABAN EL CARGO DE PROTEC
TORAS, FINALIZADAS LAS OBRAS, SE LES DEJABA EN LIBERTAD, PA
RA VOLVERLOS A CONGREGAR POSTERIORMENTE EN UN NUEVO PERIODO -
DE TRABAJO, 
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ESTA DISPOSICIÓN TRATABA DE RESOLVER PARA LOS ESPAÑOLES EL -
PROBLEMA DE LA FALTA DE MANO DE OBRA INDfGENA, ESPECIALMENTE 
DESPU~S DE LAS LEYES DE 1542 QUE PROHIBfAN LA ESCLAVITUD DE 
LOS INDIOS, Y FUE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN EL GOBERNADOR MAR

·TfN DE ZAVALA, EL ÚNICO MEDIO PARA INTENSIFICAR LA COLONIZA-
CIÓN EN EL NUEVO REINO DE LEóN.56/ 

EL MALTRATO Y LA EXPLOTACIÓN A QUE SE SOMETIÓ A LOS INDfGE
NAS Y QUE EN ALGUNOS CASOS SE LES TRATÓ COMO PRISIONEROS DE 
GUERRA Y AUN DE ESCLAVOS, A PESAR DE LA PROHIBICIÓN Y BIEN 
LEJOS DE LOS POSTULADOS DEi PROTECC 1 ÓN Y CR I ST I AN 1ZAC1 ÓN, HJ_ 
ZO QUE ESTAS "CONGREGAS", LEGALIZADAS DESDE 1596 Y SUBSIS-
TENTES HASTA EL SIGLO XVIII, TUVIERAN RESULTADOS POCO POSITL 
VOS, DADA LA DISMINUCIÓN ACELERADA DE LA POBLACIÓN INDfGENA, 
VfCTIMA DE UN SISTEMÁTICO EXTERMINIO. 

ESTA SITUACIÓN SE REFLEJÓ DIRECTAMENTE TANTO EN LOS PUEBLOS 
Y VILLAS COMO EN LAS MISIONES, ASENTAMIENTOS CUYA TAREA CON
SISTfA EN RECIBIR LA REDUCCIÓN DE NATURALES EN SU ESPACIO, -
PERO EN REALIDAD, AUN CUANDO EN NUMEROSOS CASOS ASf LO HICI~ 
RON, LOS VOLVIERON A PERDER A MANOS DE LOS INSACIABLES COLONL 
ZADORES O SIMPLEMENTE PARA VERLOS INTEGRADOS A SU FORMA DE -
VIDA ANTERIOR AL CONTACTO. 

ADEMÁS DE LOS PUEBLOS Y DE LAS MISIONES, EN LA COLONIZACIÓN -
DE LOS NORTES MEXICANOS SE DIO UN TERCER TIPO DE ASENTAMIEN-
TO: EL PRESIDIO O FUERTE ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LOS 
ANTERIORES. 

ESTOS FUERTES INTENTABAN PROTEGER A LAS COMUNIDADES CIVILES 
O RELIGIOSAS DEL ÁREA, PRIMERO DE LOS ATAQUES DE LOS INDIOS 
Y DESPU~S DE LAS INVASIONES Y ATAQUES DE OTRAS POTENCIAS 
EUROPEAS COMO FRANCIA, INGLATERRA Y RUSIA, QUE ENTRE LOS SL 
GLOS XVI Y XVIII MERODEARON EN ESTAS ÁREAS, 

Los PRESIDIOS MANTENfAN FUERTES LIGAS, PRÁCTICAMENTE SIMBIQ 
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TICAS, CON LOS PUEBLOS Y LAS MISIONES, PUES ESTOS ÚLTIMOS -
LES DEBfAN DE PROVEER DE SUSTENTO Y EN CASO DE CONFLICTO APQ 
YARLOS CON GENTE Y ARMAS. 

Los PLANES DE LOS PRESIDIOS, A DIFERENCIA DE LOS PUEBLOS, -
APARENTEMENTE NO FUERON CONDICIONADOS POR LAS LEYES DE INDIAS, 
DE LO CUAL RESULTÓ UNA GRAN VARIEDAD DE FORMAS, YA QUE CADA
UNO DE ELLOS FUE PROYECTADO POR SU COMANDANTE O SU CONSTRUC
TOR, 

AUNQUE EN UN PRINCIPIO EL PRESIDIO EN Sf ESTABA COMPUESTO DE 
UN CONJUNTO COMPACTO DE EDIFICOS EN LOS QUE HABITABAN LOS -
HOMBRES SUJETOS A LA DISCIPLINA MILITAR, CON EL TIEMPO SE -
VIERON PROLIFERAR, FUERA DE SUS PAREDES, CASAS Y RANCHOS DE 
LOS SOLDADOS Y OTROS POBLADORES, ATRAfDOS POR LA RELATIVA -
SEGUR1DAD DEL LUGAR, 

ESTA TENDENCIA, QUE CON EL TIEMPO FUE HACIENDO DESAPARECER -
LA DIFERENCIA FORMAL ENTRE EL PRESIDIO Y EL PUEBLO, FUE FOR
MALIZADA POR LAS REGULACIONES REALES QUE APARECIERON EN 1772 
PARA ALENTAR EL ASENTAMIENTO CIVIL: 

CON EL JUSTIFICADO PROPÓSITO DE QUE LA PROTECCIÓN POR -
MEDIO DE LOS BIEN REGULADOS PRESIDIOS FOMENTE EL ASEN
TAMIENTO Y EL COMERCIO EN EL ÁREA FRONTERIZA Y QUE LA -
FUERZA DE LOS PRESIDIOS AUMENTE CON EL NÚMERO DE SUS HA 

E~~A~T6~RAr0pá~~º~~r>óEº~gE~~P~D~2sB~3~A~?~~ó~s?R~~~~i~ 
EL ASENTAMIENTO DE GENTE DE BUENA REPUTACIÓN Y CUANDO -
SU TAMAÑO LO IMPIDA DEBE EXPANDERSE ~STE POR UNO DE SUS 
LADOS, DEBI~NDOSE DE HACER EL TRABAJO EN COMÚN PORQUE -
BENEFICIA A TODOS. AL MISMO TIEMPO ORDENO QUE LOS CA
PITANES DISTRIBUYAN Y ASIGNEN TIERRAS A AQUELLOS QUE --
LAS PIDAN, CON LA OBLIGACIÓN DE QUE LAS CULTIVEN Y MAN
TENGAN CABALLOS, ARMAS Y MUNICIONES PARA USARLOS EN EX
PEDICIONES CONTRA ENEMIGOS CUANDO LA NECESIDAD LO DEMAN 
DE Y SEA ASf ORDENADO, 59/ -

DE HECHO, ESTA DISPOSICIÓN ASENTABA LO QUE YA LA PRÁCTICA HA 
BfA VENIDO HACIENDO: TRANSFORMAR AL PRIMER DISPOSITIVO, DE -
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CARÁCTER MILITAR, EN UN SEGUNDO CENTRO Y NÚCLEO DE UN GRAN -
ASENTAMIENTO CIVIL, TUBAC, EN ARIZONA, Y SAN DIEGO, SANTA -
BÁRBARA Y MONTEREY, EN CALIFORNIA, SON EJEMPLO DE ESTAS --
TRANSFORMACIONES. 

ÜTRA SOLUCIÓN DE ORDENACIÓN ESPACIAL QUE APARECIÓ EN EL SIGLO 
XVIII, FUE RESULTADO DE LAS INSTRUCCIONES QUE RECIBIÓ DE ANZA 
COMO GOBERNADOR DE NUEVO M~XICO, DE PARTE DEL VIRREY ~ DE CROIX. 
PARA REORGANIZAR EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO EN EL VALLE DEL -
RfO BRAVO. DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES, ANZA DEBfA DE -
CONCENTRAR A LAS FAMILIAS QUE VIVfAN EN RANCHOS o CASERfos EN 
PEQUEÑOS "PUEBLOS DE BUEN ORDEN, AMURALLADOS, CERCA DE LOS -
CAMPOS· DE CULTIVO Y CON CINCUENTA FAMILIAS CADA UNO." 58/ Y 
~/ 

ENTRE ESTOS PEQUE~OS PUEBLOS APARECIÓ UNA DISPOSICIÓN LLAMADA 
DE "PLAZA~ QUE CONSISTfA DE UN CUADRÁNGULO DE CASAS UNIDAS -
POR PAREDES Y CON PUERTAS Y VENTANAS SÓLO HACIA ADENTRO, ES 
DECIR HACIA LA PLAZA PROPUESTA. 

ESTE CONSTITUfA UNA ESPECIE DE PLAZA CERRADA HACIA EL EXTE-
RIOR, A ESTOS PUEBLOS SE LES LLAMÓ TAMBI~N HACIENDAS FORTI-
FICADAS Y SU DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN LOS HIZO MUY POPULARES, 
SEGÚN REPS, PARA 1802 HABIA EN NUEVO M~XICO CIENTO DOS ASEN
TAMIENTOS DE ESPAÑOLES EN FORMA DE "ALDEAS FORTIFICADAS".60/ 

EN EL PRESIDIO DE MONTEREY, EN EL CUAL PARTICIPÓ SUPERVISAN 
DO LA CONSTRUCCIÓN EL CONOCIDO INGENIERO MIGUEL DE CONSTANZO, 
EL FUERTE TOMÓ UNA FORMA CUADRADA DE CERCA DE SETENTA Y CIN
CO METROS DE CADA LADO Y BASTIONES SALIENTES EN CADA ESQUINA. 
LAS PAREDES POSTERIORES DE LOS DIFERENTES CUARTOS FORMABAN -
EL MURO EXTERIOR DEL PRESIDIO, 

DE ACUERDO CON EL PLANO QUE DATA DE 1771, EL FUERTE SE ENCON
TRABA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: IGLESIA ACTUAL, 
IGLESIA NUEVA, SACRISTfA, CUARTEL DE LA TROPA, CUERPO DE LA 
GUARDIA, ALMAC~N DEL PRESIDO, ALMAC~N DE LA MISIÓN, VIVIENDA 
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DEL OFICIAL, VIVIENDA DE LOS MISIONEROS, HERRERIA Y FRAGUA, 
CARPINTERIA. CASA DEL Avfo. CASA DEL CIRUJANO. ENFERMERIA. 
CASA PARA LOS GENTILES DE VISITA, HOSPICIO PARA LOS NUEVOS 
CRISTIANOS, CASA PARA LAS MUJERES GENTILES, CORRAL PARA LAS 
GALLINAS, CHIQUEROS DE CERDOS, COCINAS EN GENERAL, CASA DE 
LA HERRAMIENTA DEL CULTIVO DE LA TIERRA, LUGARES COMUNES -
(PATIOS) Y BALUARTES CON TRONERAS, 

DEL ANÁLISIS DEL DISPOSITIVO ESPACIAL O PLANO EN EL QUE SE 
ARTICULABAN TODOS ESTOS ELEMENTOS, PUEDE OBSERVARSE UNA CLA 
RA ZONIFICACIÓN INTERNA DE FUNCIONES, EN EL SUR, APARECEN 
LOS ESPACIOS Y CUARTOS DE LOS MIS 1 ONEROS, QUE INCLUYEN: 1 GL.§. 
SIA, SACRISTIA, ALMAC~N. VIVIENDAS DE LOS MISIONEROS Y TAM
BI~N. AUNQUE EXTRAMUROS, LOS CUARTOS PARA LAS MUJERES GENTl 
LES Y EL HOSPICIO PARA LOS NUEVOS CRISTIANOS. ESTE LADO SUR 

.DEL GRAN CUADRÁNGULO SE LIGABA POR EL LADO ESTE CON LOS 
CUARTOS PARA LOS GENTILES QUE VENIAN DE VISITA Y POR EL LA
DO OESTE SE UNIA CON LA IGLESIA NUEVA, 

DESTACA EN ESTE DISPOSITIVO EL HECHO CURIOSO DE QUE MIEN-
TRAS LAS MUJERES GENTILES SE ENCONTRABAN FUERA DEL PRESIDIO, 
LOS. HOMBRES TENfAN SU LUGAR EN EL INTERIOR. 

EL LADO OESTE SE RESERVABA PARA CUARTEL DE LA TROPA Y DE LOS 
VOLUNTARIOS Y LA PORCIÓN NORTE CONTENIA LA VIVIENDA DEL OFI
CIAL, EL CUERPO DE GUARDIA Y LOS ALMACENES DEL PRESIDIO Y -
DEL REY. 

DE LA DESCR 1 PC IÓN ANTERIOR, SE OBSERVA QUE LOS LADOS OESTE-
NORTE CONTENfAN LOS SERVICIOS LIGADOS A LA PRESENCIA DE LA
TROPA Y SUS NECESIDADES. 

EL LADO ESTE PRESENTABA LOS SERVICIOS COMUNES AL PRESIDIO: -
LA HERRERfA, LA FRAGÜA, LA CARPINTERfA, LA CASA DEL AVfO, LA 
CASA DEL CIRUJANO, LA ENFERMERfA Y, POR ÚLTIMO, COLINDANDO -



201 

CON EL SUR, LA CASA DE VISITA DE LOS GENTILES, 

LAS COCINAS Y LOS CORRALES DE GALLINAS, PUERCOS Y OTROS ANI
MALES SE ENCONTRABAN EXTRAMUROS, PERO PRÓXIMOS Y AUN ADOSA
DOS A ESTOS, 

CADA LADO DEL PRESIDO SE ENCONTRABA SEPARADO DEL OTRO POR LA 
EXTENSIÓN DE LOS BALUARTES EN CADA UNO DE LOS CUATRO V~RTI
CES ,61/ 

EN EL PRESIDIO DE SAN FRANCISCO, CONSTRUIDO POCOS ANOS MÁS -
TARDE, SE TRATÓ DE COMBINAR LAS CASAS PARA LOS SOLDADOS CON 
LAS CASAS PARA LOS CIVILES, ESTO INDICA LA INTENCIÓN CRE--
CIENTE DE FUNDIR LAS FUNCIONES MILITARES Y CIVILES DEL ASEN 
TAMIENTO. ALGO SEMEJANTE SE DIO EN SANTA BÁRBARA , QUE PO
COS ANOS DESPU~S DE FUNDADA CONTENfA YA UN FUERTE COMPONEN-
TE DE POBLACIÓN CIVIL. PARA PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX EXIS-
TfAN NO MENOS DE SETENTA Y SIETE CASAS EN TORNO AL PRESIDIO. 

ESTOS OL T 1 MOS FUERTES, CONSTRUIDOS EN LAS POSTR 1 MER f AS DE LA 
COLONIA, ESTUVIERON SUJETOS A LAS ORDEl~ACIONES REALES QUE -
GOBERNABAN LOS ASErJTAMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MILITA 
RES EN LAS PROVINCIAS INTERNAS; EN ELLOS SE ORDENABA A LOS -
COMANDANTES MILITARES QUE PROMOVIERAN EL ASENTAMIENTO CIVIL 
Y SE REFORZABA EL ESTABLECIMIENTO MILITAR PARA RECIBIR UN NO 
MERO MAYOR DE CIVILES, 

EN ESTOS ASENTAMIENTOS SE ORDENÓ A SUS COMANDANTES QUE DIS
TRIBUYERAN Y ASIGNARAN TIERRAS Y LOTES URBANOS A QUIENES LOS 
DEMANDARAN, DE PREFERENCIA A LOS SOLDADOS QUE HABfAN TERMINA 
DO SU PERIODO·DE ENLISTAMIENTO DE DIEZ ANOS O PARA LAS FAMI
LIAS DE LOS SOLDADOS MUERTOS EN SERVICIO. 

ESTE IMPORTANTE G 1 RO EN LA POL fT 1 CA DE POBLAMIENTO, REFORZÓ 
LA COLONIZACIÓN CIVIL E HIZO QUE LAS DIFERENCIAS FORMALES -YA 
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ESCASAS ENTRE EL PUEBLO Y EL PRESIDIO- SE HICIERAN TODAVfA -
MÁS REDUCIDAS. A ESTO SE AGREGÓ LA POSIBILIDAD DEL AUTOGO
BIERNO COMO COMUNIDAD CIVIL, QUE CON EL TIEMPO LOGRARON LOS 
POBLADORES DE LOS PRESIDIOS, LIBERÁNDOSE DE LA SUJECIÓN A -
LAS NORMAS DE GOBIERNO MILITAR QUE ANTES SE DABA EN LOS PRE
SIDIOS. 

LA PREOCUPACIÓN POR EL DESARROLLO Y AFIRMACIÓN DE LOS ASENTA 
MIENTOS CIVILES Y/O MILITARES, CORRfA PAREJA CON LA NECESI
DAD DE REVISAR LA LOGfSTICA QUE PERMITJRfA SU SUBSISTENCIA, 
DESPU~S DE CASI DOS SIGLOS, DURANTE LOS CUALES LAS LOCALIDA
DES FUNDADAS EN EL NORTE LANGUIDECfAN POR EL PESO DE LA DIS
TANCIA Y EL COSTO Y TIEMPO DE LA TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, Y 
AÚN DE LA QUE SE HACfA POR MAR DESDE SAN BLAS EN NAYARIT, -
LOS ESPA~OLES EMPEZARON A REVISAR LAS BASES ECONÓMICAS Y CON 
ELLAS EL APROVISIONAMIENTODEVfVERES SOBRE EL CUAL DESCANSA
BAN LOS CENTROS DE POBLACIÓN. 

A FINES DEL SIGLO XVIII, BUCARELI Y NEVE COMPRENDIERON QUE -
EL ESTABLECIMIENTO DE ALDEAS AGRfCOLAS ERA INDISPENSABLE PA
RA ASEGURAR LA COLONIZACIÓN DEL NORTE. SIGUIENDO EL SENTIDO 
DE ESTA NUEVA POLfTICA, NEVE EMPEZÓ A EVALUAR LAS ÁREAS QUE 
PUDIERAN PROVEERLOS DE UNA AGRICULTURA PRODUCTIVA. 

EN SU RECORRIDO FUE ATRAfDO POR LAS VENTAJAS DEL VALLE DEL -
RfO PORCIUNCOLA, ENTRE SAN DIEGO Y SANTA BÁRBARA, Y MAS TAR
DE POR EL VALLE DE SANTA CLARA, 

PARALELAMENTE, NEVE PREPARÓ UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS CIVILES Y DE REORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO, EL -
CUAL SE ENFRENTÓ A LA OPOSIC.JÓN DE LOS FRANCISCANOS, QUIENES, 
A PESAR DE QUE AL PRINCIPIO APOYARON APARENTEMENTE LA COLONl 
ZACIÓN CIVIL, MÁS TARDE SE OPUSIERON AL ESTABLECIMIENTO DE -
PUEBLOS, TAL COMO LO HABfAN HECHO EN EL NOROESTE LOS JESUI
TAS, 
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UNO DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO, EL QUE --
TRATABA DE LA FUNDACIÓN DE PUEBLOS, DECfA QUE DEBfAN FUNDAR
SE PUEBLOS "PARA ALENTAR LA SIEMBRA Y LA GANADERfA Y SUCESI
VAMENTE LAS OTRAS RAMAS DE LA INDUSTRIA, PARA QUE PROVEAN Vl 
TUALLAS Y CABALLOS, LIBRANDO EL TESORO REAL DE LOS COSTOS -
FORZOSOS DE ESTOS PROYECTOS.,," 

EN EL INSTRUCTIVO SE PROVEfA QUE "CADA POBLADOR REC!BIRfA UN 
PAGO LOS DOS PRIMEROS AÑOS Y CERCA DE LA MITAD DE ESTE PAGO 

. LOS OTROS TRES AÑOS, ASIMISMO, SE LES DEBERfA DE DAR COMI
DA, HERRAMIENTAS Y GANAD0".62/ 

EN LA PLANEACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEBERfAN DE SEGUIRSE LAS -
LEYES DE INDIAS, CON LOTES Y CALLES ALREDEDOR DE UNA PLAZA Y 
ESPACIOS DE CULTIVO CUADRADOS DE DOSCIENTAS VARAS DE LADO, 

NEVE APLICÓ SU REGLAMENTO EN LA FUNDACIÓN DEL PUEBLO DE LA -
REINA DE LOS ANGELES, EN EL CUAL DIO A CADA COLONO CUATRO E~ 
PACIOS DE DOSCIENTAS VARAS DE LADO, DOS CAPACES DE SER IRRI
GADOS Y DOS NO, ESTOS SE ENCONTRABAN SEPARADOS POR UNA FAJA 
DE DOSCIENTAS VARAS DE LOS LOTES URBANOS. MAS ALLÁ DE LOS -
ESPACIOS AGRfCOLAS PROPIOS Y LOS REALENGOS SE ENCONTRABAN -
LAS TIERRAS DE PASTIZALES, 

EN EL PLANO DE 1786 DE Los ANGELES PUEDE OBSERVARSE LA IMPOR 
TANCIA QUE SE DA POR SUS DIMENSIONES Y LUGAR A LOS TERRENOS 
DE CULTIVO Y EL SITIO Y CARACTERfSTICAS RELATIVAMENTE SECUN
DARIAS DEL PUEBLO, CON SU ENVOLVENTE ORIENTADA SIGUIENDO LOS 
CUATRO PUNTOS CARDINALES Y SEPARANDO ESTA EXTENSIÓN DE LOS -
CAMPOS DE CULTIVO POR UNA ACEQUIA,63/ 

ÜTRA PARTICULARIDAD DE Los ANGELES FUE LA EXTENSIÓN TERRITO
RIAL DEL MUNICIPIO, QUE PARA 1834 CONFORMABA UN CUADRÁNGULO 
DE CUATRO LEGUAS POR LADO (ALREDEDOR DE 17.6 KM,) EN LUGAR -
DE 8,8 KM,, O SEA DOS LEGUAS, LA DIMENSIÓN NORMAL DE LA SU-
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PERFICIE DE UN PUEBLO MEXICANO. EN EL PRIMER CASO, ESTA DIS
TANCIA DABA UN ÁREA DE 300 KM2, A DIFERENCIA DEL SEGUNDO QUE 
SÓLO TENfA POCO MÁS DE 80 KM2,54¡ 

DE LA RELEVANCIA, NÚMERO Y DESCRIPCIÓN, DE LOS PRESIDIOS Y -
DE LOS PUEBLOS Y REALES DE MINAS FUNDADOS EN EL ÁREA EN EL -
SIGLO XVIII, PUEDE AFIRMARSE LA GRAN IMPORTANCIA QUE FUERON 
COBRANDO LOS ASENTAMIENTOS CIVILES EN RELACIÓN A LOS RELIGIQ 
SOS Y AUN A LOS MILITARES AUNQUE ESTOS ÚLTIMuS CONSTITUYERON 
EN MUCHOS CASOS LOS NÚCLEOS ORIGINALES A PARTIR DE LOS CUA
LES SE DERIVARON LOS PRIMEROS. 

ESTE CLARO PROPÓSITO DE COLONIZACIÓN CIVIL SE CORRESPONDE -
CON EL PROYECTO DE ESCANDÓN EN LA NUEVA SANTANDER, A PESAR -
DE QUE EN ESTE ÚLTIMO LAS MISIONES TENfAN TODAVfA UN CARÁC
TER RELATIVAMENTE INDEPENDIENTE, AUNQUE COMPLEMENTARIO Y RE
LACIONADO DE MANERA GENERAL CON EL ACERCAMIENTO COLONIZADOR 
DE TODO EL SIGLO XVII, 

Sr SE COMPARA ESTA POLfTICA DE POBLAMIENTO CON LA QUE SE DIO 
EN EL NOROESTE, ES DECIR, LA REGIÓN YAQUI O LA BAJA CALIFOR
NIA, LAS DIFERENCIAS SALTAN A LA VISTA. EN LA PRIMERA DE -
ESTAS GRANDES ÁREAS LA COLONIZACIÓN CIVIL SE DIO PARALELAMEN 
TE Y EN OCASIONES CON ANTICIPACIÓN AL ACERCAMIENTO RELIGIOSO, 
EN TANTO QUE EN EL SEGUNDO CASO EL EXCLUSIVISMO JESUITA HIZO 
QUE DURANTE EL TIEMPO DE SU PRESENCIA EL ÚNICO ESQUEMA VÁLI
DO FUERA EL RELIGIOSO DE LOS PADRES DE LA COMPAÑfA DE JESÚS. 

A LO LARGO DE ESTE CAPfTULO SE HA INSISTIDO EN LAS CARACTE-
RfSTICAS Y FUNCIONES DE LOS ASENTAMIENTOS, DESTACANDO LOS DE 
CARÁCTER CIVIL, LIGADOS AL DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTOS MI
NERALES, Y LOS DE CARÁCTER RELIGIOSO, RELACIONADOS CON LA PQ 
SIBILIDAD POTENCIAL DE EVANGELIZAR A LAS POBLACIONES INDfGE
NAS, y, PARALELAMENTE, AL PROPÓSITO DE AMBAS DE EXTENDER LA 
COLONIZACIÓN ESPAÑOLA Y CONTROLAR ESTOS EXTENSOS TERRITORIOS. 
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A ESTOS ARGUMENTOS, VALIDOS DURANTE LOS SIGLOS XVI Y GRAN -
PARTE DEL XVII SE AGREGARON, DESDE FINALES DEL SIGLO XVII, -
OTRAS TESIS VINCULADAS CON LA NECESIDAD DE CONTROLAR LA FRON 
TERA SEPTENTRIONAL POR LA PRESENCIA EN EL AREA, INICIALMENTE, 
DE AGENTES DE DISTINTAS POTENCIAS EUROPEAS y, DESPU~S DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, ESTOS PROPÓSITOS SE REFLEJAN SOBRE TODO EN 
LOS ASENTAMIENTOS FUNDADOS EN EL SIGLO XVIII AL NORTE DEL -
RfO BRAVO, TANTO EN EL AREA DE TEXAS Y AUN EN LA NUEVA SAN
TANDER, COMO EN SU EQUIVALENTE EN CALIFORNIA, AL NORTE DE --

·SAN DIEGO, 

EN ESTE ESPACIO Y TIEMPO PARTICULAR, LA FRONTERA SEPTENTRIO
NAL ESPAÑOLA CONSTITU!A UN ESPACIO DEFENSIVO QUE SE EXPAND!A 
Y CONTRAÍA EN UNA SERIE DE VARIANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN -
FUERA LA AMENAZA DE OTRAS NACIONES. 

SEGÚN LA OPINIÓN DE BOL TON, EL GRAN HISTORIADOR DE LA FRON
TERA NORTE, LA CORONA ESPAÑOLA AVANZABA O RETROCED!A SUS MI
SIONES, PRESIDIOS Y PUEBLOS SEGÚN FUERA EL GÉNERO DE LA AME
NAZA DE OTRAS NACIONES EN EL AREA.65/ 

EN EL CASO DE TEXAS, LA HIPÓTESIS ES PARCIALMENTE VALIDA EN 
LO QUE SE REFIERE AL ORIENTE DE ESTE TERRITORIO. CUANDO -
FRANCIA SE ASIENTA EN LA LUISIANA Y LA SALLE ESTABLECE PARA 
1684 UN ASENTAMIENTO EN LA BOCA DEL MISISIP!, LOS ESPAÑOLES 
SE DECIDEN ENTONCES A ESTABLECER SU CONTROL SOBRE TEXAS Y -
PARA 1690 FUNDAN LA MISIÓN DE SAN FRANCISCO ENTRE LOS TEXAS, 
ASf COMO OTROS ASENTAMIENTOS A LOS QUE YA SE HA HECHO REFE
RENCIA, 

DURANTE LOS SIGUIENTES CUARENTA AÑOS, EL FLUJO Y REFLUJO DE 
ESTA FRONTERA ORIENTAL DE TEXAS ESTUVO EN PARTE INFLUIDA -
POR CONFLICTOS QUE DESBORDABAN CON MUCHO EL INTER~S REGIO
NAL Y RESPOND!AN A LOS CONFLICTOS O ALIANZAS QUE SE ESTABLE
CÍAN ENTRE LAS CORONAS DE ESPAÑA Y FRANCIA, 
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DE MANERA SIM~TRICA, PERO UN POCO DESPU~S, LA PRESENCIA RUSA • 
EN EL FUERTE Ross, AL NORTE DE SAN FRANCISCO, ACELERA TAMBI~N 
LOS PROGRAMAS DE COLONIZACIÓN Y DE POBLAMIENTO DE LA ALTA CA
LIFORNIA. 

AUNQUE EN ESTOS DOS EJEMPLOS LA TEORfA DE BoLTON ES VÁLIDA, -
LA PROPOSICIÓN QUE SE HACE A CARLOS !!! PARA LA REORGANIZA-
CIÓN DE LA FRONTERA NORTE Y EL DECRETO CON EL QUE ~STE ESTA
BLECE UN CORDÓN DE PUESTOS MILITARES EN UNA LfNEA OESTE-ESTE 
bESDE ALTAR, CERCA DEL GOLFO DE CALIFORNIA, HASTA EL GOLFO DE 
M~XICO, INDICA QUE LA FRONTERA NO SÓLO OBEDECfA A REACCIONES 
FRENTE A DIVERSAS POTENCIAS EUROPEAS, SINO QUE DE ALGUNA MANg 
RA REPRESENTABA TAMBI~N LA CAPACIDAD Y EMPUJE DE LA FUERZA CQ 

LONIZADORA ESPAÑOL~ ENFRENTADA A LA DIMENSIÓN DE LA DISTAN-
CIA Y AL NIVEL DE DESARROLLO CULTURAL DE LOS GRUPOS HUMANOS -
DEL ÁREA DEL DESIERTO. 

EN LA NUEVA REORGANIZACIÓN PRESJDIAL SE MANTUVIERON COMO PUE~ 
TOS AVANZADOS A SANTA FE Y A SAN ANTONIO Y SE ABANDONARON LAS 
MISIONES Y PRESIDIOS ENTRE LOS TEXAS QUE PERDIERON IMPORTAN
CIA ESTRAT~GICA CON LA SALIDA DE LOS FRANCESES DE LUISIANA. 

LA NUEVA LfNEA PRESIDIAL NO SÓLO CONSOLIDÓ LA PRESENCIA ESPA
ÑOLA EN TODO EL NORTE, CONFORMANDO UN GRAN ESQUEMA DEFENSIVO, 
SINO QUE ADEMÁS SE CONSTITUYÓ EN LA BASE OFENSIVA A PARTIR DE 
LA CUAL LOS ESPAÑOLES EMPRENDIERON SUS ÚLTIMAS EXPEDICIONES -
AL NORTE. DESDE TUBAC PARA LA CALIFORNIA Y DESDE SAN ANTONIO 
HASTA SAN SABÁ. 

EL DESARROLLO DE LA NUEVA LfNEA DE FORTIFICACIONES EN EL úLTl 
MO CUARTO DEL SIGLO XVIII, NO ES ÚNICAMENTE RESPUESTA A LA -
AGRESIÓN AÚN POTENCIAL DE ALGUNA POTENCIA EUROPEA EN EL ÁREA, 
SINO QUE PARECE OBEDECER TAMBI~N A UNA NUEVA ESTRATEGIA DE 
COLONIZACIÓN FRENTE A UNA POBLACIÓN INDfGENA APARENTEMENTE --
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IRREDUCTIBLE A LOS M~TODOS TRADICIONALES ESPAÑOLES, DE AHf -
SE DESPRENDEN, Y HASTA ANTECEDEN A LA LfNEA FORTIFICADA, LAS 
SOLUCIONES QUE CONTEMPLAN EL DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS CI
VILES EN TORNO A LOS PRESIDIOS Y LA FORTIFICACIÓN O REFORZA
MIENTO DE LAS HACIENDAS Y OTROS PEQUEÑOS ASENTAMIENTOS, 

ADEMÁS CON ESTE NUEVO MODELO, EL ESTADO RESCATABA, FRENTE A 
LA IGLESIA, SU INICIATIVA EN MATERIA DE COLONIZACIÓN Y POBLA 
MIENTO, AUNQUE TODAVfA, HASTA EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XIX· 
SE DIO LA FUNDACIÓN DE MISIONES, MÁS COMO CONSECUENCIA FINAL 
DE UN PROCESO DE COLONIZACIÓN DETENIDO, QUE COMO EFECTO DE -
UNA NUEVA CIRCUNSTANCIA HISTÓRICA, 
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11. FORMAS DE COLONIZACION JESUITA 
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A) LAS MISIONES EN LA REGIÓN YAOUI. 
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DENTRO DEL ESQUEMA GENERAL DE EVANGELIZACIÓN Y COLONIZACIÓN 
SEGUIDO POR LOS JESUITAS EN EL NOROESTE DE MÉXICO, DESTACA -
POR SU IMPORTANCIA Y SU INTERÉS EL PATRÓN USADO POR ÉSTOS EN 
LA REGIÓN YAQUI, MISMO QUE, POR SU RELEVANCIA ESPECIAL Y SU 
PARALELISMO CON EL EMPLEADO EN EL PARAGUAY Y LA BAJA CALIFOR 
NIA, MERECE UNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL EN ESTE CAPfTULO, 

Los YAQUIS y su REGIÓN FUERON RECONOCIDOS DESDE TEMPRANO POR 
LOS PRIMEROS CONQUISTADORES. SE DICE QUE LAS PRIMERAS EXPEDI 
CIONES QUE LLEGARON AL YAQUI FUERON LAS DE DIEGO GUZMÁN EN -
1533 Y QUE EN ELLAS SE CONOCIÓ LA EXISTENCIA DE ESTE GRUPO -
HUMANO Y QUE SE HIZO REFERENCIA A ÉL MENCIONANDO DE PASO SU 
GRAN HABILIDAD GUERRERA, 

Pocos AÑOS DESPUÉS, ALVARO NúÑEZ CABEZA DE VACA Y SUS ACOMPA 
ÑANTES ATRAVESARON EL TERRITORIO DE SONORA Y LLEGARON EN --
1536 A SAN MIGUEL DE CULIACÁN. SE COMENTA QUE TAMBIÉN COR
TÉS TOCÓ LAS COSTAS DE SINALOA Y SONORA Y MARCOS DE NIZA -
ATRAVESÓ LA REGIÓN, EN BÚSQUEDA DE LAS FAMOSAS CIUDADES DE 
CfBOLA y QUIVIRA. 

EN 1540 FRANCISCO VÁZQUEZ DE CORONADO, POR TIERRA, Y HERNAN
DO DE ALARCÓN, RODEANDO LA COSTA, RECONOCIERON Y ATRAVESARON 
LA REGIÓN Y SE EXTENDIERON POR ÉSTA HASTA EL RÍO COLORADO EN 
SU CONFLUENCIA CON EL GILA, 

EL ÚLTIMO DE ESTA PRIMERA SERIE DE VIAJES DE EXPLORACIÓN SE 
PRODUJO POCO MÁS DE VEINTE AÑOS DESPUÉS: FUE EMPRENDIDO EN 
1563 POR FRANCISCO DE !BARRA, QUIEN LLEGÓ HASTA EL RfO YA
QUI, 

ANTE LAS ESCASAS CONSECUENCIAS DE ESTOS PRIMEROS RECONOCl-
MIENTOS, PUEDE DECIRSE, SIN EXAGERACIÓN, QUE DE 1566 A 1591 
LA PROVINCIA DE SONORA Y SINALOA PERMANECIÓ PRÁCTICAMENTE -
ABANDONADA POR LOS ESPAÑOLES.Y EN MANOS TODAVÍA DE SUS POBLA 
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DORES JNDfGENAS: YAQUJS, MAYOS, PIMAS, OPATAS, SERJS Y APA-
CHES. 

EN 1591 LLEGARON AL ÁREA LOS PRIMEROS JESUITAS: GONZALO DE -
TAPIA Y MARTfN PtREZ. AMBOS INICIARON LAS LABORES DE EVANG~ 
LIZACIÓN CONTANDO CON LA AYUDA DEL CAPITÁN DIEGO MARTfNEZ DE 
HURDAIDE, EL CUAL PARA 1599 HABfA ESTABLECIDO UN PRESIDIO EN 
LA VILLA DE SAN FELIPE Y SANTIAGO COMO UNA PRIMERA BASE DE 
OCUPACIÓN.i/ 

ENTRE 1608 Y 1610, YA EN PLENO PROCESO DE COLONIZACIÓN, SE -
REDUJO A LOS MAYOS Y SE INICIARON LOS CONTACTOS FORMALES CON 
LOS YAQUIS, QUE DESEMBOCARON EN UNA SERIE DE ENFRENTAMIEN-
TOS MILITARES EN LOS CUALES LOS ESPAÑOLES, AL MANDO DE HUR-
DAIDE, FUERON REPETIDAMENTE DERROTADOS. 

EN su OBRA Los TRIUNFOS DE NUESTRA SANTA FE, PtREZ DE RIBAS 
DESCRIBE NO SÓLO CON TODO DETALLE LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE 
YAQUIS Y ESPAÑOLES, SINO TAMBltN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS 
QUE SU DERROTA HUBIERA CAUSADO EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DEL 
NORTE DE S!NALOA Y ~XPLICA ASIMISMO LA ESTRATEGIA DE ACERCA
MIENTO QUE ADOPTARON LOS MISIONEROS EN LA REGIÓN YAQUI, 

CON LA LLEGADA DE LA MALTRECHA VANGUARDIA ESPAÑOLA A LA VILLA 
Y HABltNDOSE PUBLICADO LA FALSA MUERTE DEL CAPITÁN DE LOS ES
PAÑOLES E INDIOS QUE LE ACOMPAÑABAN EN LA ÚLTIMA BATALLA, SE 
"LEVANTÓ UN ALARIDO Y LLANTO COMÚN CON QUE TODOS SE LAMENTA
BAN: LAS MUJERES QUE QUEDABAN VIUDAS EN TIERRA TAN DESAMPARA 
DA; LOS HIJOS HUtRFANOS DE SUS PADRES; LA PROVINCIA DE SUS 
MEJORES SOLDADOS DE AQUELLA FRONTERA; MUERTO EL CAPITÁN . QUE 
ERA EL TERROR.DE LAS NACIONES INQUIETAS; Y LA CR!STIANIDAD EX 
PUESTA A RIESGOS MANIFIESTOS DE ACABARSE Y PERDERSE. POR
QUE CONSIDERABAN QUE HABIENDO ALCANZADO TAN GRANDE VICTORIA 
LOS GENTILES Y BELICOSOS HIAQUIS, NO QUEDABA COSA SEGURA EN 
TODA LA PROVINCIA."Z/ 
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POR FORTUNA PARA LOS ESPAÑOLES, LA DERROTA NO FUE TAN AMPLIA 
COMO LA QUE INICIALMENTE SE ANUNCIÓ, Y EL CAPITÁN, HERIDO Y 
MALTRECHO, COMO MUCHOS DE SUS HOMBRES, REAPARECIÓ ALGUNOS -
DfAS DESPU~S. ESTA DEBACLE AFECTÓ Y DETERMINÓ DE MANERA, SI2 
NIFICATIVA EL ESQUEMA DE RELACIONES QUE SE DESARROLLARfA EN
TRE LOS MISIONEROS Y LOS YAQUIS EN LOS SIGUIENTES CIENTO VEIN 
TICINCO AÑOS. 

EN ESTE MODELO, EN EL CUAL LOS INDfGENAS ESTABAN EN UNA POSI
CIÓN DE FUERZA RELATIVA, PRODUJO, NO EL ACERCAMIENTO PRECONI
ZADO POR UN BARTOLOM~ DE LAS CASAS O UN VASCO DE QUIROGA EN
TRE ESPAÑOLES E INDfGENAS, PERO SI, POR LO MENOS, UNA APROXl 
MACIÓN CUYO RESULTADO FUE UN SINCRETISMO RELIGIOSO, POLfTICO 
Y CULTURAL, QUE NO LLEVÓ, COMO EN LA MAYORfA DE LOS CASOS AN 
TERIORES, A LA DESTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES NATIVAS Y A 
LA IMPOSICIÓN DE UNA DOMINACIÓN ECONÓMICA Y POLfTICA QUE DE
SEMBOCARA EN LA MUERTE Y EXTINCIÓN DE LA POBLACIÓN INDfGENA, 

SIETE AÑOS DESPU~S DE LA LUCHA CONTRA HURDAIDE Y SUS HOMBRES, 
SE ESTABLECEN LAS PACES ENTRE HISPANOS E INDfGENAS Y SE INI
CIA LA PENETRACIÓN MISIONERA A CARGO DE P~REZ DE RIBAS, SIN 
EMBARGO, LOS YAQUIS, A PESAR DE ESTAR FUERTEMENTE INTERESA
DOS EN LAS APORTACIONES QUE TRAfAN CONSIGO LOS PENINSULARES, 
MANTENfAN UNA LARGA SERIE DE CONDICIONANTES, PUES BIEN SABfAN 
O INTUfAN QUE ESOS NUEVOS ELEMENTOS PODfAN OBTENERSE BAJO SUS 
PROPIAS DETERMINANTES, TODA VEZ QUE SE HABfAN OPUESTO EXITO
SAMENTE A LAS PRIMERAS PENETRACIONES MILITARES ESPAÑOLAS Y 
QUE ADEMÁS NO LOS TEMfAN. 

Asf PUES, LOS YAQUIS ESTABLECIERON CON LOS ESPAÑOLES CONDICIO 
NES DE COMUNICACIÓN Y~ POR TANTO, DE UN DIÁLOGO QUE NO ERA EL 
DE UN PUEBLO CONQUISTADO O DE UN GRUPO D~BIL SIN POSIBILIDAD 
DE OPONERSE A SU PRESENCIA. ESTO DIO COMO RESULTADO UN INTER 
CAMBIO Y UNA INTERDEPENDENCIA ENTRE INDfGENAS Y ESPAÑOLES MI
SIONEROS EN ESTE CASO, ESTRECHAMENTE VINCULADO CON LAS FUER-
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ZAS EN PRESENCIA, CON SUS INTERESES Y EL NÚMERO DE ~STOS, 

EN TAL ESTADO DE COSAS, LOS YAQUIS Y LOS MISIONEROS SELECCIQ 
NABAN, ESCOGfAN Y ELEGfAN LAS MEJORES ALTERNATIVAS EN FUNCIÓN 
DE SUS MUY PARTICULARES INTERESES. 

Los JESUITAS INICIARON su OBRA SIN NINGÚN APOYO MILITAR APRQ 
VECHÁNDOSE DE QUE EN CIERTA FORMA LOS YAQUIS LOS UBICABAN EN 
UNA CATEGORfA DISTINTA A LA DEL RESTO DE LOS ESPAÑOLES, Y PA
RA 1623, EN UN LAPSO DE ESCASOS SEIS AÑOS, HABfAN LOGRADO BA~ 
TIZAR A CASI TODA LA POBLACIÓN INDfGENA Y HABfAN ALCANZADO A 
CONSTRUIR OCHO IGLESIAS, EN TORNO A LAS CUALES SE INICIÓ LA -
CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

EL ~XITO DE ESTE SEGUNDO ACERCAMIENTO SE DEBIÓ NO TANTO A LA 
"FILOSOF!A JESUITA", QUE, POR OTRA PARTE, HAB!A SIDO POCO FE
LIZ EN SU CONTACTO CON TARAHUMARAS Y OPATAS ENTRE LOS VECINOS 
PRÓXIMOS, SINO A LA DETERMINACIÓN DE UN PUEBLO, EL YAQUI. POR 
LLEVAR ADELANTE SU TRANSFORMACIÓN E INTEGRAR LAS VENTAJAS --
PRÁCTICAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE HABfAN VISTO DESARRO
LLARSE EN LOS ASENTAMIENTOS ESPAÑOLES DE LOS Rfos SINALOA y -
FUERTE. 

EN EL DELICADO EQUILIBRIO INICIAL, LOS MISIONEROS Y LOS YA-
QUIS MANTUVIERON PACfFICAMENTE SUS PROMESAS, DEPENDIENDO, LOS 
PRIMEROS, DE LOS L!DERES YAQUIS Y TRABAJANDO, LOS SEGUNDOS, -
SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE LOS JESUITAS, EN ESTA SITUACIÓN -
NO HUBO NINGÚN PROBLEMA Y EL CAPITÁN HURDAIDE, QUIEN LUCHÓ COli 
TRA LOS YAQUIS, SE PRESENTÓ EN LA REGIÓN A EFECTO DE SANCIO
NAR LOS GOBIERNOS QUE HABfAN ESTABLECIDO LOS JESUITAS SIGUIEli 
DO EL MODELO ESPAÑOL. NOMBRANDO A ~os YAQUIS PARA LOS PUESTOS 
DE ALCALDE Y GOBERNADOR. 

DE HECHO, ESTOS NOMBRAMIENTOS SIGNIFICABAN EL INICIO DE LA -
LENTA REESTRUCTURACIÓN POLfTICA, RELIGIOSA, FfSICA Y AUN MI-
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LITAR DE LOS YAQUIS, PROCESO QUE CONTINUÓ EN FORMA CASI ININ
TERRUMPIDA pURANTE LOS SIGUIENTES CIENTO VEINTICINCO AÑOS, 

A LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS MISIONEROS, LA POBLACIÓN YAQUI
ALCANZABA 30,000 HABITANTES REPARTIDOS EN CERCA DE OCHENTA -
ASENTAMIENTOS, LOS CUALES SE EXTENDfAN DESDE LA DESEMBOCADU
RA DEL RfO YAQUI HASTA CERCA DE 100 KM. RfO ARRIBA, CONFORMAN 
DO UNA PEQUEÑA REGIÓN DE CERCA 2,000 KM2 DE SUPERFICIE Y UNA 
DENSIDAD DE 15 HAB/KM,2 21 

LAS ALDEAS CONFORMABAN AGRUPACIONES DE 250 A 350 HABITANTES, 
QUIENES SE REPARTfAN A LO LARGO DEL RfO Y APROVECHABAN LAS -
INUNDACIONES QUE DOS VECES AL AÑO FERTILIZABAN SUS ORILLAS Y 
TERRAZAS PARA OBTENER DOS ABUNDANTES COSECHAS DE MAfZ, CALABA 
ZA, FRIJOL, AMARANTO Y ALGODÓN. 

LA PRODUCTIVIDAD DE UNA AGRICULTURA QUE CANALIZABA LAS CORRIEN 
TES DE AGUA HACIA LOS CAMPOS DE CULTIVO Y LA AMPLIA PRODUC-
CIÓN OBTENIDA EN ESAS TERRAZAS, AFIRMABA Y FORTALECfA LA AUTQ 
SUFICIENCIA ECONÓMICA Y LA FUERZA POLfTICA DEL GRUPO, 

SIEMPRE FUE REDUCIDO EL NÚMERO DE MISIONEROS RESIDENTES. CON 
EL TIEMPO A LOS PRIMEROS DOS FRAILES SE AGREGARON OTROS CUA
TRO, QUIENES ATENDfAN LAS OCHO IGLESIAS DE LOS OCHO PUEBLOS -
NUEVOS QUE PARA EL AÑO DE 1623 YA HABfAN SIDO EDIFICADOS. 

DURANTE TODO EL SIGLO XVII Y PRINCIPIOS DEL XVIII NUNCA HUBO 
MÁS DE SEIS JESUITAS SIMULTÁNEAMENTE TRABAJANDO EN LA REGIÓN, 
Y CON SUS AYUDANTES O COLABORADORES EVENTUALES NUNCA HUBO UN 
TOTAL MAYOR DE DOCE EUROPEOS EN TODA LA REGIÓN YAQUI. ESTO 
DIO EN TODO MOMENTO UNA RELACIÓN DE UN MISIONERO POR CADA CIN 
CO O SEIS MIL YAQUIS, 

ESTA RELACIÓN, ALTAMENTE DESPROPORCIONADA, LIMITABA EL ALCAN
CE DE LAS IDEAS Y ACCIONES DEL MISIONERO, QUIEN SE VE!A OBLI-

1 

1 

! 

1 
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GADO A MOVERSE Y ACTUAR A TRAV~S DE UN PEQUEÑO NÚCLEO DE HOtl 
BRES Y MUJERES CON LOS QUE TENfA MAYOR CONTACTO Y EN FUNCIÓN, 
ADEMAS DE LA NECESIDAD DE OBTENER LA APROBACIÓN DE LOS YA-
QUIS EN TODAS SUS ACTIVIDADES, ESPECIALMENTE EN UN PRINCIPIO. 

EL ESCASO NÚMERO DE INNOVADORES, LA AUSENCIA DE PODER COERCI
TIVO DE ~STOS Y LA CONSTANTE EVALUACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LOS 
YAQUIS, CONDICIONARON, HASTA 1740, EL CARACTER DE LA COLABORA 
CIÓN Y DE LAS RESULTANTES QUE SE DIERON Y NO FUE, POR TANTO, 
.EXTRAÑO QUE EN EL SINCRETISMO CULTURAL QUE ESTE PROCESO PROD~ 
JO LO INDfGENA TUVIERA UN LUGAR RELEVANTE. 

A PESAR DE QUE LA OCUPACIÓN ESPAÑOLA YA HABfA AVANZADO HACIA -
EL NORTE, SUPERANDO CON MUCHO LA LATITUD DE LA REGIÓN YAQUI, Y 
QUE PARA ESE ENTONCES SE TENfAN NO MENOS DE 16 MISIONES Y 66 -
PUEBLOS EN EL TERRITORIO DEL ACTUAL ESTADO DE SONORA, SÓLO HA~ 
TA EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XVIII LOS COLONIZADORES ESPAÑO
LES SE ACERCARON AL TERRITORIO YAQUI Y CON ELLOS APARECIÓ LA -
ADMINISTRACIÓN CIVIL COLONIAL.~/ 

LA INDEPENDENCIA DE LOS YAQUIS RESPECTO A LA PENETRACIÓN ESPA
ÑOLA ERA ÚNICA. ALREDEDOR DE ELLOS EL MOVIMIENTO Y LA ACTIVI
DAD DE LOS COLONOS SE INTENSIFICABA, AUN EN CONTRA DE LA OPO
SICIÓN GENERAL QUE TUVIERON DE PARTE DE LOS MISIONEROS JESUI
TAS, QUIENES VEfAN CON ELLOS PERDERSE LA EXCLUSIVIDAD DE UN -
DESARROLLO QUE EN MUCHO QUERIAN PARA Sf Y POR LO QUE DE ALGU
NA MANERA HABfAN LUCHADO, 

FRENTE A LA EXTENSIÓN DE LOS COLONOS, DURANTE TODO EL SIGLO -
XVII LA SEGREGACIÓN Y EL AISLAMIENTOiRELATIVOSE MANTUVIERON, 
DE MODO QUE LOS ESPAÑOLES PASABAN DE LARGO DEJANDO A UN LADO 
EL TERRITORIO YAQUI. 

EL AISLAMIENTO Y SEGREGACIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN INDf
GENA TAMBI~N FUERON ALENTADOS POR LOS JESUITAS, QUIENES DURAN 
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TE UN SIGLO Y CUARTO CONTROLARON ESTRECHAMENTE LAS LINEAS DE CQ 

MUNICACJÓN CON EL EXTERIOR. LA REGULACIÓN SE EJERCfA EN FUNCIÓN 
DE LA LIMITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y CON RESPECTO A -
LOS CONTACTOS CON EL EXTERIOR, QUE SE PROCURABA MINIMIZAR, REDU
CIENDOLOS A LAS RELACIONES CON OTRAS MISIONES DE LA MISMA ORDEN 
y CON LA CIUDAD DE MEXICO. PRINCIPALMENTE. EN TODO LO RELACIONA 
DO A LA ADMINISTRACIÓN COLONIAL. 

EN EL PROGRAMA DE LOS JESUITAS, LA PRIMERA ACCIÓN, PARALELA AL
BAUTISMO, FUE LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN A PUEBLOS Y LA CONS-
TRUCCIÓN DE IGLESIAS. PARA 1623 HABfAN EDIFICADO LAS PRIMERAS 
OCHO IGLESIAS Y SELECCIONADO OCHO CENTROS ESPACIADOS REGULARMEN 
TE A DISTANCIAS DE ALREDEDOR DE 12 KM. DESDE LA DESEMBOCADURA -
DEL RfO YAQUI, EN LUGARES QUE TENfAN YA UNA CIERTA IMPORTANCIA 
PARA LOS INDfGENAS. 

LA EDIFICACIÓN DE LAS IGLESIAS PUSO EN MARCHA TODO UN PROCESO -
DE CAMBIO EN EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO DE LOS YAQUIS Y VEINTE -
AÑOS DESPUES DE INICIADO ESTE SE HABfA MATERIALIZADO EN LA REU
BICACIÓN DE LAS OCHENTA ALDEAS Y SU CONCENTRACIÓN EN LOS OCHO -
PUEBLOS DESIGNADOS. 

POR DESGRACIA, SE TIENE ESCASA INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA QUE -
TUVIERON ESTAS PRIMERAS COMUNIDADES YAQUIS, APARENTEMENTE POR
LA TRAZA QUE DE ESTAS SE HA CONSERVADO, EN NINGUNA DE LAS OCHO 
SE INTRODUJO EL PATRÓN RETICULAR DE LOS PUEBLOS ESPAÑOLES QUE
PARA ESE ENTONCES YA ESTABA FORMALIZADO EN LAS LEYES DE POBLA
MIENTO. 

EN ESTAS LOCALIDADES LAS CASAS ESTABAN IRREGULARMENTE ~ISPERSAS 
EN TORNO A LA IGLESIA, A UNA DISTANCIA QUE PERMITIERA A SUS HA
BITANTES ACUDIR FACILMENTE A LA MISA DOMINICAL Y A OTRAS CEREMQ 
NIAS QUE SE CELEBRABAN ALREDEDOR DEL TEMPLO. 

EL ESPACIO AMPLIO, PERO RELATIVAMENTE IRREGULAR, QUE SE ENCON--
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TRABA EN TORNO A LA IGLESIA, SERVfA COMO EN LAS POLIS GRIEGAS 
PARA LLEVAR A CABO UNA FORMA DE GOBIERNO BASADO EN LA ASAMBLEA 
GENERAL, EN LA CUAL -AFIRMA SPICER- TODA LA SOCIEDAD PARTICIPA 
Y PROVEE DE CONSTANTES SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES AL CUERPO 
DE GOBIERN0.2/ 

EL CEMENTERIO, EL CAMINO PROCESIONAL DE LA CRUZ Y LAS CRUCES CQ 
LOCADAS ESTRAT~GICAMENTE EN ELLOS, EXTENDfAN EL ESPACIO RELIGIQ 
SO MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO DE LA IGLESIA PROPIAMENTE DICHA, 

EL MISMO SP!CER RELATA UNA CEREMONIA BASTANTE SIMPLE EN APARIEN 
CIA, LA QUE AFIRMA EL CARÁCTER SAGRADO DEL TERRITORIO YAQUI Y 
ESTÁ FUERTEMENTE CONECTADA CON LAS CRUCES Y LAS PROCESIONES. LA 
CEREMONIA SE LLAMA KONTI Y SE CELEBRA, COMO PARTE DEL CALENDA
RIO RELIGIOSO DE LOS PUEBLOS, CADA DOMINGO POR LA MA~ANA. Los 
PARTICIPANTES SON MIEMBROS DE LA SOCIEDAD MILITAR, LOS GOBERNA 
DORES DEL PUEBLO, LOS FIESTEROS A CARGO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
SANTO PATRÓN, Y OTROS GRUPOS COMO LOS MATACHINES. TERMINADA LA 
MISA, LEIDA POR UN MAESTRO EN LA IGLESIA, LA PROCESIÓN ES ENCA 
BEZADA POR LOS CAPITANES DE MÁS EDAD DE LA SOCIEDAD MILITAR, -
UNO DE LOS CUALES CARGA LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. -
Los MAESTROS, CORO y GOBERNANTES LOS SIGUEN, ASf COMO LA GENTE 
COMÚN. 

LA PROCESIÓN SALE DE LA IGLESIA Y LLEVA A CABO DEVOCIONES DE Rg 
zas y CANTOS FRENTE A CADA UNA DE LAS CUATRO CRUCES QUE SE EN-
CUENTRAN EN EL CEMENTERIO QUE RODEA LA IGLESIA. LAS CRUCES Tlg 
NEN ENTRE 2 Y 2.5 M. DE ALTURA Y SUPERAN EN ELEVACIÓN A TODAS 
LAS DEL CEMENTERIO. SE COMENTA QUE REPRESENTAN A SAN MATEO, -
SAN LUCAS, SAN JUAN Y SAN MARCOS, PERO QUE TAMBI~N SIMBOLIZAN -
LAS CUATRO ESQUINAS DEL MUNDO, Y QUE EL RITUAL SIGNIFICA LA --
AFIRMACIÓN, EN NOMBRE DE DIOS, DE LA PROPIEDAD DE LOS YAQUIS SQ 

BRE SU TERRITORIO, LA VISITA DE LAS CUATRO ESQUINAS CADA DOMIN 
GO POR PARTE DE TODAS LAS ORGANIZACIONES ACTIVAS SECULARES Y Rg 
LIGIOSAS DEL PUEBLO, SIMBOLIZA EL CIRCUITO POR LOS ÁNGELES Y --
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PROFETAS DEL TERRITORIO TRADICIONAL YAQUI EN LOS TIEMPOS EN QUE 
ESTOS LfMITES FUERON DEFINIDOS. ESTE ES UN EVENTO SEMANAL Y -
TIENE, POR TANTO, FUERTE INFLUENCIA EN LOS HABITANTES DEL PUE
BLO.§/ 

A PESAR DE QUE SPICER MENCIONA LA POSIBILIDAD DE QUE ESTA PROC~ 
SIÓN HAYA SIDO INTRODUCIDA POR LOS MISIONEROS Y DE QUE EXISTEN 
OTROS PUEBLOS EN LOS CUALES LAS CUATRO CRUCES EN EL CEMENTERIO 
TIENEN EL NOMBRE DE LOS EVANGELISTAS, A NOSOTROS NOS PARECE QUE 
OMITE EL IMPORTANTE ANTECEDENTE DE LAS CAPILLAS POSAS, DE LAS -
CRUCES ATRIALES Y DE LAS PROCESIONES QUE SE EFECTUABAN EN LOS -
ATRIOS DEL ÁREA MESOAMERICANA EN EL SIGLO XVI, ASf COMO LA PAU
LATINA INTEGRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS AL ESPACIO RELIGIOSO PRÓ
XIMO A LA IGLESIA; EN ESTE CASO, EL POSIBLE Y NO CLARAMENTE DE
TERMINADO ATRIO, 

TAMBI~N ES INTERESANTE SEÑALAR QUE DE LAS CUATRO CRUCES EVENTUA 
LES COLOCADAS FUERA DE LA IGLESIA, UNA DE ELLAS ERA LA GRAN --
CRUZ, QUE SE ENCONTRABA EN EL EJE DE LA NAVE DE LA IGLESIA, Y -
QUE LAS OTRAS TRES NO APARECfAN GENERALMENTE EN LAS ESQUINAS DE 
UN CUADRO IDEAL, SINO QUE SE ENCONTRABAN DE MANERA RELATIVAMEN
TE IRREGURAL Y SIGUIENDO EL CAMINO PROCESIONAL y, EN OCASIONES, 
SÓLO EN EL LADO ESTE DE LA IGLESIA. 

Es MUY PROBABLE QUE ESTA CEREMONIA SEA DERIVACIÓN DE UN RITUAL 
PROCESIONAL INTRODUCIDO POR LOS MISIONEROS EN EL SIGLO XVII Y -
QUE, A SU VEZ, CONSTITUYERA CONTINUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEL 
SIGLO XVI, PAULATINAMENTE ADAPTADO Y TRANSFORMADO POR LOS YAQUIS, 
QUIENES YA EN PLENO SIGLO XIX LO MODIFICARON PARA DAR LUGAR A 
UNA CEREMONIA DE AFIRMACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y DEL 
TERRITORIO YAQU!. 

LO ANTERIOR EVIDENCIA QUE LA RELIGIÓN ESTABA PROFUNDAMENTE IM
BRICADA CON LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO Y QUE UNA IMPORTANTE FUN 
CIÓN DEL RITUAL CONSISTfA EN LA CONSTANTE REDEFINICIÓN Y SAN---
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CIÓN DE LA ORIENTACIÓN AUTÓNOMA DE LOS PUEBLOS EN LA CULTURA YA 
QUI, 

LA ORGANIZACIÓN ESPECfFICA QUE SIRVIÓ PARA ENSEÑAR Y GUIAR A -
LOS YAQUIS FUE UNA IGLESIA CON SUS CUERPOS AUXILIARES, COPIADOS 
SEGÚN EL MODELO DE LAS COFRADfAS EUROPEAS, LA AUTORIDAD MÁS -
ALTA ERAN LOS MISIONEROS, QUIENES FORMABAN PARTE DE UNA UNIDAD
ADMINISTRATIVA RELIGIOSA DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN REGIONAL -
QUE SE EXTENDfA HASTA ESPAÑA Y AUN A ROMA, 

EN EL PROCESO DE EVANGELIZACIÓN SE TRATABA DE MOSTRAR LAS FUER
TES LIGAS FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS ENTRE LA IGLESIA DE ROMA Y 
LAS IGLESIAS DE LOS MISIONEROS, 

EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR LOS FRAILES CON EL OBJETO DE APOYAR 
EL PROCESO DE COLONIZACIÓN, CREANDO, ENTRE OTRAS COSAS, UNA OR
GANIZACIÓN POLfTICA QUE ESTUVIERA SUPEDITADA AL REY DE ESPAÑA -
COMO LO ESTABAN ELLOS A ROMA, NO FUE CUMPLIDO DEBIDO A QUE LOS
JESUITAS MANIPULARON ESTA ORGANIZACIÓN EN SU PROVECHO, A PESAR
DE QUE DESDE SUS INICIOS SE PLANTEÓ NOMINALMENTE LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVO-POLfTICA TRADICIONAL EN LOS OCHO PUEBLOS. 

CON EL CONTROL ANTERIOR, LA AUTORIDAD DE LOS MISIONEROS EN LOS 
PUEBLOS YAQUIS QUEDÓ BIEN ESTABLECIDA Y ERA TAN FUERTE QUE LOS 
GOBERNADORES CIVILES ESTABAN SUBORDINADOS A LOS OFICIALES DE LA 
IGLESIA QUE TRABAJABAN BAJO LAS ÓRDENES DIRECTAS DE LOS MISIO
NEROS, SIN EMBARGO, RESULTA CLARO QUE CON EL TIEMPO SE GENERA
RON FUERTES SENTIMIENTOS DE LEALTAD HACIA LOS LfDERES CIVILES Y 
MILITARES YAQUIS, QUIENES SE OPONfAN FRECUENTEMENTE A LOS CON
TROLES EXTREMOS EJERCIDOS POR LOS JESUITAS, Y LLEVÓ A UNA CRE
CIENTE CONCIENTIZACIÓN POLfTICA Y A LA DEFENSA DE AQUELLO QUE 
LOS YAQUIS CONSIDERABAN SUS DERECHOS BÁSICOS. 

CUANDO SE PRODUJERON LAS REVUELTAS, LOS JESUITAS ACUSARON A LOS 
YAQUIS DE NO HABER ASIMILADO CORRECTAMENTE LAS ENSEÑANZAS Y DE-
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LLEVAR A CABO PRÁCTICAS PAGANAS QUE MODIFICABAN Y DESVIABAN LAS 
EXPECTATIVAS QUE SOBRE ELLOS TEN!AN TANTO LOS RELIGIOSOS COMO -
EL GOBIERNO CIVIL. 

LAS BANALES ACUSACIONES NO PUEDEN OCULTAR, SIN EMBARGO, EL FON
DO DE LOS HECHOS: DURANTE POCO MÁS DE UN SIGLO SE FUE GESTANDO 
ENTRE LOS YAQUIS UNA FORMA DE GOBIERNO EN LA CUAL FUERON DEFI
NIENDO SUS PAPELES DE MANERA DIFERENTE A LOS CONTEMPLADOS POR
LOS ESPAÑOLES. 

COMO EN LAS POLIS GRIEGAS, LOS PUEBLOS YAQUIS CONSTITU!AN UNA 
UNIDAD SOCIAL SUFICIENTEMENTE PEQUEÑA COMO PARA QUE TODOS SUS 
MIEMBROS ESTUVIERAN EN CONTACTO A TRAV~S DE ASAMBLEAS Y OTRAS 
FORMAS DE CONTACTO, CON LO CUAL SE INTENSIFICABA SU PARTICIPA
CIÓN SOCIAL Y SE INCREMENTABA SU DESARROLLO POLfTICO.Z/ 

No HAY DUDA QUE CADA PUEBLO YAQUI ERA UNA UNIDAD SOCIAL AUTOSU 
FICIENTE. No HAB!A NINGUNA SANCIÓN.TRADICIONAL POR ALGUNA AUTQ 
RIDAD MÁS ALTA QUE LA DE CADA PUEBLO. LAS ESTRUCTURAS POLfTI--
CAS, MILITARES Y RELIGIOSAS DE CADA PUEBLO TENfAN LfMITES PRECl 
SOS Y DE ELLO RESULTABA QUE NINGÚN GOBIERNO DE ALGÚN PUEBLO PO
DfA EJERCER AUTORIDAD SOBRE LA GENTE DE CUALQUIER OTRO PUEBLO. 
No HUBO TAMPOCO NINGUNA SUPERESTRUCTURA EN CUALQUIER ASPECTO DE 
LA VIDA QUE MANTUVIERA ALGÚN PODER SOBRE LOS OCHO PUEBLOS. 

SóLO DURANTE LAS GUERRAS HABfA UNA ORGANIZACIÓN EN LA QUE CADA 
PUEBLO RECONOC!A UN LIDERAZGO MÁS ALLÁ DE SUS GOBERNADORES. 

EL SISTEMA YAQUI DE GOBIERNO DE CADA PUEBLO Y DE RELACIONES EN 
TRE LOS PUEBLOS, APARECIÓ COMO UNA FORMA POLfTICA NUEVA, DESA
RROLLADA A PARTIR DE LA COMUNIDAD MISIONAL, FORMA DE GRUPO LO-
CAL QUE NUNCA ESTUVO TOTALMENTE INTEGRADO, SOBRE TODO EN LAS -
ÁREAS CONTROLADAS POR LOS JESUITAS, A LA ADMINISTRACIÓN CIVIL -
DEL IMPERIO ESPAÑOL. 
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AUNQUE NO SE TIENE MUCHA INFORMACIÓN, SE SABE QUE PARA EL SIGLO 
XVIII EN EL GOBIERNO DE LOS PUEBLOS HABfA UNA RAMA MILITAR -QUE 
ASUMfA LA TRADICIÓN Y EL CARÁCTER GUERRERO QUE SIEMPRE SE RECQ 
NOCIÓ A LOS YAQUIS-, CONJUNTAMENTE CON OTRAS CUATRO RAMAS; LA -
CIVIL, LA RELIGIOSA, LA DE LOS FIESTEROS Y LA DE LA KOTHUMBRE, 
ESTAS DOS ÚLTIMAS ESTRECHAMENTE ASOCIADAS A LAS PRÁCTICAS CERE
MONIALES. 

EN LAS COMUNIDADES YAQUIS LA TIERRA NO FUE DISTRIBUIDA SOBRE BA 
SES INDIVIDUALES, DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS ESPAÑOLAS, NI SE 
DIO EN ENCOMIENDA A LOS ESPAÑOLES Y LA TOTALIDAD DE ~STA nPER 
MANECIÓ EN MANOS DE LOS INDfGENASn BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
MISIONEROS. No SE PAGABAN IMPUESTOS, PERO EL EXCEDENTE AGRfco
LA ERA APROPIADO POR EL MISIONERO PARA SUS PROGRAMAS EXTRA COMQ 
NITARIOS, 

AL CLERO SECULAR NO SE LE PERMITfA EL ACCESO A LAS COMUNIDADES 
INDfGENAS MIENTRAS HUBIERA EN ELLOS MISIONEROS, TAMPOCO ERA PQ 
SIBLE EL LIBRE ASENTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES EN TERRITORIO YA-
QUI POR LA AUSENCIA DE CONCESIONES DE TIERRAS Y DEBIDO A QUE -
LOS JESUITAS ESTABLECIERON LOS OCHO PUEBLOS COMO GRANDES UNIDA
DES DE PRODUCCIÓN, DE TAL MANERA QUE TODA LA TIERRA SE REPARTfA 
ENTRE ELLOS. Los LfMITES ERAN CLAROS y CON ELLOS NO HABfA TIE
RRA DISPONIBLE PARA SER OCUPADA POR EXTRAÑOS.~/ 

SOBRE ESTAS BASES, LAS COMUNIDADES MISIONALES JESUITAS CONSTITU 
YERON NUEVAS UNIDADES SOCIALES, MAYORES Y MÁS COMPLEJAS QUE LAS 
ANTERIORES, Y CON ELLO CONFORMARON UN SEGMENTO IMPORTANTE DE LA 
SOCIEDAD REGIONAL. 

EL PROGRAMA ECONÓMICO DE LAS MISIONES FUE MUY AMPLIO E IMPORTAN 
TE. SE INTRODUJERON NUEVOS PRODUCTOS AGRfCOLAS, T~CNICAS DE -
CULTIVO Y ANIMALES DE CARGA, TIRO Y DOM~STICOS, Y SE INSTITUYÓ 
EL TRABAJO SEIS DfAS A LA SEMANA, 

1 

1 
1 

! 
r ¡ 
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LAS MODIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES EN LA ESTRUCTURA ECONÓMI
CA SE REVELARON MUY FAVORABLES Y MUY PRONTO HUBO QUE CONSTRUIR
GRANDES ALMACENES PARA GUARDAR LOS EXCEDENTES. 

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA LIGÓ A LA REGIÓN YAQUI CON EL EXTE
RIOR A TRAV~S DE LAS AMPLIAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑfA DE JESÚS 
EN TODO EL NOROESTE. HACIA 1700, FUERON AMPLIAMENTE EXPORTADOS 
EL TRIGO Y EL GANADO OBTENIDOS A PARTIR DE LA IRRIGACIÓN MEJORA 
DA DEL VALLE DEL YAQUI, 

Los JESUITAS MANTENfAN sus ESTABLECIMIENTOS AGRfCOLAS COMO LAS -
HACIENDAS QUE LOS ESPAÑOLES HABfAN CONSTRUIDO EN LAS TIERRAS -
F~RTILES DE LOS MAYOS, MEJORANDO SISTEMÁTICAMENTE LOS SISTEMAS 
DE RIEGO Y ORGANIZADO EL TRABAJO DE LOS INDfGENAS, EL EXCEDEN-
TE DE LA PRODUCCIÓN ERA ENVIADO A LA CALIFORNIA A PARTIR DE ---
1700 Y A LAS NUEVAS MISIONES DE LA PIMERIA ALTA. 

LA DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS ESTABA TODA EN MANOS DE LOS -
FRAILES, QUIENES DISPONfAN ADEMÁS DE TIERRAS CRECIENTES DEDICA 
DAS A LA IGLESIA. AUNQUE NO SE HABfA LLEVADO A CABO NINGUNA -
REPARTICIÓN DE TIERRAS COMUNALES LOS MISIONEROS SE APROPIABAN 
CONSTANTEMENTE DE LOS CAMPOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA IGLESIA 
Y EN ELLAS HACfAN TRABAJAR A LOS INDfGENAS CON MUY ESCASA RE
TRIBUCIÓN POR SUS TAREAS, 

EL CONTROL DE LOS JESUITAS SOBRE LA TIERRA Y EL TRABAJO DE LOS 
YAQUIS CARACTERIZÓ LAS MODALIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMICO -
QUE SE DIO EN LOS PRIMEROS 125 AÑOS Y EXPLICÓ EL USO DE LOS 
EXCEDENTES DENTRO DE LOS DESIGNIOS EXTRA REGIONALES DE LA COM 
PAÑfA DE JESÚS, 

ADEMÁS DE LA INTRODUCCIÓN DE NUMEROSOS OFICIOS EN LOS PUEBLOS 
YAQUIS COMO PARTE DEL PROGRAMA MISIONAL SE DIO TAMBI~N LA PO
SIBILIDAD PARA LOS INDfGENAS A TRAV~S DE LA VENTA DE SUS BIE
NES O SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS PRÓXIMAS, DE IN-
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TEGRARSE EN UNA ECONOMfA MONETARIA, QUE SI BIEN NO ERA ALENTADA 

SI POR LO MENOS FUE ACEPTADA POR LOS JESUITAS. 

AUNQUE LOS ·FRAILES PUSIERON ~NFASIS INICIAL EN LA ENSEÑANZA DEL 
CRISTIANISMO, EL PROGRAMA MISIONAL AVANZÓ PRINCIPALMENTE A TRA
V~S DEL ESTfMULO DE NUEVOS NIVELES DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA Y -
CON EL TIEMPO TAMBI~N POR MEDIO DEL ALIENTO A LA GANANCIA INDI
VIDUAL, 

COMO LOS JESUITAS EJERCIERON EL CONTROL SOBRE EL INTERCAMBIO Y 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS COMO UNA FORMA MÁS DE CONTROL 
SOCIAL NO PUDO DARSE EN LOS PUEBLOS YAQUIS EL SISTEMA DE MER
CADO, POSIBILIDAD POR CIERTO RECLAMADA EN 1740 AL VIRREY. 

POR MEDIO DE LA NEGOCIACIÓN, EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS DI~ 
TINTOS ELEMENTOS Y PATRONES DE LA CULTURA OCCIDENTAL E INDfGE
NA SE FUE CONFORMANDO UNA NUEVA FORMA DE SER, UNA NUEVA CULTU
RA EN LA QUE LO INDfGENA TUVO UN PAPEL IMPORTANTE, YA QUE LOS 
YAQUIS NO SIEMPRE ACEPTARON TODO AQUELLO QUE LOS MISIONEROS -
LES OFRECIERON. LA POSIBILIDAD DE ELEGIR Y ADAPTAR CONVERTfA
LOS EN AGENTES ACTIVOS DE SU PROPIO DESARROLLO Y NO EN SIMPLES 
OBJETOS DE ESTE PROCESO, 

LA SELECCIÓN Y ADAPTACIÓN QUE SE HACfA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS 
Y COMPLEJOS CULTURALES AL PATRÓN JESUITA, REDUCfA, SIN EMBARGO, 
EL DESARROLLO CULTURAL DE LOS YAQUIS, LIMITÁNDOLO AL AJUSTE DE 
LOS PAPELES SOCIALES DE YAQUIS Y JESUITAS. ESTE REDUCCIONISMO 
PROVOCÓ QUE EL CRECIMIENTO POLfTICO NO FUERA EQUIVALENTE AL -
ECONÓMICO o AL RELIGIOSO. Los JESUITAS EJERCIERON, MEDIANTE -
EL VETO EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAS A LOS CARGOS.DE GOBIERNO, 
UN CONTROL POLfTICO QUE CONSTITUYÓ UN FACTOR INHIBITORIOPARA 
EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES POLfTICAS ENTRE LOS YA
QUIS, 

A PESAR DE ESTA OPOSICIÓN Y REGULACIÓN SISTEMÁTICA, PARA PRIN
CIPIOS DEL SIGLO XVIII LOS YAQUIS HABfAN DESBORDADO EL MOLDE 
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QUE LES HABfAN IMPUESTO LOS MISIONEROS. 

SUBYACENTE A LA REVUELTA DE LOS YAQUIS EN 1740, APARECE LA CRI~ 
TALIZACIÓN DE UNA NUEVA CONCIENCIA POLfTICA Y UN NUEVO LIDERAZ
GO, DESPOJADOS DE LAS ATADURAS DEL MODELO JESUITA. 

LA OPOSICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN POLfTICA DE LOS MISIONEROS Y -
AL MANIPULEO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES -
(GOBERNADORES, ALCALDES, COMANDANTES MILITARES Y OTROS), AUNADA 
A LA CRECIENTE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA A LA QUE SE VEfAN SOMETIDOS 
POR LOS JESUITAS, DESEMBOCARON EN LAS JUSTAS REIVINDICACIONES -
QUE LOS YAQUIS MANIFESTARON AL VIRREY y, LÓGICAMENTE, DE ACUER
DO CON LA FILOSOFfA COLONIAL, EN LA BRUTAL REPRESIÓN QUE SE EJEE 
CIÓ PRINCIPALMENTE CONTRA LOS LfDERES, CANCELANDO DE RAfZ EL IN
CIPIENTE DESARROLLO POLfTICO. 

ADEMAS DE LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, A LA REVUELTA YAQUI SE 
AGREGARON COMO INGREDIENTES EXPLOSIVOS: LA ESCASEZ DE ALIMENTOS, 
PRODUCTO DE MALAS COSECHAS; LA PROXIMIDAD DE LOS COLONOS ESPA
ÑOLES, QUIENES CADA VEZ CON MAYOR FRECUENCIA SE POSESIONABAN DE 
TIERRAS INDfGENAS; LA INCOMPRENSIÓN CRECIENTE DE LOS NUEVOS MI
SIONEROS JESUITAS, LOS CUALES AHORA VEfAN ACTOS PAGANOS Y SUPER~ 
TICIONES DONDE ANTES HABfAN VISTO TRADICIONES Y COSTUMBRES, y, 
POR ÚLTIMO, LA PRESIÓN CRECIENTE DE UNA ADMINISTRACIÓN COLONIAL 
QUE DESEABA, CON EL PRETEXTO DE PROTEGER LOS INTERESES DE LA CQ 
RONA ESPAÑOLA, INTERVENIR EN EL SISTEMA POLfTICO Y ECONÓMICO -
INSTAURADO POR LOS JESUITAS EN LOS PUEBLOS. 

LAS PETICIONES MAS IMPORTANTES QUE HACEN LOS YAQUIS POR MEDIO -
DE SUS LfDERES AL VIRREY Y QUE SE REFIEREN A LAS ESFERAS ECONÓ
MICA, SOCIAL Y DE GOBIERNO, SON ILUSTRATIVAS DE LA CRECIENTE TQ 

MA DE CONCIENCIA Y DE LA CLARIVIDENCIA DE ESTE GRUPO RESPECTO A 
LAS CONDICIONES Y FACTORES QUE AFECTABAN SU DESARROLLO. 

DE AHf QUE ALGUNOS DE LOS REQUERIMIENTOS SE REFIERAN AL TERRITQ 



230 

RIO, A LA TIERRA, A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y A LAS RESTRI~ 
CIONES AL LIBRE DESEMPEÑO DE TODO GÉNERO DE ACTIVIDADES ECONÓMl 
CAS; OTROS TIENEN ESTRECHA RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO DE SU
DIGNIDAD PERSONAL Y DE GRUPO, Y ALGUNOS MÁS POR ÚLTIMO, TIENEN 
QUE VER CON EL GOBIERNO, LA ADMINISTRACIÓN POLfTJCA Y LA LIBER
TAD DE ELECCIONES.~/ 

VENCIDA LA REVUELTA, LOS ESPAÑOLES INSTITUYERON UN ORDEN NUEVO 
EN LOS PUEBLOS CON LA APROBACIÓN ACTIVA DE LOS JESUITAS, Y COMO 
PARTE DE ESTE MISMO PROYECTO SE CONSTRUYE UN /PRESIDIO EN BUENA
VI STA, CASI EN LOS LINDEROS DEL TERRITORIO YAQUI, EN TORNO AL -
CUAL RÁPIDAMENTE CRECE UN PUEBLO ESPAÑOL, 

LA DERROTA MILITAR Y LA PRESENCIA ESPAi\lOLA, POR PRIMERA VEZ HA
CEN SENTIR A LOS YAQUIS LA AMARGURA DE LA CONQUISTA. 

Los SIGUIENTES VEINTICINCO AÑOS, HASTA 1767, FECHA DE LA EXPUL
SIÓN DE LOS JESUITAS, MUESTRAN CÓMO PAULATINAMENTE LA REGIÓN YA 
QUI FUE ADQUIRIENDO LAS CARACTERfSTICAS DE LAS ÁREAS FRONTERIZAS 
ESPAÑOLAS, CON LA CLARA EXCEPCIÓN DE LOS OCHO PUEBLOS, QUE SI-
GUIERON SIENDO PREDOMINANTEMENTE INDfGENAS A PESAR DE QUE A PAR 
TIR DE ESTA ÉPOCA FUERON PENETRADOS POR LA RED DE LA ADMINISTRA 
CIÓN COLONIAL ESPAÑOLA. DESPUÉS DE UNA ETAPA DE SEGREGACIÓN Y
AISLAMIENTO, EL DESCUBRIMIENTO DE.MINAS AL ESTE Y NORTE DE LA -
REGIÓN YAQUI TRAJO CONSIGO LA LLEGADA DE NUEVOS COLONOS Y CON 
ESTO EL ESTABLECIMIENTO DE REALES DE MINAS Y DE PUEBLOS EN TOR
NO A ÉSTAS. 

EL MODELO JESUITA, INICIADO EN 1617 EN LA REGIÓN, NO PUDO SOPOR 
TAR LAS PRESIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SU PRESENCIA Y SUS CA 
RACTERfSTICAS GENERARON, Y FUE INCAPAZ DE SEGUIR POSPONIENDO -
LOS CAMBIOS Y LAS INSTITUCIONES POST-TRANSICIONALES QUE LOS ES
PAÑOLES HABfAN YA ESTABLECIDO POR DOQUIER, 

LA DECADENCIA DE LA FUNGIÓN MISIONAL EN EL TERCER CUARTO DEL Sl 
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GLO XVIII, SE FUE DANDO, ADEMÁS, EN UN CONTEXTO UNIVERSAL Y R~ 
GIONAL DE CRECIENTES Y FRECUENTES CONFLICTOS DE INTERESES ENTRE 
LAS CORONAS REINANTES EUROPEAS Y LA COMPAÑfA DE JESÚS, ENTRE -
LAS NACIENTES FUERZAS NACIONALES Y LAS CRECIENTES FUERZAS TRANS 
NACIONALES, ENTRE EL PODER DEL ESTADO Y EL PODER DE LA IGLESIA, 

Es CONVENIENTE DESTACAR, CONSCIENTES DE QUE NO SE HAN AGOTADO -
NI SIQUIERA DESCRITO TOTALMENTE TODOS LOS ELEMENTOS Y MECANIS
MOS DEL PROCESO QUE DURANTE CERCA DE CIENTO CINCUENTA AÑOS PUSO 
EN CONTACTO A LOS YAQUIS CON LOS MISIONEROS DE .LA COMPAÑfA DE -
JESÚS, EL PARALELISMO EXISTENTE EN LA SITUACIÓN TEMPORAL Y GEO
GRÁFICA Y EN LA ESTRUCTURA Y RESULTANTES ENTRE EL EXPERIMENTO -
SOCIAL DEL PARAGUAY Y EL LLEVADO A CABO EN LA REGIÓN YAQUI, 

A PESAR DE LA PRESENCIA Y CONVERGENCIA DE MUCHOS FACTORES DE CA 
RÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL EN ESTOS DOS PROCESOS,, EL PRIMERO HA 
LLAMADO LA ATENCIÓN, A NIVEL NO SÓLO REGIONAL, SINO AUN MUNDIAL, 
COMO "UN EXPERIMENTO .. , ABSOLUTAMENTE ÚNICO EN LA HISTORIA•, -
•coMO UN EVENTO QUE SIGNIFICA LA AMPLITUD DEL INTELECTO EUROPEO 
PARA CREAR UNA SOCIEDAD DE ACUERDO CON PLANES PRECONCEBIDos•, -
COMO "EL PASO DE LA UTOPfA A LA HISTORIA•, EL SEGUNDO, EN CAM
BIO, SE HA VISTO LIMITADO, A PESAR DE SUS SEMEJANZAS, A UN DIS
CURSO GENERALMENTE DESCRIPTIVO DE CARÁCTER ETNOGRÁFICO, 

LA PENETRACIÓN JESUITA EN ESTA PORCIÓN DEL NOROESTE DE M~XICO -
COINCIDE DE MANERA GENERAL CON LA REALIZADA EN EL PARAGUAY. PA 
RA LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVI LOS JESUITAS SE ENCUENTRAN YA, 
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EN AMBOS CASOS, EN ÁREAS PRÓXIMAS A SUS FUTUROS CAMPOS DE EXPE
RIMENTACIÓN, Y EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVII ENTRAN EN -
CONTACTO CON SUS POBLACIONES INDfGENAS E INICIAN SU REDUCCIÓN, 
SIMULTÁNEAMENTE CON LA EDIFICACIÓN DE LAS MISIONES, PARA 1627 
EN EL PARAGUAY, Y DESPU~S DE DIECIOCHO AÑOS DE ACTIVIDAD, LOS 
JESUITAS HABfAN FUNDADO CATORCE REDUCCIONES CON CERCA DE TREIN
TA MIL ALMAS Y EN SONORA PARA 1623, DESPU~S DE TRECE AÑOS DEL -
PRIMER ENFRENTAMIENTO CON LOS YAQUIS, SE TENfAN OCHO REDUCCIO-
NES CON CERCA DE TREINTA MIL ALMAS.10/ 

ESTAS FECHAS Y ESTAS CIFRAS SEÑALAN, CON TODAS SUS POSIBLES DI
FERENCIAS, EL PARALELISMO CRONOLÓGICO DE LA PENETRACIÓN JESUITA 
EN AMBAS ÁREAS Y TAMBI~N LA SEMEJANZA EN LA DIMENSIÓN INICIAL -
DEL FENÓMENO COLONIZADOR, AUNQUE EN EL PARAGUAY, POCO DESPU~S,
ABARCARON A UNA POBLACIÓN ENTRE CINCO Y DIEZ VECES MAYOR, 

EN AMBOS CASOS EL LfMITE CRONOLÓGICO SUPERIOR DEL EXPERIMENTO E~ 
TUVO DETERMINADO POR EL DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS y, 
CURIOSAMENTE, EN AMBOS SE HACEN SENTIR, HACIA LA CUARTA Y QUINTA 
D~CADA DEL SIGLO XVIII, FUERTES PRESIONES EXTERNAS E INTERNAS, -
AUNQUE APARENTEMENTE LAS RAZONES PARECEN RELATIVAMENTE DISTINTAS. 

SUBRAYADO EL PARALELISMO CRONOLÓGICO QUE SE DA EN ESTOS PROCE-
SOS, PUEDE PASARSE A LA CUESTIÓN SOBRE LAS ESTRUCTURAS Y LOS R~ 
SULTADOS, HACIENDO REFERENCIA SÓLO A ALGUNOS ASPECTOS QUE POR -
SU RELEVANCIA SON SIGNIFICATIVOS EN ESTA COMPARACIÓN: AL ESTADO; 
A LA BASE ECONÓMICA; A LA ESTRUCTURA FfSICA NATURAL Y LA CREADA 
POR EL HOMBRE; A LA CONCEPCIÓN EN TORNO A LA RELACIÓN CON EL IN
DfGENA, A LA PROTECCIÓN DEL INDfGENA FRENTE A LOS OTROS ESPAÑO
LES; A LA CONSERVACIÓN DE LA POBLACIÓN INDfGENA y, POR ÚLTIMO, -
A LA CONCEPCIÓN SOCIAL DE LA·COLONIZACIÓN. 

LA PRIMERA CUESTIÓN QUE PUEDE ABORDARSE Y REVISARSE ES LA RELA
TIVA AL PROBLEMA, TANTAS VECES DEBATIDO, DEL ESTADO, DE SUS CA
RACTERfSTICAS Y DE SUS ORfGENES, SIN ENTRAR EN MAYORES PROFUN-
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DIDADES, PUEDE SIMPLEMENTE PREGUNTARSE: ¿poR QU~ EN EL CASO -
DEL PARAGUAY LA LITERATURA ESPECIALIZADA SE REFIERE, POR LO G~ 

NERAL, AL ESTADO JESUfTICO O A LA REPÚBLICA DE LOS GUARANfES y, 
EN EL CASO DE LOS YAQUIS, PESE A SUS FUERTES PARALELISMOS, SE
HABLA CON DIFICULTADES DE LOS OCHO PUEBLOS Y DEL TERRITORIO YA 
QUI?, 

EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTADO, TANTO EN EL PARAGUAY CQ 

MO EN LA REGIÓN YAQUI, APARECE -A PESAR DEL CARÁCTER SUPUESTA
MENTE IDfLICO DE LAS COMUNIDADES GUARANfES, AUREOLADAS CON LAS 
INTERVENCIONES REFERIDAS A UN "CRISTIANISMO FELIZ", QUE DESDE 
EL SIGLO XVIII AUTORES COMO MURATORI EXTIENDEN A OCCIDENTE-, 
NO PRECISAMENTE LA CONSOLIDACIÓN, PERO Sf LA GESTACIÓN DE DOS 
GRUPOS OPUESTOS POR SU ORIGEN ~TNICO Y CULTURAL Y POR SU SITIO 
EN LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN, INTERCAMBIO Y ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO: LOS TRABAJADORES INDfGENAS: GUARANfES O YAQUIS, SEGÚN 
SEA EL CASO, Y LOS JESUITAS, QUIENES CONCENTRAN EL PODER SOCIAL 
EN SUS MANOS Y PASAN A SER LA CASTA DIRIGENTE EN UN ESTADO EN -
EL QUE LA IMPORTANCIA DE LO RELIGIOSO Y SU ESTRECHA ASOCIACIÓN 
A LO POLfTICO Y A LO ECONÓMICO LE DAN UN CARÁCTER DEFINITIVA
MENTE TEOCRÁTICO, 

EN AMBOS CASOS, EL GRUPO DOMINANTE FORMALIZA SU PODER EN LOS -
PROCESOS RELIGIOSOS, FfSICOS y ECONÓMICOS DE LA FORMACIÓN DEL 
ESTADO. 

Es NOTABLE LA SEMEJANZA DE LA BASE ECONÓMICA DE AMBOS DESARRO
LLOS, TANTO POR SUS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN Y DE INTERCAMBIO 
COMO POR SU ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: PROPIEDAD COMUNAL, TRABA 
JO COLECTIVO Y COMUNIDAD DE BIENES, 

TAMBI~N EN LOS ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y ECOLÓGICOS SE DAN FUER-
TES SIMILITUDES. SU POSICIÓN MARGINAL RESPECTO DE LOS CENTROS 
COLONIALES PRIVILEGIADOS DE DESARROLLO, PERMITIÓ QUE LA SEGRE
GACIÓN SE DIERA CON MAYOR FACILIDAD, 
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LA DISTANCIA, LA SEGREGACIÓN VOLUNTARIA Y EL EXCLUSIVISMO JESUl 
TA ALCANZARON SUS EFECTOS EN LOS DESARROLLOS INDEPENDIENTES O -
CASI INDEPENDIENTES DE ESTAS DOS REGIONES, EN AMBAS, TAMBI~N, 

HAB!A UN SISTEMA FLUVIAL IMPORTANTE Y ERA ~STE LA ESPINA DORSAL 
DEL POBLAMIENTO, PUES EN GENERAL ERA CERCA DEL RfO o DE LOS Rfos 
DONDE SE DIERON LOS ASENTAMIENTOS. 

EN LO FfSICO, OTRO ASPECTO RELEVANTE FUE QUE LOS ASENTAMIENTOS 
SE PRESENTARON EN UNA SOLA CATEGORfA DE LOCALIDADES, YA QUE TAN 
TO LA REGIÓN YAQUI COMO EN EL PARAGUAY NO HUBO DISTINTAS CATEGQ 
R!AS DE CIUDADES y TAMPOCO DE ALDEAS o CASERfos. EXISTIERON -
ÚNICAMENTE PUEBLOS QUE, EN EL PRIMER CASO, CONTARON CON UNA PO
BLACIÓN ENTRE 2,500 Y 3,500 HABITANTES y, EN EL SEGUNDO, ENTRE-
4,000 Y 8,000 HABITANTES, 

LAS DIFERENCIAS EN DIMENSIÓN EN LOS ASENTAMIENTOS SE REFLEJARON 
EN LA DISTANCIA ENTRE CADA LOCALIDAD DE CERCA DE 12 KM. EN EL -
PRIMER CASO, Y ENTRE 30 Y 40 KM. EN EL SEGUNDO. 

ESTO TIENE SU EXPLICACIÓN EN EL ESPACIAMIENTO DE LOS PUEBLOS Y 
PEQUEÑAS CIUDADES, QUE, ENTRE OTROS, SE PRESENTA EN EL ESPACIO 
MESOAMERICANO: ENTRE 9 Y 10 KM. PARA LOS PUEBLOS Y ENTRE 30 Y 
40 KM, PARA LAS PEQUEÑAS CIUDADES. 

EN AMBOS CASOS LA AUSENCIA DE JERARQUIZACIÓN EN LOS ASENTAMIEN 
TOS Y SU ESCASA INTERCONECTIVIDAD, ESTUVIERON LIGADOS A LA FAL
TA DE MERCADOS Y AL CONTROL SOCIAL JESUITA EN MATERIA DE INTER
CAMBIO Y DISTRIBUCIÓN, 

EN AMBAS AREAS APARECIÓ ASIMISMO UNA CONCEPCIÓN GENERAL PEYORA
TIVA RESPECTO DEL INDfGENA, PARA EL MISIONERO, A PESAR DEL TR.8_ 
TO DIARIO Y PERMANENTE CON ~L, EL INDfGENA NO ERA UN SER IGUAL, 
LO CUAL EXPLICA LA IRRITACIÓN DEL PADRE NAPOLI CUANDO HACIA ---
1740 LOS L!DERES YAQUIS PRETENDEN SER TRATADOS DE IGUAL A IGUAL 
Y COMO SEÑORES, MIENTRAS QUE LOS RELIGIOSOS INTENTAN MANEJAR --
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UNA DISTANCIA SOCIAL SOBRE LA BASE DE LAS MARCAS DE CASTA Y DE
LAS RELACIONES DE PROPIEDAD, YA QUE, PARA MEDIADOS DEL SIGLO -
XVIII, LOS MISIONEROS SE HABÍAN APODERADO DE GRAN PARTE DE LA 
TIERRA YAQUI Y SE CONSIDERABAN DUEÑOS DE TODOS LOS ORNAMENTOS Y 
OBJETOS DE LAS IGLESIAS, 

ADEMÁS, LOS JESUITAS SE PENSARON ACTIVOS "PROTECTORES DE LOS IN 
DIOS" CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y CORRUPCIÓN MORAL DE LOS ESPAÑOLES, 
SE OPUSIERON A LAS ENCOMIENDAS Y SE REHUSARON A CUBRIR LAS CUO
TAS DE TRABAJADORES PARA LAS MINAS, LO CUAL LES GANÓ NO SÓLO LA 
ANIMADVERSIÓN DE LOS COLONOS ESPAÑOLES, SINO TAMBI~N LAS ACUSA
CIONES DE QUE, POR UN LADO, DEFEND!AN A LOS INDIOS DEL TRABAJO 
DE LOS COLONOS y, POR EL OTRO, LOS EXPLOTABAN DE MANERA NO MUY 
DIFERENTE A COMO COMÚNMENTE SOL!AN HACERLO AQU~LLOS. 

Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE, A DIFERENCIA DE LO QUE SUCEDIÓ EN C.8. 
SI TODA AM~RICA CON LAS POBLACIONES INDÍGENAS, EN ESTAS DOS --
ÁREAS RELATIVAMENTE SE MANTUVO LA POBLACIÓN QUE ENCONTRARON LOS 
ESPAÑOLES EN SUS PRIMEROS CONTACTOS, TANTO ENEL CASO DE LOS -
YAQUIS, COMO EN EL DE LOS GUARANÍES DEL PARAGUAY, EN LA FECHA 
DE LA SALIDA DE LOS JESUITAS (1767) SE MANTEN!A EL NÚMERO DE H.8. 
BITANTES EN POCO MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN INICIAL:l6,000 
HABITANTES EN EL CASO DE LOS YAQUIS Y EN EL DE LOS GUARAN!ES DE 
150,000 CIFRAS PRÓXIMAS A LA MITAD DE LA POBLACIÓN EXISTENTE EN 
LOS MOMENTOS DE AUGE DE LAS TREINTA Y TANTAS REDUCCIONES, SEGÚN 
LAS ESTIMACIONES DE ALGUNOS AUTORES, 

DADA LA PROPENSIÓN A LAS ENFERMEDADES QUE TEN!AN LOS EUROPEOS 
DE LAS POBLACIONES AMERINDIAS, ES MUY PROBABLE QUE EL ESCASO NQ 
MERO DE MISIONEROS QUE SIEMPRE HUBO EN ESTAS ÁREAS AYUDARA A -
DISMINUIR LA TRANSMISIÓN DE LAS EPIDEMIAS QUE ASOLARON Y ACABA
RON A LOS HABITANTES DE GRANDES EXTENSIONES DE LA AM~RICA Y AUN 
DE REGIONES PRÓXIMAS A ESTOS DOS ESPACIOS Y A SUS POBLACIONES, 

DE ALGUNA MANERA LAS SEMEJANZAS EN LOS DOS EXPERIMENTOS QUE SE 
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DAN PARALELAMENTE EN EL TIEMPO Y SIM~TRICAMENTE EN EL ESPACIO, 
NECESARIAMENTE OBLIGAN A REFLEXIONAR SOBRE LA EXISTENCIA DE -
UNA CONCEPCIÓN SOCIAL, LLÁMESE UTOPÍA O POLÍTICA DE COLONIZA
CIÓN, QUE CONTEMPLABA UN PLAN NO SÓLO DE ORGANIZACIÓN, SINO DE 
REORGANIZACIÓN DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS AMERICANAS, ESTE 
PROCESO, SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE SE VISUALIZABA COMO ALGO EVO
LUTIVO EN SUS ETAPAS INICIALES, ALCANZADO EL OBJETIVO DE LA 
IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO Y SOCIAL: LA EMPRE
SA JESUITA, ESTE MECANISMO PRETENDÍA SER PERPETUADO, Y NADA 
MÁS LAS SIMIENTES DE LOS CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE SE 
DIERON DENTRO Y EN TORNO DE ESTAS SOCIEDADES PUDIERON TRANS
FORMAR LA SITUACIÓN, EN LA QUE EL SISTEMA DE RELACIONES ECONQ 
MICAS Y SOCIALES SE MANTENÍAN CON TODO VIGOR Y RIGOR, 

EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN, INTERCAMBIO, DI~ 
TRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, MUESTRA EN LOS DOS CASOS 
LA PRESENCIA CLARA Y DISTINTIVA DE LA GRAN EMPRESA CATÓLICA, 
QUE CONSTITUYE LA BASE Y EL MÓVIL SUBYACENTE Y APARENTE DEL EX 
PERIMENTO JESUITA. 

PROBABLEMENTE EN EL ORDEN URBANO Y EN LOS FENÓMENOS DE SINCRE
TISMO POLÍTICO, RELIGIOSO Y, EN GENERAL, CULTURAL ES DONDE SE 
DAN ALGUNAS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS EXPERIMENTOS. 

COMO YA SE HA DICHO, LOS YAQUIS NO ACEPTARON GLOBALMENTE LO E~ 

PAÑOL DESDE EL PRINCIPIO, Y LOS MISIONEROS SABÍAN QUE EN TODO 
MOMENTO DEBÍAN DE NEGOCIAR LA ACEPTACIÓN DE SUS PROYECTOS, LO 
CUAL NO SIEMPRE LES DIO LA POSIBILIDAD DE VOLVER HACIA ATRÁS 
EN SUS PLANTEAMIENTOS. 

EN EL CASO DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS PUEBLOS YAQUIS 
PUEDE VERSE CÓMO SU CARÁCTER IRREGULAR RESPONDIÓ CON MUCHO A 
ESTE ORDEN NEGOCIADO; TAMBl~N SE MANIFESTÓ Y MUY PROFUNDAMENTE 
EN LO RELIGIOSO y HASTA EN LO POLÍTICO, Los YAQUIS ESCUCHABAN, 
ADOPTABAN, TRANFORMABAN O RECHAZABAN LOS ELEMENTOS, RASGOS O -
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PATRONES QUE SE LES PROPONfAN Y LES AGREGABAN TODOS AQUELLOS -
ELEMENTOS QUE CONSIDERABAN CONVENIENTES, 

A PESAR DE LA IMPORTANCIA DE LAS SEMEJANZAS Y LO REDUCIDO DE -
LAS DIFERENCIAS, ES CURIOSO VER CÓMO EN LA LITERATURA ESPECIA
LIZADA "SE DA LA CATEGOR(A DE UTOPfA" AL EXPERIMENTO SOCIAL DE 
LOS JESUITAS EN EL PARAGUAY Y NO SE PRESENTA O NO SE HA DADO 
EN LA REGIÓN YAQUI RESPECTO A UN EXPERIMENTO SOCIAL SEMEJANTE, 

¿Es RESULTADO DE UN SIMPLE DESCONOCIMIENTO DE ESTE SEGUNDO PRQ 
CESO O PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN DE FACTORES DIFERENCIALES, 
TALES COMO LA DIMENSIÓN, LA INTEGRALIDAD Y LA FELICIDAD QUE, -
ENTRE OTROS, CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS QUE MÁS APARECEN EN EL 
DISCURSO DE LA UTOPIA?. 

¿Es LA DIMENSIÓN DE LA UTOP(A LA QUE, EN EL CASO DEL PARAGUAY, 
INTRODUCE LA DIFERENCIAS NO SÓLO CUANTITATIVAS, SINO TAMBI~N
CUALITATIVAS A LOS DOS EXPERIMENTOS?, 

¿Es LA MENOR DOCILIDAD DEL YAQUI A LAS IMPOSICIONES DEL MODELO 
JESUITA Y SU CONSTANTE NEGOCIACIÓN EN TODOS LOS ASPECTOS, LO -
QUE INTRODUCE CAMBIOS CUALITATIVOS QUE IMPIDEN LOGRAR LA ORGA
NIZACIÓN COMUNITARIA IDEAL DE LA SOCIEDAD HUMANA?. 

¿Es LA FELICIDAD EL OTRO INGREDIENTE QUE SE ENCUENTRA AUSENTE 
EN LA REGIÓN YAQUI A DIFERENCIA DEL PARAGUAY?. 

SEGURAMENTE TRABAJOS FUTUROS PODRÁN RECOGER LOS CUESTIONAMIEN
TOS ANTERIORES Y CONVERTIRLOS EN FECUNDAS HIPÓTESIS DE TRABAJO, 
POR EL ALCANCE DEL PRESENTE ESTUDIO, ÚNICAMENTE SE APORTAN ES
TAS PREGUNTAS, COMO UNA LLAMADA DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIOSOS Y 
UNA SUGERENCIA PARA FUTURAS LfNEAS DE INVESTIGACIÓN,. 

DE LA REVISIÓN DEL EXPERIMENTO SOCIAL DE LOS JESUITAS EN LA Rg 
GIÓN YAQUI, PUEDE ENFATIZARSE SU IMPORTANCIA Y SIGNIFICACIÓN -
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EN EL PROCESO COLONIZADOR AMERICANO, ASf COMO SU ESTRECHO PARA 
LELISMO CRONOLÓGICO, SIMETRÍA GEOGRÁFICA Y SEMEJANZAS FfSICAS, 
ECONÓMICAS Y SOCIALES EN RELACIÓN AL CASO DEL PARAGUAY Y, COMO 
SE VERÁ MÁS ADELANTE, AL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA. 

t 

f 
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ANTECEDENTES 

EL EXPERIMENTO COLONIAL QUE DURANTE POCO MÁS DE CIENTO CINCUEN
TA AÑOS PERDURÓ EN UNA AMPLIA REGIÓN DE LAS ACTUALES REPÚBLICAS 
DE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY, Y PUSO EN CONTACTO A 
UNA POBLACIÓN INDfGENA, LOS GUARANfES, Y A UNA ORDEN RELIGIOSA, 
LA COMPAÑfA DE JESÚS, HA SIDO OBJETO, POR SU INTER~S, DE INNUME
RABLES TRABAJOS, INCLUSIVE CONTEMPORÁNEOS AL PROCESO, EN LOS -
CUALES SE HA DESTACADO EN GENERAL SU CARÁCTER ÚNICO, A PESAR -
DEL FRECUENTE SEÑALAMIENTO DE LA POSIBLE INCORPORACIÓN, EN TODAS 
O EN ALGUNAS DE SUS PARTES, A DISTINTAS CONCEPCIONES Y A ELEMEN 
TOS DEL MUNDO ANTIGUO, DEL RENACENTISTA Y AUN DEL UNIVERSO CUL
TURAL PRECOLOMBINO, 

Su CARÁCTER DE "EXPERIMENTO (,,,)ABSOLUTAMENTE ÚNICO EN LA Al~ 
TORIA", i1 REQUIERE REVISARLO, NO PARA MINIZAR LA DIMENSIÓN Y 
SIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO, SINO PARA UBICARLO MÁS ADECUADAMEN
TE A LA LUZ DE NUEVOS ELEMENTOS Y ARGUMENTACIONES, LOS CUALES 
PERMITAN ANALIZARLO, EXPLICARLO Y ENTENDERLO MEJOR EN SUS CON
CEPCIONES, PROYECTOS Y REALIZACIONES, Y PARA PODER ESTABLECER 
CON MÁS CLARIDAD SUS POSIBLES ORfGENES, ESTRUCTURAS Y RELACIO
NES, DILUCIDAR CUÁLES DE ELLOS PUDIERON HABERSE ORIGINADO O AFIR 
MADO EN LA EXPERIENCIA MESOAMERICANA Y CUÁLES, ORIGINADOS EN EL 
PARAGUAY, REAPARECEN EN LA EXPERIENCIA JESUITA DE LAS MISIONES 
DE LA BAJA CALIFORNIA. 

EL ANTECEDENTE Y LA EXPERIENCIA DE LAS ÓRDENES EN EL ESPACIO M~ 
SOAMERICANO EN LA ETAPA QUE RICARD LLAMÓ "LA EDAD DE ORO DE LA
COLONl ZACIÓN", FUE SEGURAMENTE PARA LOS JESUITAS DE GRAN VALOR 
EN SU EXPANSIÓN AMERICANA Y DE ELLA DERIVARON, SEGÚN NUESTRA 
OPINIÓN, MUCHOS DE LOS ELEMENTOS CON LOS CUALES FINCARON LA EX 
TENSIÓN DE LA ACTIVIDAD MISIONAL EN LA AM~RICA MERIDIONAL, EN 
PARTICULAR EN LA LLAMADA REPÚBLICA DE LOS GUARANfES, Y SIMULTÁ
NEA Y POSTERIORMENTE EN SUS ESTABLECIMIENTOS DEL NOROESTE DE M~ 
XICO, SOBRE TODO EN LOS DE LA BAJA CALIFORNIA, 
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PARA SU ANÁLISIS LA EXPERIENCIA JESUITA CON LOS GUARAN[ES SE 
HA DIVIDIDO EN UNA PRIMERA PARTE EN QUE SE HACE UNA SINT~TICA 
REVISIÓN DE LA SIGNIFICACIÓN Y LA CONFORMACIÓN DEL LLAMADO "E~ 
TADO" JESUITA DEL PARAGUAY, CON EL FIN DE PASAR POSTERIORMENTE 
AL ANÁLISIS DE CINCO GRANDES APARTADOS DE CARÁCTER BASTANTE Gg 
NERAL, PERO, SE ESTIMA, RELEVANTES. ESTOS SON: LOS PRINCIPIOS 
DE ORDEN; LAS ÓRDENES MENDICANTES Y LA MITA; POBLACIÓN, ECONO
M[A Y DESARROLLO; EL IND[GENA Y LA EDUCACIÓN; LAS POL[TICAS DE 
POBLAMIENTO, DENTRO DE LAS CUALES, A SU VEZ, APARECEN SE~ALA
DOS ALGUNOS ASPECTOS PARTICULARES DE ESTE PROCESO, POR EJEM--
PLO: LA REDUCCIÓN Y LA CONGREGACIÓN, LA CONCENTRACIÓN Y LA --
SEGREGACIÓN, EL EXCLUSIVISMO, EL AISLAMIENTO, LA FUNCIÓN DEFEN 
SIVA,EL TRABAJO COLECTIVO Y LA COMUNIDAD DE BIENES, LA ESTRUC
TURA SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL, EL SINCRETISMO Y LA Etl 
PAT[A, LA AUSENCIA DE DINERO Y DE PROPIEDAD, EL COMUNISMO Y 
LA POLIC[A, ETC. 

EL CONOCIMIENTO QUE SE TUVO DESDE EL SIGLO XVII DE LAS ACTIVI
DADES DE LOS JESUITAS EN EL PARAGUAY, DETERMINÓ, POR SU RELE
VANCIA, QUE GRANDES FILÓSOFOS DEL.SIGLO DE LAS LUCES, COMO Voh 
TAIRE, D'ALEMBRT Y MONTESQUIEU, JUZGARAN AL ESTADO JESUfTICO 
COMO UNA ADMIRABLE EXPERIENCIA EN LA QUE EL INTELECTO EUROPEO 
DEMOSTRABA SU APTITUD PARA CREAR UNA SOCIEDAD DE ACUERDO CON 
PLANES PRECONCEBIDOS.~/ 

LA LLAMADA REPÚBLICA JESUITA DEL PARAGUAY FUE, EN LA HISTORIA 

Y LA CULTURA DEL SIGLO XVIII, UN EJEMPLO EXCEPCIONAL DE COLONl 
ZACIÓN Y UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES MODELOS DE LO IMAGINARIO 
SOCIAL A LOS QUE TUVO ACCESO EL PENSAMIENTO DEL ILUMINISMO. 

CASI SIMULTÁNEAMENTE CON LOS TRABAJOS DE ESTOS FILÓSOFOS DEL -
SIGLO DE LAS LUCES, EN ITALIA SE DIO LA OBRA DEL ABATE MURATO-
RI, INTITULADA, EL CRISTIANISMO FELIZ EN LAS MISIONES DE LOS -
PADRES DE LA COMPA~[A DE JESÚS EN EL PARAGUAY, PUBLICADA EN Vg 
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NECIA EN 1743, 21 Y EN LA CUAL SE AMPLIABA LA INFORMACIÓN EX!~ 
TENTE EN LA ~POCA Y SE DIFUND[A EN EL UNIVERSO DE LOS PENSADO
RES. 

EN TODOS ESTOS ACERCAMIENTOS LAS UTOPfAS DE PLATÓN, DE TOMÁS -
MORO Y LA CONCEPCIÓN QUE EN ESA ~POCA SE TEN[A DEL ESTADO INCAl 
CO, EN LA LITERATURA FUERON LOS HIPOT~TICOS MODELOS DEL ESTADO 
.JESUfTICO. 

MAS TARDE, YA EN PLENO SIGLO XIX, SE AGREGA A LOS ANTERIORES -
AUTORES EL NOMBRE DE CAMPANELLA, MONJE ITALIANO QUE HACIA 1600 
HABÍA CREADO UNA UTOPÍA QUE LLAMÓ "CIVITAS SOLIS", QUE DE ALGil 
NA MANERA CONTEN[A ELEMENTOS RECONOCIBLES EN EL MODELO DE LA Rg 
PÚBLICA GUARANÍ, 

EN EL ESTADO RACIONALISTA ABSOLUTO, EN EL QUE NADA HABÍA SIDO
DE.JADO A LA LIBERTAD, AL AZAR O A LA FANTAS[A, Y EN EL QUE TO
DO HABfA SIDO REGULADO POR LA RELIGIÓN, PUES EN ESOS NIVELES
LA CIENCIA Y LA RELIGIÓN ERAN UNO, GOTHEIN VEÍA LA APLICACIÓN
DE LA TEOR[A DEL MONJE DOMINICO CAMPANELLA, ESCRITA EN PRISIÓN 
ENTRE LOS AÑOS DE 1602 Y 1620.~/ 

ESTA HIPÓTESIS, INTERESANTE DE S[, NO ES MUY FACTIBLE, AUNQUE 
ES MUY PROBABLE QUE ALGÚN JESUITA HAYA LEfDO LA CIUDAD DEL SOL 
ES DIF[CIL PENSAR QUE LA HUBIERA TOMADO COMO MODELO EN LA ORG.8. 
NIZACIÓN DE LAS REDUCCIONES, A PESAR DE ESTO, POR SU SIGNIFI
CACIÓN ES IMPORTANTE DESTACAR ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE su~ 
YACEN EN ESE PROYECTO. PARA EL AUTOR ITALIANO, "EL ORDEN ABSQ 
LUTO EXIGE LA RE PRES l ÓN, LA 1 GUALDAD Y LA UN 1 FORM I DAD, LA V 1-
DA POLfTICA Y RELIGIOSA ESTANDO CONFUNDIDAS, LOS .JEFES DE EST.8. 
DO SON IPSO FACTO LOS ALTOS DIGNATARIOS DE LA IGLESIA, SON -
ELLOS LOS QUE IMPONEN LAS REGLAS DE LA SOCIEDAD PERFECTA: TRA
BA.JO OBLIGATORIO, REPARTICIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES, NO MÁS -
PROPIEDAD INDIVIDUAL, NO MÁS MONEDA, NI COMERCIO, NI GANAN
CIAS. ESTE COMUNISMO SE EXTENDERÁ A TODOS LOS SERES Y A TODAS 
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LAS COSAS: BIENES, MUJERES Y NIÑOS, Y SERÁ TANTO MÁS RIGUROSO 
QUE HARÁ DE LA CONFESIÓN ºUN INSTRUMENTO DE GOBIERNOº.~/ 

A PRINCIPIOS DE SIGLO OTRO AUTOR, HERNÁNDEZ PABLO, EN SU OBRA
ÜRGANIZACIÓN SOCIAL, PUBLICADA EN 1913, CONSIDERA QUE EL ESTA
DO JESUfTICO ESTUVO BASADO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y EN LAS 
DECISIONES DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS Y QUE SUS REDUCCIONES
FUERON ESTÁTICAS, ES DECIR, PERMANECIERON TAL COMO FUERON CREA 
DAS UNA VEZ PUESTOS SUS FUNDAMENTOS,§/ 

A LAS DIVERSAS INTERPRETACIONES DEL ORIGEN DE LAS MISIONES, -
CON EL TIEMPO SE LE AGREGARON AQUELLAS TEORfAS QUE PROCURARON
DESENTRAÑAR LAS RAZONES DE SU COHESIÓN Y FUERZA. TAL ES EL CA 
SO DE CHATEAUBRIAND, QUIEN, EN SU VISIÓN ROMÁNTICA, ATRIBUfA -
GRAN IMPORTANCIA AL PAPEL DE LA MÚSICA EN LA CONQUISTA DEL CO
RAZÓN DE LOS SALVAJES, O EL DE HEGEL, PARA EL CUAL EL ESTADO
JESUITA RESULTABA INCIERTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LIBER 
TAD, PERO SEÑALABA QUE LOS JESUITAS HABfAN CREADO NECESIDADES
COMO FUENTE DE TODA EVOLUCIÓN.Z/ 

EN LA LfNEA DE LAS EXPLICACIONES SOBRE EL ORIGEN DEL MODELO DE 
LAS MISIONES, TAMBI~N SE DIO AQUELLA QUE VEfA EN LA ORGANIZA-
CIÓN POLfTICA DEL ÁREA ANDINA, EN PARTICULAR EN LA DE LOS IN-
CAS, EL ANTECEDENTE INMEDIATO. 

ESTA INFLUENCIA DE LOS INCAS, VISUALIZADA POR EL ABATE RAYNAL
EN EL SIGLO XVIII, FUE AFIRMADA EN ESTUDIOS POSTERIORES A FI-
NES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX, ~/ 

SEGÚN BAUDIN, LA VERDAD ES SENCILLA: LOS JESUITAS, DESEOSOS, -
ANTE TODO, DE EDUCAR Y DE CONVERTIR A LOS INDIOS, BUSCARON LAS 
SOLUCIONES MÁS PRÁCTICAS EN EL ORDEN ECONÓMICO, ADAPTANDO LO -
MEJOR POSIBLE LAS INSTITUCIONES ANCESTRALES A LOS LOGROS DE LA 
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RELIGIÓN, A SEMEJANZA DE LOS INCAS, QUE TAMBI~N SUPIERON CON
SERVAR LAS COMUNIDADES AGRARIAS ANTIGUAS, SUPERPONIENDO A ELLAS 
LA RED DE SU PLANIFICADA SUPERESTRUCTURA, CON OBJETO DE ENGLO
BARLAS EN SU IMPERIO. ESTA SUPERESTRUCTURA, FORMADA DE NUMERQ 
SAS Y PRECISAS REGLAS, FUE DESTRUIDA POR LOS CONQUISTADORES, -
PERO ALGUNOS FUNDADORES DE LAS REDUCCIONES QUE HABfAN RESIDIDO 
EN PERÚ LAS CONOCfAN BIEN, ESPECIALMENTE EL PRIMER PIONERO, -
EL PADRE DIEGO DE TORRES, PROVINCIAL DE LOS JESUITAS. LAS ANA 
LOGIAS QUE EXISTEN ENTRE EL SISTEMA DE SOBERANOS PERUANOS Y EL 
DE LOS JESUITAS SE EXPLICA ASf FÁCILMENTE.~/ 

BAUDI~ AGREGA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD SOCIALISTA -
ES OBRA DE ALGUNOS REFORMADORES EN OPOSICIÓN A UNA SOCIEDAD Ll 
BERAL INDIVIDUALISTA. EL EQUILIBRIO EN ESTA SOCIEDAD SOCIAL!~ 
TA SE ESTABLECE POR LA VfA DE LA AUTORIDAD Y NO POR LA CONJUN
CIÓN DE LAS FUERZAS INDIVIDUALES OPUESTAS. DIRECCIÓN, CENTRA
LIZACIÓN Y JERARQUIZACIÚN SON LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE SU ES-
TRUCTURA, 10/ 

No OBSTANTE LAS ANALOGfAS DE BAUDIN Y DE LA NOCIÓN DE ORDEN 
PRÓXIMO Y DE ORDEN LEJANO, FAMILIARES A LOS FfSICOS Y A LOS 
QUfMICOS, QUE AFIRMAN QUE LAS ESTRUCTUBAS DE UN SISTEMA (EN E~ 
TE CASO SOCIAL) SE DESPRENDEN DE LEYES DE VECINDARIO, LAS CUA
LES PROPAGAN SU CAUSALIDAD DEL PRÓXIMO AL PRÓXIMO DEBILITÁNDO
SE, LO CIERTO ES QUE, A PESAR DEL INDUDABLE APORTE DEL ÁREA Ali 
DINA, EL ORIGINADO EN EL GRAN LABORATORIO MESOAMERICANO, CON
SU AVANCE DE ALGUNOS AÑOS EN RELACIÓN AL PRIMERO Y, POR TANTO, 
CON SU VENTAJA RESPECTO A LA EXPORTACIÓN DE NUEVAS TEORfAS, -
CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS, ES DEFINITIVAMENTE MÁS IM
PORTANTE EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELE
MENTOS DE LA REPÚBLICA DE LOS GUARAN!ES. 

ÜTRA ANALOGfA QUE SE HA DESTACADO ES LA SEÑALADA POR QUELLE EN 
1934, QUIEN COMPARA LAS MISIONES DEL "ESTADO JESU!TICO DEL PA
RAGUAY" CON LAS MISIONES ESTABLECIDAS POR LOS JESUITAS EN LAS 
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REGIONES LIMÍTROFES DE LA AMtRICA DEL SUR Y SOSTIENE QUE tSTAS 
SE DESPRENDEN DE LAS NORMAS ESTATUIDAS POR LA LEGISLACIÓN ESPA 
ÑOLA Y POR LA IGLESIA PARA LAS MISIONES ENTRE LOS INDIOS, 

EN NUESTRO CASO, ES INTERESANTE ESTA ÚLTIMA RELACIÓN, PORQUE 
PRESENTA UNA SITUACIÓN DE ALGUNA MANERA SIMtTR!CA CON LA DE -
LAS MISIONES DE LA BAJA CALIFORNIA: UNAS EN EL EXTREMO SUR Y -
OTRAS EN EL EXTREMO NOROESTE DEL MUNDO HISPÁNICO, RECUPERANDO 
UNAS Y OTRAS LA FUNCIÓN DE DEFENSA DE LOS LÍMITES, QUE SEGÚN -
BOLTON, POSIBILITABA EL PATRONATO REAL AL PERMITIR EL DESEMPs 
ÑO SIMULTÁNEO DE LA MISIÓN DE SERVIDORES DE LA IGLESIA Y DEL -
ESTADO, 

SEAN CUALES FUERAN SUS ORÍGENES Y FUNDAMENTOS, LA "REPÚBLICA -
JESUITA DEL PARAGUAY" FUE, EN LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL SI
GLO~, UN EJEMPLO EXCEPCIONAL DE COLONIZACIÓN, SE TRATABA 
DE UN SISTEMA POLfTICO TEOCRÁTICO FUNDAMENTADO EN UNA ECONOMÍA 
AGRARIA COMUNITARIA Y EN UNA POLÍTICA SOCIAL DE TIPO TOTALITA
RIO, QUE CONSTITUYÓ, COMO YA SE DIJO, UNO DE LOS MODELOS MÁS -
IMPORTANTES DE LO IMAGINARIO SOCIAL AL QUE TUVO RECURSO EL PEN 
SAMIENTO UTÓPICO DEL SIGLO DE LAS LUCES,1.1./ 

EL PARAGUAY FUE OBJETO DE DISCURSO EN LAS FRONTERAS: ENTRE LA
HISTORIA Y LA UTOPfA Y PERMITIÓ EL ENCUENTRO DE DIFERENTES DI
MENSIONES DEL SABER, AS! COMO EL DESCUBRIMIENTO DEL PARAGUAY 
GUARAN! MOSTRÓ LA POSIBILIDAD DEL PASO AL ESTADO, EL DESCUBRi 
MIENTO DEL PARAGUAY JESUÍTICO PERMITIÓ CONTEMPLAR EL PASO DE -
LA UTOPfA A LA HISTORIA,12/ 

LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO 

Los JESUITAS LLEGARON AL VIRREINATO DEL PERÚ EN 1568, POCOS --
AÑOS ANTES DE QUE LO HICIERAN AL DE LA NUEVA ESPAÑA. 

EL PERMISO PARA ABRIR RESIDENCIA NO SE LES CONCEDIÓ SINO HASTA 
1566, DESPU~S DE LARGOS TRÁMITES Y PETICIONES INFLUYENTES, CUAN 
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DO LOS JESUITAS PORTUGUESES SE HABÍAN EXTENDIDO YA EN EL BRA-
SIL, SEGÚN CONSTA EN LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A SAN IGNACIO DE 
LOYOLA EN 1556.12./ 

EN BRASIL, LOS JESUITAS INICIARON SU ACTIVIDAD CON MISIONES VQ 
LANTES O MÓVILES, QUE DESPU~S SE TRANSFORMARON EN ESTABLES CER 
CA DE LOS POBLADOS DE LOS INDIOS TUPI. UN EJEMPLO DE ESTOS E~ 
TABLECIMIENTOS LO FUE, EN 1556, EL DE GERIBATIBA EN LA REGIÓN -
DE SAN PABLO. 14/ 

DESPU~S DEL FRACASO DE SU PRIMERA FUNDACIÓN EN HUAROCHINI EN EL 
PERÚ, SE FUNDÓ LA MISIÓN DEL CERCADO DE LIMA; EN ELLA SE DELI-
NEÓ UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SOBREPASARON CON MUCHO LAS -
PURAMENTE MISIONALES Y SE EXTENDIERON MÁS BIEN A FUNCIONES ASI-
MILABLES A LAS PARROQUIALES. EN ESTE CASO SE ENCONTRABAN LAS -
ESCUELAS DE CATECISMO PERMANENTE, CON ACTIVIDAD MUSICAL ANEXA, 
EL SISTEMA DE ASISTENCIA M~DICA, Y LOS COLEGIOS PARA LA EDUCA
CIÓN DE LOS HIJOS DE LOS CACIQUES.15/ 

ÜTRA COMUNIDAD MODELO, EN DONDE LOS JESUITAS CUMPLIERON FUNCIQ 
NES DE ORGANIZACIÓN CIVIL Y ECLESIÁSTICA, FUE LA DE JULI A LA 
ORILLA DEL LAGO TITICACA. POR DECRETO DE 1578, LOS INDÍGENAS 
ESTABAN ENCOMENDADOS AL REY Y LOS JESUITAS DIRIGÍAN, JUNTO CON 
LOS CACIQUES PERUANOS, LA ADMINISTRACIÓN CIVIL Y LAS ACTIVIDA
DES ECONÓMICAS, QUE CONSISTÍAN EN LA PESCA CRÍA DE ANIMALES Y 
CULTIVO DE LOS CAMPOS. A ESTAS TAREAS LOS INDIOS SÓLO PODÍAN 
DEDICARLES LOS TRES MESES QUE LAS LEYES COLONIALES ESPAÑOLAS -
DEJABAN A SU DISPOSICIÓN, YA QUE LOS NUEVE MESES RESTANTES DE
BfAN PASARLOS TRABAJANDO EN LAS MINAS DEL ESTADO, DONDE CUM
PLÍAN SU TURNO O MITA.16/ 

EL MODELO DE JULI, CON SU ~NFASIS EN LOS ASPECTOS ECONÓMICO-AQ 
MINISTRATIVOS, RESULTÓ, SIN EMBARGO, SUJETO DE FUERTES CRÍTI-
CAS. EL SUPERIOR JESUITA FUE REPROBADO POR DAR ESCASA ATEN--
CIÓN A LOS ASPECTOS RELIGIOSOS Y SE LE ACHACÓ TANTO EL CRIS.Tl.8. 
NISMO SUPERFICIAL, COMO EL ALCOHOLISMO Y LA FALTA DE DISCIPLI-
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NA DE LOS INDÍGENAS, PROBLEMAS QUE LOS JESUITAS ATRIBUYERON A
LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL Y AL FRECUENTE CONTACTO DE LOS NA 
TIVOS CON LAS POBLACIONES ESPAÑOLAS, 

AUNQUE ASUNCIÓN, EN EL PARAGUAY, FUE FUNDADA DESDE 1536, LA 
PENETRACIÓN ESPAÑOLA, EN PARTICULAR LA DE LOS JESUITAS, NO SE LO 
GRÓ SINO HASTA FINALES DEL SIGLO XVI, ERA MUY REDUCIDO EL NÚMg 
RO DE COLONIZADORES QUE POR ENTONCES EXISTÍA, PUES LA REGIÓN -
NO TENfA EL ATRACTIVO DE M~XICO O DEL PERÚ, Y SÓLO HASTA EL DE~ 
CUBRIMIENTO DE LA YERBA QUE PRODUCE EL MATE SE DIO LA AFLUEN
CIA DE NUEVOS INMIGRANTES, QUIENES DE INMEDIATO TRATARON DE RE
CURRIR A LA ENCOMIENDA COMO EL INSTRUMENTO QUE LES PERMITJRfA 
EXPLOTAR LA MANO DE OBRA INDfGENA, 

CASI SIMULTÁNEAMENTE, LA EXPANSIÓN DE LOS PORTUGUESES EN EL -
ORIENTE DESPERTÓ LA INQUIETUD YLA PREOCUPACIÓN DE LOS COLONOS 
ESPAÑOLES Y SOLICITARON SE CONFIARA LA COLONIZACIÓN DE ESTAS -
REGIONES A LAS ÓRDENES RELIGIOSAS PARA CONFORMAR CON ELLAS UNA 
PRIMERA BARRERA DE PROTECCIÓN. 

DESPU~S DE LOS FRANCISCANOS, LLEGARON A ESTOS TERRITORIOS LOS
JESUITAS. HICIERON UNA ENTRADA EN 1585 Y 1587, ABRIERON UNA 
PRIMERA RESIDENCIA EN ASUNCIÓN, SE ADENTRARON EN LAS REGIONES 
AL ESTE Y SURESTE DE ESTA CIUDAD, Y FUNDARON INCIALMENTE Ml 
SIONES ITINERANTES COMO SUS COLEGAS DEL BRASJL.17/ 

Los OBSTÁCULOS FfSJCOS PARA COMUNICARSE CON EL VIRREINATO DEL
PERÚ Y LAS DIFICULTADES POLfTICAS EN LAS RELACIONES CON EL BRA 
SIL, CONDUJERON A LA CREACIÓN, EN 1604, DE LA PROVINCIA JESUI 
TA DEL PARAGUAY, COMO UNA UNIDAD INDEPENDIENTE DE LAS ANTERIO
RES Y CON LA VENTAJA SOBRE ELLAS DE SU CONTACTO DIRECTO CON -
LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, TODO LO CUAL PERMl 
TfA SU MEJOR ATENCIÓN Y CUIDADO INMEDIATO. 

LA COMPAÑÍA OBTUVO, ADEMÁS, A TRAV~S DE UNA FUERTE ACCIÓN DJ-
PLOMÁTICA DESARROLLADA EN LA CAPITAL ESPAÑOLA, LA PROMESA DE -
QUE LAS MISIONES QUE SE PREPARABAN EN PARAGUAY DEPENDERÍAN Dl 
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RECTAMENTE DEL PATRONATO REAL, SERÍAN ASISTIDAS FINANCIERAMEN 
TE POR ÉSTE Y PODRÁIN GOZAR.DE TODAS LAS GARANTÍAS Y PRIVILE
GIOS QU~ LA CORONA PREVEÍA PARA LOS INDÍGENAS CONVERTIDOS PACL 
FICAMENTE Y REDUCIDOS A LA VIDA CRISTIANA. 

CON ELLO LOS GUARANÍES SERÍAN ENCOMENDADOS DIRECTAMENTE AL REY 
Y ESTARÍAN EXENTOS DE TRIBUTO POR UN ESPACIO DE DIEZ AÑOS, 

JUNTO A LA LABOR DE EVANGELIZACIÓN, LA CORONA ESPAÑOLA CONTEtl 
PLABA TAMBIÉN LA VENTAJA DE RECURRIR A LAS ÜRDENES RELIGIOSAS 
Y NO A LAS ACCIONES MILITARES COMO MEDIO DE EXTENDER LA OCUPA 
CÍÓN Y EL CONTROL SOBRE ESTAS NUEVAS TIERRAS. 

CON EL ALIENTO DE FELIPE 111 Y CON EL PODEROSO ESTÍMULO DE -
LAS PROMESAS DE VASALLE, INMEDIATO AL REY DE ESPAÑA, QUE PO_
DfAN HACÉRCELES A LOS GUARANfES, CON PERPETUA EXENCIÓN DEL 
SERVICIO PERSONAL PRIVADO Y CON LA DISPENSA TEMPORAL DEL TRI
BUTO AL SOBERANO, HACIA 1609 LOS JESUITAS EMPRENDIERON SU SE
GUNDA PENETRACIÓN EN TERRITORIO GUARANf, 

AUNQUE EN 1608 EL PROPIO GENERAL CLAUDIO AcaUA VIVA LE ESCRI
BIÓ AL PADRE DIEGO TORRES BOLLO RECORDÁNDOLE LA PREEMINENCIA 
DE LA FUNCIÓN MISIONERA SOBRE EL PARROQUIAL, LO QUE IMPLICABA, 
POR TANTO, EL ACUERDO INICIAL DE CEDER LAS REDUCCIONES AL CL~ 
RO SECULAR, ESTO NUNCA SE LLEVÓ A CABO, Y MOSTRÓ CÓMO, DES
DE UN PRINCIPIO, SE AVANZÓ EN LA FORMACIÓN DE LAS MISIONES CON 
UNA CONCEPCIÓN Y UNA ESTRUCTURA, CUYAS RAZONES ERAN, EN APA_
RIEf,CIA, LA PROTECCIÓN, LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA, LA ALFABET_l_ 
ZACIÓN Y LA SEDENTARIZACIÓN DE LOS INDIOS, AUNQUE LAS VERDAD~ 
RAS RAZONES FUERAN SU EXPLOTACIÓN Y CONTROL. 

JUNTO CON LOS DECRETOS QUE AUTORIZABAN LA ACCIÓN DE LOS JESU_l_ 
TAS EN ESTE ESPACIO, EN 1609 SE EXTENDIÓ OTRA DISPOSICIÓN LE
GAL, PROHIBIENDO A LOS ESPAÑOLES ENTRAR A LA REGIÓN DEL RfO P.8. 
RANAPANEMA, EN EL GUAIRA, Y RECLUTAR INDIOS PARA EL SERVICIO -
PERSONAL. EL SOMETIMIENTO DE ÉSTOS QUEDABA EXCLUSIVAMENTE EN 
MANOS DE LA COMPAÑfA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, CON LO CUAL SE 
ASEGURABA LA EXCLUSIVIDAD DE LA TAREA Y LA SEGREGACIÓN DE LAS DOS 
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POBLACIONES,18/ 

A ESTOS PRIMEROS DECRETOS LE SIGUIERON OTROS, ORIENTADOS A RE
GLAMENTAR LAS RELACIONES DE LAS REDUCCIONES DE LA COMPAÑfA DE
JESÜS CON EL RESTO DEL MUNDO COLONIAL, 

ESTE MISMO SENTIDO TUVO LA PRIMERA DE LAS DOS ORDENANZAS DE Ah 
FARO, EMITIDA EN 1611, QUE REGLAMENTABA LA INSTITUCIÓN DE LA -
ENCOMIENDA, PRECISANDO QUE ~STA DEBfA LIMITARSE AL PAGO DE UN
~RIBUTO, CON LO CUAL SE EXCLU(A EL SERVICIO PERSONAL; PROHIBfA 
A LOS ESPAÑOLES POSEER ESCLAVOS; DISCIPLINABA LAS REDUCCIONES 
INDIAS EN GENERAL, Y PRESCRIBfA QUE TODAS DEBfAN POSEER UNA -
IGLESIA Y UN CABILDO (CONSEJO MUNICIPAL), QUE, AL IGUAL QUE EL 
DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS, GOZARfA DE CIERTA AUTONOMfA ADMI
NISTRATIVA .19/ 

LA SEGUNDA ORDENANZA, CONCERNIENTE A LOS JESUITAS, EXCEPTUABA 
DE LA ENCOMIENDA, HASTA NUEVA DISPOSICIÓN DEL VIRREY, A LOS lli 
DfGENAS DE SUS REDUCCIONES. ESTA DISPOSICIÓN COMO DICE ARMANl 
FUE FUNDAMENTAL PARA LA CoMPAÑfA, YA QUE CONSTITUfA A LOS OJOS 
DE LOiS GUARANfES EL MAYOR ATRACTIVO PARA HACERSE REDUCIR EN -
LAS MISIONES,20/ 

A FINES DE 1609, PARA UNOS, Y 1611 Y 1612 PARA OTROS, SE FUNDA 
LA PRIMERA REDUCCIÓN, BAUTIZADA COMO SAN IGNACIO GUAZÜ AL SUR
DE ASUNCIÓN, EN UNA REGIÓN EN DONDE LOS FRANCISCANOS TENfAN YA 
DOS REDUCCIONES y, PROBABLEMENTE POR ESTE HECHO, ES CAMBIADA -
DE SITIO POCO DESPU~S PARA LLEVARLA A SU SEDE DEFINITIVA,21/ 

ENTRE LOS JESUITAS, Rocco GONZÁLEZ FUE EL GRAN AUTOR DE LA EX
PANSIÓN TERRITORIAL DE LAS REDUCCIONES Y EL ARTfFICE DE LA OR
GANIZACIÓN ECONÓMICA QUE LAS CARACTERIZÓ. Rocco SABfA QUE LA
SUPERVIVENCIA DE LAS REDUCCIONES DEPENDfA DE UNA SÓLIDA BASE 
ECONÓMICA QUE NO LAS HICIERA DEPENDIENTES DEL RESTO DEL MUNDO 
COLONIAL, DE AHf LA IMPORTANCIA ACORDADA A LA ACTIVIDAD AGRf-
COLA Y A LA CRfA DE GANADO. ASIMISMO, RECONOCfA LA IMPORTAN-
CIA INSTRUMENTAL DE LA MÚSICA, LA DANZA, EL CANTO CORAL, LA EN 
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SEÑANZA DEL CATECISMO EN LA LENGUA GUARAN! Y LA ORGANIZACIÓN -
DISCIPLINADA DE LOS NIÑOS, A QUIENES SE ENSEÑABA A LEER Y ES
CRIBIR. 

EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA TUPI, PARIENTE DEL GUARAN!, POR -
PARTE DE LOS PRIMEROS TRES JESUITAS QUE LLEGARON EN 1587, CON2 
TITUYÓ UNO DE LOS INSTRUMENTOS MÁS IMPORTANTES PARA EL ~XITO -
DE LA GRAN EMPRESA DE FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA JESUITA DE LOS 
GUARANfES QUE POR ENTONCES SE INICIABA, PUES PERMITIÓ Y FACILl 
TÓ LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MISIONEROS Y LOS GUARANfES, COMU
NICACIÓN QUE, POR OTRA PARTE, LOS JESUITAS MANTUVIERON EN EX
CLUSIVIDAD, COMO UNA FORMA MÁS DE EVITAR EL CONTACTO CON OTROS 
COLONIZADORES ESPAÑOLES. 

PARA 1627, Y DESPU~S DE DIECIOCHO AÑOS DE ACTIVIDAD, LOS JESUl 
TAS HABfAN FUNDADO CATORCE REDUCCIONES CON CERCA DE TREINTA -
MIL ALMAS. DESGRACIADAMENTE, ESTAS PRIMERAS FUNDACIONES SE EN 
CONTRARON BAJO EL ASEDIO Y ATAQUE CONSTANTE DE LOS PAULISTAS, 
QUIENES SE PROCURABAN ESCLAVOS A PARTIR DE LOS INDfGENAS DE -
LAS REDUCCIONES, ESTA SITUACIÓN HIZO QUE LAS REDUCCIONES QUE 
SOBREVIVIERON A ESTOS ATAQUES FUERAN TRASLADADAS EN UN GRAN -
~XODO HACIA REGIONES MUCHO MÁS AL SUDOESTE, AL ABRIGO APARENTE, 
DE LAS INCURSIONES DE LOS MAMELUCOS DE SAN PABLO. SIN EMBARGO, 
EL BALANCE, DIEZ AÑOS MÁS TARDE, A PESAR DEL INCREMENTO EN LA 
DISTANCIA, NO FUE MUY POSITIVO. SEGÚN ARMAN!, TREINTA REDUC
CIONES HABfAN SIDO SAQUEADAS Y DESTRUIDAS Y DECENAS DE MILES
DE INDIGENAS MUERTOS O DEPORTADOS.22/ 

Los MISIONEROS DECIDIERON ENTONCES ORGANIZAR LA DEFENSA MILI
TAR, ÚNICO MEDIO QUE LES PERMITfA ASEGURAR LA VIDA Y LA PROS
PERIDAD DE LAS REDUCCIONES, OLVIDANDO LAS PROHIBICIONES ESPA
ÑOLAS RESPECTO A LA POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE -
LOS INDfGENAS. 

COMO CONSECUENCIA DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN MILITAR Y COMO RE2 
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PUESTA A LAS PRESIONES PAULISTAS, TUVO LUGAR EN 1639 EL PRIMER 
ENCUENTRO ENTRE LOS GUARANfES Y LOS MAMELUCOS, CUYO RESULTADO 
FUE LA SORPRENDENTE VICTORIA DE LOS PRIMEROS, AFIRMADA TRES -
AÑOS DESPU~S EN LA BATALLA DE MBOROR~. ESTOS TRIUNFOS, AUNA
DOS AL FORTALECIMIENTO MILITAR DE LA REPÚBLICA, DIERON RELATI
VA TRANQUILIDAD A LAS MISIONES, 

PARAMEDIADOSDEL SIGLO XVII Y SIGNIFICANDO LA ETAPA DE MAYOR 
EXPANSIÓN HORIZONTAL, HABfA YA EN ACTIVIDAD VEINTIDOS REDUCCIQ 
NES, A LAS QUE SE AGREGARON OTRAS OCHO, 

PARA PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII ESTE CONJUNTO DE ALREDEDOR DE 
TREINTA MISIONES CONSTITUYÓ EN LA HISTORIA EL COMPLEJO DEFINI
DO COMO EL ESTADO JESUITA DEL PARAGUAY.23/ 

PARA CONFORMAR ESTE "ESTADO" LOS JESUITAS SE ENFRENTARON A LA 
OPOSICIÓN DE LOS COLONIZADORES CIVILES, -QUIENES POR TODOS LOS 
MEDIOS TRATABAN DE CONSTITUIR ENCOMIENDAS CON LOS GUARANfES -
TUTELADOS, Y A LA IRRITACIÓN DEL CLERO SECULAR QUE SE VEfA PRi 
VADO DEL DIEZMO, COMO CONSECUENCIA DE LA DEPENDENCIA DIRECTA -
DE LAS REDUCCIONES RESPECTO DEL PATRONATO REAL, 

ESTA CONFRONTACIÓN, INICIADA DESDE EL PRINCIPIO, CON EL TIEMPO 
PROVOCÓ LAS ACUSACIONES DE HEREJfA, DE ENSEÑANZA DEL CATECIS
MO A LOS GUARANfES Y DE EVASIÓN FISCAL, LA ÚLTIMA ERA LA MÁS 
GRAVE A LOS OJOS DE LA CORONA ESPAÑOLA, SIN EMBARGO, A PESAR 
DE LAS PRESIONES, LOS JESUITAS SIGUIERON CONTANDO CON EL APOYO 
DEL REY, QUIEN EN 1649 REAFIRMÓ LA EXENCIÓN DE LOS GUARANfES -
DEL SERVICIO PERSONAL PRIVADO, A LA VEZ QUE FIJÓ EL MONTO DEL 
TRI~UTO COMPENSATORIO QUE DEBfA DE PAGARSE DIRECTAMENTE A LAS 
CAJAS REALES. COMO CONTRAPARTIDA, LOS JESUITAS DEBfAN COMPRO
METERSE A DEFENDER LA FRONTERA ORIENTAL PARAGUAYA Y EXPLfCITA
MENTE A PONER A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS SUS -
CONTINGENTES DE TROPAS NATIVAS.24/ 
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Los CONFLICTOS DEL CLERO SECULAR, DE LA CORONA y EN PARTICULAR 
DEL OBISPO DE PUEBLA, EN CONTRA DE LOS JESUITAS QUE POR AQUE
LLOS A~OS SE SUCEDIERON EN M~XICO, OBLIGARON A REVISAR LAS COM
PETENCIAS DE ~STOS EN LAS REDUCCIONES, LA CORONA LOS ACUSÓ DE 
HABERSE APROVECHADO DE LA AUTONOMfA QUE SE LES HABfA CONCEDIDO 
PARA SUSTRAERSE A LAS DIVERSAS OBLIGACIONES DE SU DEPENDENCIA 
DEL PATRONATO REAL Y, SOBRE TODO, DE SUSTRAERSE COMPLETAMENTE 
DEL CONTROL ESPIRITUAL DE LOS OBISPOS LOCALES, EN CONDICIONES 
~ALES QUE LAS REDUCCIONES HABfAN PERDIDO SU CARÁCTER ORIGINA
RIO DE MISIONES DE EVANGELIZACIÓN Y SE HABfAN CONVERTIDO DE H~ 
CHO EN PARROQUIAS CRISTIANAS. 

EN ESTE SENTIDO, LOS DECRETOS DE 1654 DE FELIPE IV SON YA SE
VERAS ADVERTENCIAS PARA QUE LOS JESUITAS NO SIGUIERAN INCU--
RRIENDO EN ACCIONES QUE REBASARAN LAS LIMITACIONES ESTIPULADAS 
PARA ELLOS. 

ÜTRO ASPECTO IMPORTANTE DE ESTOS DECRETOS FUE LA INSISTENCIA -
DE LA CORONA PARA QUE SE TRASPASASE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DE 
LAS REDUCCIONES A LOS GUARANfES MISMOS, LOS CUALES, A PESAR DE 
QUE LOS MISIONEROS LES HABfAN RESPETADO LA ANTIGUA DIGNIDAD H~ 
REDITARIA DE LOS CACIQUES DE LAS TRIBUS, EN REALIDAD HABfAN Sl 
DO MARGINADOS DE TODA INTERVENCIÓN EN EL GOBIERNO DE LAS MISIQ 
NES. 

LAS EXPLICACIONES QUE DIERON LOS JESUITAS NO FUERON DIFERENTES 
A LAS QUE PUDO HABER MANEJADO CUALQUIER OTRO GRUPO COLONIZADOR 
PARA JUSTIFICAR SU DOMINACIÓN: "LA FALTA DE PREPARACIÓN DE -
LOS INDIOS PARA LA VIDA EN COMUNIDAD SEDENTARIA DE ECONOMfA -
AGRICOLA Y LA NECESIDAD DE DEFENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS LE
YES DE PROTECCIÓN A LOS GUARANfES,"25/ 

COMO RESULTADO DE LAS INSTRUCCIONES REALES, LA ORGANIZACIÓN Cl 
VIL INDfGENA SE DIO FORMALMENTE EN LAS REDUCCIONES A PARTIR DE 
1654; SIN EMBARGO, EXISTEN FUERTES DUDAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y 



254 

SIGNIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES QUE LOS JESUITAS CEDIERON A 
ESTAS INSTITUCIONES. ÜTRA LIMITACIÓN A ESTA PARTICIPACIÓN E~ 
TUVO CONSTITUIDA POR LA DIFICULTAD APARENTE QUE ENCONTRARON -
LOS INDfGENAS POR SUPERAR LA NOCIÓN DE TRIBU O DE CLAN PARA -
ADECUARSE A LA ESTRUCTURA DE UNIDADES MAYORES Y MAS VASTAS, -
COMO LAS REDUCCIONES Y AUN LA REPÚBLICA COMO UN TODO. 

CON EL CORRER DE LOS AÑOS, LAS REDUCCIONES FUERON ACRECENTAN-
.DO SU AUTONOMfA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA Y CONSOLIDANDO SU 
ORGANIZACIÓN MILITAR, EN CONCIERTO, APARENTEMENTE, CON LA AD
MINISTRACIÓN ESPAÑOLA, LA QUE EMITIÓ ENTRE 1610 Y 1767 NO ME
NOS DE TREINTA DECRETOS Y ORDENANZAS REALES PARA REGULAR SU -
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.26/ 

DESDE SUS ORfGENES HASTA SU FIN EN 1768, LAS MISIONES FoRMA
RON PARTE DEL IMPERIO ESPAÑOL AL CUAL SIRVIERON TANTO EN LA 
COLONIZACIÓN COMO EN LA DEFENSA DE ESTA PORCIÓN DE LA AM~RICA 

DEL SUR, 

SU EXTENSIÓN, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y AUTONOMfA LES DIERON 
CARACTERfSTICAS Y FUNCIONES DE UN ESTADO, Y ES ESTA CUALIDAD 
EXCEPCIONAL LA QUE TANTO SEHA DESTACADO EN LA LITERATURA, YA 
SEA COMO ESTADO JESUÍTICO, YA SEA COMO REPÚBLICA DE LOS GUA
RANfES, 

POR ESTE su CARACTER DE ·EsTADo•, LA GRAN EMPRESA CATÓLICA NO 
DEJÓ DE SUFRIR LAS PRESIONES DE AQUELLOS GRUPOS DE ESPAÑOLES, 
CIVILES Y RELIGIOSOS QUE EN LOS PRIVILEGIOS ACORDADOS A LOS -
JESUITAS VIERON UNA REDUCCIÓN DE SUS PROPIOS DERECHOS, 

ESTA SITUACIÓN, LATENTE DESDE UN PRINCIPIO, SE MANIFESTÓ CON 
VIOLENCIA EN LA SEGUNDA Y TERCERA D~CADAS DEL SIGLO XVIII, EN 
EL CONTEXTO MAS AMPLIO DE UNA SUBLEVACIÓN DE LOS HABITANTES 
DE ASUNCIÓN CONTRA LA AUTORIDAD ESPAÑOLA. 
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LA REVUELTA, ORIGINADA POR LA DEFENSA DE LAS AUTONOMfAS LOCA
LES CONTRA EL ABSOLUTISMO CENTRALIZADOR, PRONTO DIO A LOS CRIQ 
LLOS DE ASUNCIÓN, EXALTADOS POR EL ~XITO, LA ESPERANZA DE AL-
CANZAR LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDUCCIONES DE LOS JESUI
TAS Y TAL VEZ LA POSIBILIDAD DE EXPANDIR SUS DOMINIOS Y DE SO
METER A LOS GUARANfES AL SERVICIO PERSONAL, 

ESTO, SIN EMBARGO, NO PUDO LOGRARSE, Y HACIA 1735, CON LA AYU
DA COMBINADA DE LAS FUERZAS DEL VIRREY Y DE LOS GUARANÍES DE 
LAS REDUCCIONES, LOS ALZADOS FUERON DERROTADOS. 

EN ESTA ACCIÓN LOS JESUITAS PATENTIZARON SU FIRME RELACIÓN Y -
APOYO A LA CORONA POR LAS DIVERSAS CONCESIONES QUE DE ESTA HA
BfAN RECIBIDO. 

OTRO MOTIVO DE INTRANQUILIDAD Y CONFLICTO PARA LAS MISIONES -
DEL PARAGUAY LO CONSTITUYÓ, CASI AL FINAL DE SU VIDA, LAS CON
SECUENCIAS DEL TRATADO DE MADRID (13 DE ENERO DE 1750), EN EL 
CUAL SE BUSCABA DAR FIN A LAS CONTROVERSIAS QUE DURANTE CASI -
TRES SIGLOS SE HABfAN ARRASTRADO RESPECTO A LA DELIMITACIÓN -
EXACTA QUE HABfA DERIVADO A LA INTERPRETACIÓN DEL TRATADO DE 
TORDESILLAS DE 1494, PUES COMO RESULTADO DE ESTA REVISIÓN, ES
PAÑA CEDfA A PORTUGAL LA REGIÓN PARAGUAYA AL ESTE DE LOS RÍOS 
URUGUAY Y IBICUY Y OBTENfA A CAMBIO LA EVACUACIÓN DE LA COLO-
NIA DE SACRAMENTO. EN LA REGIÓN CEDIDA SE ENCONTRABAN SIETE 
REDUCCIONES, MISMAS QUE DEBERÍAN SER ABANDONADAS Y SUS HABI-
TANTES TRASLADADOS AL OESTE, DEJANDO CASAS Y TIERRAS, EN ES
TE ESPACIO SE ENCONTRABAN, ADEMÁS, LAS ESTANCIAS COMUNALES DE 
OTRAS CUATRO REDUCCIONES QUE TAMBI~N RESULTABAN AFECTADAS.27/ 

DESPU~S DE HABER INTENTADO EN VANO DISUADIR A LA CORONA ESPA
ÑOLA RESPECTO A ESTAS ACCIONES, LA COMPAÑfA DE JESÚS APARENT~ 
MENTE SE SOMETIÓ A LA RAZÓN DEL ESTADO, PERO DURANTE CERCA DE 
SEIS AÑOS, HASTA 1756, AÑO EN QUE SE DERROTÓ DEFINITIVAMENTE 
A LOS GUARANfES, LOS JESUITAS TUVIERON UN DESEMPEÑO POCO CLARO 
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RESPECTO A SU APOYO A LA CORONA, EJEMPLIFICADO EN LAS DISTINTAS Y 
AUN CONTRADICTORIAS RECOMENDACIONES QUE HACfAN A LOS MISIONE-
NEROS EN EL AREA. 

Los EFECTOS DE LOS ENFRENTAMIENTOS y DESPLAZAMIENTOS QUE TRAJO 
LA REVISIÓN DE LOS TRATADOS, LLEVÓ LA DESOLACIÓN Y LA MUERTE A 
ESTAS REGIONES ANTERIORMENTE PRÓSPERAS Y TRANQUILAS, 

LA MUERTE DE FERNANDO VI Y EL ASCENSO AL TRONO DE CARLOS IIr 
"EN 1759, PROVOCÓ RAPIDAMENTE LA DENUNCIA DEL TRATADO DE 1750 Y 
COMO CONSECUENCIA EN MADRID SE DA LA ORDEN DE RESTITUIR A LOS 
GUARANfES Y A LOS JESUITAS LAS TIERRAS DE LAS QUE HABfAN SIDO 
EXPULSADOS POCOS AÑOS ANTES, 

LA RECONSTRUCCIÓN, EMPRENDIDA CON ENTUSIASMO POR LOS GUARANfES 
QUE REGRESARON EN GRAN NÚMERO DESPU~S DE SU PRECIPITADA FUGA, 
SE CONJUGÓ CON LA LLEGADA DE DECENAS DE JESUITAS QUE ENTRE 
1760 Y 1766 SE SUMARON A LA TAREA DE RECONSTRUIR ESTA PORCIÓN 
DEL ESTADO JESUITA. 

LA TAREA SE VIO, SIN EMBARGO PRONTO INTERRUMPIDA POR LOS EFEC
TOS DE LA FIRMA, POR PARTE DE CARLOS III, DEL DECRETO DE EXPUh 
SIÓN DE LA COMPAÑfA DE JESÚS DE TERRITORIO ESPAÑOL. 

LA SALIDA DE LOS JESUITAS, JUNTO CON LOS CAMBIOS ADMINISTRATI
VOS QUE BUCARELI TRATÓ DE IMPONER EN LAS REDUCCIONES, ASf COMO 
LA LLEGADA DE NUEVOS RELIGIOSOS Y EL CONTACTO CON LOS COLONOS 
ESPAÑOLES, PROVOCARON UNA FUERTE DESORIENTACIÓN EN LOS GUARA
NfES, PUES VIERON DESMORONARSE LAS CARACTERfSTICAS UNITARIAS Y 
SOLIDARIAS QUE CONFORMABAN A SU REPÚBLICA Y VIERON NACER Y DE
SARROLLARSE LOS INTERESES INDIVIDUALES PERENTORIOS DE LAS NUE
VAS AUTORIDADES Y DE LOS VIEJOS COLONOS, 

PARALELAMENTE AL DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE LOS GUARANfES, 
LOS JESUITAS HICIERON SURGIR EN AM~RICA DEL SUR, A FINALES DEL 
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SIGLO XVII Y DURANTE EL SIGLO XVIII, IMPORTANTES GRUPOS DE RE
DUCCIONES FUNDADAS SOBRE EL MODELO DE AQUELLA REPÚBLICA. Es-
TAS ÚLTIMAS ANUNCIABAN LA CONSTITUCIÓN DE UNA POSIBLE Y VASTA
FEDERACIÓN DE PUEBLOS INDIOS, DE LA CUAL SE HABLÓ POCO, PRINCl 
PALMENTE PORQUE LOS JESUITAS SE HABfAN HECHO "PRUDENTES". 

ENTRE ESTOS GRUPOS DE REDUCCIONES DESTACARON TRES: LA REPÚBLI
CA CHIQUITA, LA REPÚBLICA DE LOS MOXES Y EL GRUPO DE LOS PAPES, 

"AL NORTE DE LA REPÚBLICA GUARAN[ Y EN EL SUDESTE DE BOLIVIA, 
LA REPÚBLICA CHIQUITA SE EXTEND!A CIEN LEGUAS DE NORTE A SUR Y 
COMPRENDfA VEINTE REDUCCIONES FUNDADAS DE 1691 A 1722 Y 1745, 
EN 1726 SU POBLACIÓN SUPERABA LOS 46,000 HABITANTES, CIFRA QUE 
MÁS TARDE SE DUPL!Có.28/ 

LA REPÚBLICA DE MOXES FUE FUNDADA HACIA 1670 AL NORTE DE BOLI
VIA Y ENGLOBABA D!ECIS~IS REDUCCIONES DE MOXEX Y DE BAURES, TE 
NIA TODAVfA MÁS DE 30,000HABITANTESANTES DE 1700, AUNQUE YA -
SÓLO HABfA OCHO O NUEVE REDUCCIONES, 

EN EL MOMENTO DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS, EL GRUPO DE LOS 
PAPES, EN LA CORDILLERA DE LOS ANDES , HACIA LA TIERRA MAGALLA 
NICA, SE ENCONTRABA EN PLENO DESARROLLO A PESAR DE QUE HACIA -
1750 LAS TROPAS COLONIALES, BAJO EL PRETEXTO DE EXTENDER LA FE, 
ATACARON Y DESTRUYERON ALGUNAS DE SUS REDUCCIONES. 

ASIMISMO, EN EL OESTE DEL PARANÁ, DESDE 1693 SE CONFIGURÓ EL -
GRUPO DEL CHACO QUE PARA 1767 CONTABA CON QUINCE REDUCCIONES 
DE MOCABIS Y DE ABIPONES. 

CON CARÁCTER DE ESLABONES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE LOS GUARA -
NIES Y LA DE LOS CHIQUITOS, SE ESTABLECIERON CIERTAS REDUCCIO
NES INTERMEDIAS. 

ESTE CONJUNTO DE GRUPOS RELATIVAMENTE DISPERSOS CONFORMABA UNA 
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VASTA CRISTIANDAD, UN MUNDO HOMOG~NEO, CRISTIANO EN SU ESTRUC
TURA, EN SUS INSTI~UCIONES Y EN LA FE DE SUS MIEMBROS. ESTE
SISTEMA SOCIAL UNIFORME HACfA MÁS SENSIBLE SU CARÁCTER PROPIO 
Y AUTÓNOMO FRENTE A LAS CARACTERfSTICAS QUE MOLDEABAN AL MUN
DO COLONIAL EN ESA ÁREA, 

SEGÚN LUGÓN, LO ANTERIOR ES COMPRENSIBLE PORQUE LOS ENEMIGOS 
DE LOS JESUITAS LOS ACUSARON DE PRETENDER PREPARAR UNA PODERQ 
SA FEDERACIÓN INDfGENA O UN IMPERIO INDfGENA EN ESTOS VASTOS Y 
ESCASAMENTE HABITADOS TERRITORIOS.29/ 

PRINCIPIOS DE ÜRDEN 

EN LA COLONIZACIÓN DEL PARAGUAY LOS JESUITAS REUNIERON LOS FI
NES POLfTICO Y RELIGIOSO Y FUNDARON UN ESTADO TEOCRÁTICO. 

LAS MISIONES ASUMfAN LA RESPONSABILIDAD DE CIVILIZAR Y DE PACl 
FICAR A LOS INDIOS AL TIEMPO QUE LOS PREPARABAN PARA DESEMPE
ÑARSE COMO MIEMBROS "VALIOSOS" DE LA COMUNIDAD. 

ESTA IMPORTANTE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS INDfGENAS PARA 
LAS MISIONES Y LOS MISIONEROS SE MANIFESTÓ INMEDIATAMENTE DE~ 
PU~S DE HABERSE ORGANIZADO VERTICALMENTE LA DOMINACIÓN, 

EL PODER POLfTICO NO SÓLO LEGITIMÓ EL TRABAJO ALIENADO SINO 
QUE LO CREÓ Y CON LA LEY DE DIOS LOS JESUITAS INTRODUJERON LA -
LEY DEL ESTADO, INSTRUMENTOS INDISPENSABLES AMBOS PARA ASEGU
RAR LA HOMOGENEIDAD POLfTICA DEL IMPERIO ESPAÑOL Y ASENTAR EL 
SISTEMA DE DOMINACIÓN COLONIAL, 

A PESAR DE QUE SE HACfA REFERENCIA A "LA PERSUASIÓN" COMO EL -
ARMA PRINCIPAL DE SOMETIMIENTO, ~STA, EN REALIDAD, SE PRESENTA 
BA COMO LA ALTERNATIVA A LA EXPLOTACIÓN Y A LA ESCLAVITUD, POR 
ESTE PROCEDIMIENTO LOS JESUITAS SE IMPONfAN A LOS PUEBLOS QUE, 
COMO DIC¡o LUGON, "NO LOS HABfAN lNVITAD0"30/ 
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LA CULTURA Y CON ELLA LA CIVILIZACIÓN APARECIÓ NO DE-MANERA NA 
TURAL, SINO COMO PRODUCTO DEL ORDEN DEL ESTADO. 

EN ESTA NUEVA REALIDAD, A LOS DE ABAJO SE iEs PIDIÓ OBEDECER Y 
LOS DE ARRIBA "GENTILMENTE" RESPONDIERON A ESTA NECESIDAD Y -
ACEPTARON DIRIGIRLOS, 

DE ESTE PROCESO DERIVÓ TAMBl~N EL NOMBRE DE REDUCCIONES QUE SE 
LES DIO A ESTOS NUEVOS ASENTAMIENTOS EN LOS CUALES LA POBLA-
~IÓN HAB!A SIDO REDUCIDA A LA VIDA C!VICA Y A LA IGLESIA AD VI
TAM CIVILEM ET AD EccLESIAM REDUCTI SUNT,31/ 

EL CONCEPTO ANTERIOR POSEE, ADEMÁS DEL SENTIDO DE CONGREGACIÓN, 
EL DEL ORDEN IMPUESTO DESDE ARRIBA, DE LA SUBORDINACIÓN Y DE -
LA SUPEDITACIÓN DE LA POBLACIÓN, ESTA DOBLE SIGNIFICACIÓN APA 
RECIÓ CLARAMENTE EN LA ORGANl2ACIÓN ESPACIAL DE LA MISIÓN, LA 
IGLESIA, PLAZA, CASAS Y CALLES FUERON ORDENADAS SEGÚN L!NEAS -
GEOM~TRICAS PRECISAS EN CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES ESPA-
ÑOLAS, LA POSICIÓN CENTRAL DEL CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES, EN 
LAS QUE DESARROL~ABAN PRINCIPALMENTE SUS ACTIVIDADES LOS JESUl 
TAS, LES PERMIT!A CONTROLAR LA VIDA DE LA REDUCCIÓN, EN ESTE
CASO LA GEOMETRIZACIÓN DEL ESPACIO SE TRADUC!A EN UNA POSIBILl 
DAD DE CONTROLAR Y DISCIPLINAR LAS RELACIONES SOCIALES. 

EN ESTA MISMA DIRECCIÓN SE DABA LA IMPOSICIÓN DE UNA ~TICA DE 
TRABAJO, INSPIRADA EN LA RELIGIÓN Y REFORZADA POR ELLA. EL VA 
LOR SUPREMO DE LA VIDA CRISTIANA ERA "LA POLIC!A" O EL USO Rg_ 
GULADO DEL TIEMPO, QUE NO ERA SOLAMENTE EL MEDIO DE UN TRABAJO 
FRUCTUOSO, SINO TAMBI~N EL DE CONTROL DE LAS POSICIONES Y EL 
DE LA SUBORDINACIÓN PASIVA A LA JERARQUfA. 

Los CONCEPTOS CLAVES ERAN: TRABAJO, VIDA AUSTERA y FRUGAL, IN§. 
PIRADA EN LOS PRECEPTOS CRISTIANOS Y AUSENCIA DE POSICIONES O 
JERARQU!As.32/ 
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EN EL ORDEN NUEVO APARECfA UN ACENTUADO CONTROL DEL ESPACIO Y 
DEL TIEMPO, PROFUNDAMENTE IMBRICADOS, 

A ESTAS CATEGOR!AS, SUMADAS A LA DOMINACIÓN ECONÓMICA Y POLfTl 
CA DE LOS JESUITAS SOBRE LOS INDIOS, SE AGREGABA EL SISTEMA DE 
PENAS Y CASTIGOS, REFLEJO DE LA PREOCUPACIÓN POR LA ORDENACIÓN 
DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO. 

EN EL LIBRO DE ORDENES REDACTADO EN 1646-1649, QUE CONSTITUYÓ 
ºEL CÓDIGO CIVIL Y PENAL DE LAS MISIONES, SE ESTABLECfA LA COM 
PARACIÓN ENTRE LA REDUCCIÓN Y UN GRAN CONVENTO. 

LA GEOMETRIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEVENfA REGLAMENTACIÓN DEL -
TIEMPO Y DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, LA PERFECTA TRANSPARIEN-
CIA DE LAS RELACIONES SOCIALES ERA LA CONDICIÓN DE UNA DISCI
PLINA QUE ASEGURABA EL MANTENIMIENTO DE UN ORDEN ABSOLUTAMENTE 
UNIFORME, EL PODER NO SÓLO FUE REPRESIVO COMO EN LOS CONVEN--
TOS, FUE TAMBieN,Y ESPECIALMENTE,UN PRODUCTOR DE COMPORTAMIEN
TOS E INSPIRADOR DE ACTIVIDADES QUE UNA VEZ ADQUIRIDAS E INTE
RIORIZADAS PASARON A SER EL MÁS SÓLIDO sosTeN DEL ~STADO. 

LA VIDA EN LAS REDUCCIONES OBEDECfA A UNA RIGUROSA GEOMETRfA, 
Los ESPACIOS y LAS VIVIENDAS ERAN CENCEBIDOS SIGUIENDO LAS LE
YES DE UNA RACIONALIDAD PERFECTA. LA INTELIGIBILIDAD INMEDIA
TA DE LAS RELACIONES DEL ESPACIO ERA SIGNO DE BELLEZA, AS! CO
MO LAS RELACIONES SOCIALES LO ERAN DE MORALIDAD, 

lMBRUGLIA, EN SU INTERESANTE INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE MURATORI, 
NOS DICE QUE: 

LAS RELACIONES SOCIALES DEBfAN DE GARANTIZAR LA CORRESPON 
DENCIA ENTRE. EL INDIVIDUO Y LA TOTALIDAD, CADA INDIVIDU5 
DEBfA DE INTEGRARSE A LA VEZ A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Y A LAS ESTRUCTURAS JERÁRQUICAS. ESTA SOCIEDAD, MÁQUINA-
PERFECTA CREADA POR EL HOMBRE CON AYUDA DE LA RACIONALIDAD 
MATEMÁTICA, REPRODUCE LOS PROCESOS NATURALES E INSTA A LA 
NATURALEZA PARA DEVENIR, COMO. EN .. LAS MATEMÁTICAS, EL MODELO 
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DE LA NATURALEZA, CON ELLO LA SOCIEDAD SUPERA, A LAS CON 
TINGENCIAS Y VENCE A SU GRAN ENEMIGO: EL TIEMPO. 

VICTORIA SOBRE EL TIEMPO OBTENIDA A TRAV~S DE LA REPETI
CIÓN CONSTANTE Y UNIFORME DE LOS PROCESOS NATURALES, Y A 
TRAVtS DE LA PROHIBICIÓN DE TODO CAMBIO; VICTORIA DE LA 
RAZÓN SOBRE EL TIEMPO, PERO TAMBitN DE LA SIN RAZÓN A TRA 
v~s DE LA DESNATURALIZACIÓN DE LA VIDA. LEGISLACIÓN ARTl 
FICIAL QUE SE OPONE A LA NATURALEZA PRIMITIVA, DESNATURA
LIZA A LOS HOMBRES Y LES DA UNA SEGUNDA NATURALEZA, LAS 
RELACIONES SOCIALES SON LOS ENGRANES DE UNA MÁQUINA, EL 
LEGISLADOR ES UN LEGISLADOR RELOJERO COMO EL DIOS DE DES 
CARTES ES UN DIOS RELOJERO. DE ESTA MANERA SE REDUCE A
LA NADA TODO LO QUE PODRfA AMENAZAR AL ORDEN ESTABLECIDO: 
EL CONTROL DE MOVIMIENTOS IMPIDE LA RUPTURA DEL EQUILI
BRIO DEMOGRÁFICO, LA SEGURIDAD MILITAR SE ASEGURA POR LA 
NATURALEZA MISMA, LOS PROCESOS ECONÓMICOS SON RACIONALI
ZADOS Y CENTRALIZADOS POR EL ESTADO, TODAS ESTAS IDEAS 
SON UTOPfAS DE LA "POLICfA" PERFECTA, EN EL SENTIDO DE 
QUE SI UN PODER DE CONTROL ABSOLUTO SE EJERCE SOBRE EL 
INDIVIDUO, LA POSIBILIDAD DE SER FELIZ SE GARANTIZA A 
TODOS. 33/ 

EN ESTE ORDEN EL PENSAMIENTO CRISTIANO SE APOYABA EN LA IMAGEN 
DESPRENDIDA DE LA IMAGINARIA UTÓPICA: EL MITO DE LA IGLESIA -
APOSTÓLICA Y CON ELLO, A SU VEZ, EL MITO DESIGNABA A LA ÚNICA 
INSTITUCIÓN SOCIAL CAPAZ DE EXPLORAR Y DE ENCONTRAR LA VERDAD~ 
RA NATURALEZA HUMANA, 

LA COMUNIDAD DE BIENES, LA SOLIDARIDAD Y LA AYUDA MUTUA PERMI
TfAN, A TRAV~S DEL EJERCICIO DE LA PIEDAD, REALZAR LA MORALI-
DAD PROFUNDA DEL HOMBRE CRISTIANO EN U.N°ÁMBITO QUE SE AMPLIABA 
CON NUEVAS DIMENSIONES HASTA INCORPORAR A TODA UNA POBLACIÓN, 
LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS ENTRAN EN ESTE ESQUEMA Y EN ESTA NUEVA ESCALA, SEAN 
GRANEROS PÚBLICOS, TIERRAS TRABAJADAS EN COMÚN, SOCORRO A LOS 
ENFERMOS E INVÁLIDOS, SISTEMAS DE CASTIGO Y AUSENCIA DE DINERO 
Y DE PROPIEDAD, 

PARA MORATORI, EL ILUSTRE ESCRITOR QUE EN EL SIGLO XVIII SE 
REFIERE A ESTA REPÚBLICA, LA COMUNIDAD DE B 1 ENES ERA UNA CATEGQ 
RfA ~TICA QUE LLEVABA APAREJADA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA, Y 
ESTA CATEGORfA DEBfA DE ASEGURAR LA FELICIDAD Y LA" MORALIDAD 
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IDEAL Y DISIPAR TODA POSIBILIDAD DE INJUSTICIA.34/ 

LAS ÓRDENES MENDICANTES Y LA MITA 

CON LA LLEGADA DE LOS JESUITAS EN 1585, SE INICIA UN PROCESO DE 
COLONIZACIÓN QUE ALENTÓ SIMULTÁNEAMENTE EL CONTROL ECONÓMICO Y 
POL!TICO Y LA EVANGELIZACIÓN DE LOS IND!GENAS, CONUNDISE~O Rg 
LATIVAMENTE DIFERENTE AL QUE HASTA ESE MOMENTO HABfAN UTILIZADO 
LOS FRANCISCANOS Y QUE DESDE HACfA AÑOS SE ENCONTRABAN·EN EL --
ÁREA. 

Los FRANCISCANOS, DESPU~S DE sus PRIMERAS EXPERIENCIAS EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO KYJ.. EN LA NUEVA ESPAÑA, SIGUIERON EL MQ 
DELO APLICADO A PARTIR DE 1550 EN LOS TERRITORIOS AMERICANOS Y 
SE ESFORZARON EN PACIFICAR A LOS INDIOS, PROCURANDO SER GARAN
TES EN ESTA TAREA TANTO DEL ORDEN DE LOS PUEBLOS, CUYA ADMINI~ 
TRACIÓN RECIBfAN, COMO DE LA APLICACIÓN DE LA MITA O ENCOMIENDA, 
QUE PARA ELLOS, VENCIDA LA OPOSICIÓN QUE INICIALMENTE LES DES-
PERTó, REPRESENTABA LA ACEPTACIÓN Y DISCIPLINA A LAS EXIGENCIAS 
POL!TICAS Y ECONÓMICAS DEL ESTADO ESPAÑOL, 

Los FRANCISCANOS ASEGURABAN EL MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA 
POL!TICA Y ECONÓMICA DE LOS GUARAN!ES RESPECTO DEL REY, APOYA
DOS EN LA TESIS DE LA CONTINUIDAD Y COMPLEMENTARIDAD ENTRE LA 
SOBERAN!A POLfTICA Y EL SISTEMA DE LA ENCOMIENDA, 

POR LO CONTRARIO, LOS JESUITAS EXCLUYERON DEL SERVICIO DE LA 
MITA A LOS INDIOS DE SUS MISIONES, JUZGANDO INDISPENSABLEMENTE 
PROMETERLES QUE SER!AN DISPENSADOS DE E~TAS PRESTACIONES A CAtl 
BlO DEL RECONOCIMIENTO DE LA SOBERANfA ESPAÑOLA Y DE SU SUMI
SIÓN POL!TICA. 

A PESAR DE LA RELATIVA OPOSICIÓN QUE SIGNIFICABAN ESTOS PLAN-
TEOS, LOS REYES DE ESPAÑA APROBARON POR NUMEROSOS EDICTOS ES
TAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES, 



263 

PARA SUS PROPÓSITOS, LOS JESUITAS APROVECHARON MUY BIEN, LAS -
FUERTES CRfTICAS QUE SE SUSCITARON SOBRE LAS ENCOMIENDAS DESDE 
MEDIADOS DEL SIGLO XVI EN LA NUEVA ESPAÑA Y A PRINCIPIOS DEL -
SIGLO XVII EN EL ÁREA ANDINA, CON OBJETO DE FUNDAR SUS MISIO
NES SIN MITA O ENCOMIENDA, PERO RECUPERANDO, EN REALIDAD, PARA 
LA COMPAÑfA DE JESÚS, EL SENTIDO DE LA ENCOMIENDA, QUE CONSIS
TfA EN VELAR POR EL BIENESTAR CRISTIANO DE UN DETERMINADO NÚM~ 
RO DE INDIOS, MANTENERLOS BAJO LA ADMINISTRACIÓN REAL Y PAGÁN
DOLE A ~STA UN TRIBUTO PROPORCIONAL AL NÚMERO DE INDIOS VARO-
NES QUE VIVfAN EN LAS MISIONES. EN ESTA OPOSICIÓN, AUNQUE RE
CONOCfAN LA SOBERANfA DEL REY, LOS INDfGENAS NO ESTABAN SOMETl 
DOS AL CONTROL ADMINISTRATIVO Y POLfTICO DEL IMPERIO ESPAÑOL, 
SINO AL DE LA COMPAÑfA DE JESÚS, 

CON ESTA POSICIÓN LOS JESUITAS SENTARON LAS BASES DE SU INDE-
PENDENCIA POL!TICA Y DE SU AUTONOM!A ECONÓMICA Y LAS CONSOLIDA 
RON MEDIANTE EL APOYO Y LAS INFLUENCIAS QUE TENfAN EN LA CORTE 
ESPAÑOLA, QUE EN ESTE ESQUEMA ENCONTRÓ UNA ALTERNATIVA PARA EL 
CONTROL DE SUS COLONIAS, 

LA POSICIÓN RELATIVAMENTE MARGINAL, TANTO GEOGRÁFICA COMO ECO
NÓMICA Y SOCIAL DE ESTE TERRITORIO, DURANTE LAS PRIMERAS FASES 
DE LA COLONIZACIÓN AMERICANA, ASf COMO LA AUSENCIA DE RECURSOS 
MINERALES Y DE GRANDES CIVILIZACIONES INDfGENAS, FUERON FACTO
RES QUE PROBABLEMENTE DETERMINARON -UNA VEZ VENCIDA LA OPOSI
CIÓN DE LOS ESCASOS COLONOS Y DE LOS MISIONEROS FRANCISCANOS 
PRESENTES- QUE LOS JESUITAS ESTUVIERAN EN POSIBILIDAD DE APLI
CAR UN ESQUEMA DE COLONIZACIÓN, EL CUAL, POR UNA PARTE, ASUMI~ 
RA LAS EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN AM~RICA, EN UN PERIODO DE CA 
SI CIEN AÑOS, COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
COLONIZACIÓN, y, POR LA OTRA, INTEGRAR A TALES EXPERIENCIAS COli 
EL PROPÓSITO DE CONFORMAR UN SISTEMA ADECUADO A SUS FINES Y A -
LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECfFICAS DEL ÁREA, 

LA PENETRACIÓN DE LOS JESUITAS A LA SOCIEDAD GUARAN! FUE ME--
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DIANTE EL M~TODO DE HACERSE RECONOCER COMO SUS LEGfTIMOS JEFES, 
SUPLANTANDO LA AUTORIDAD RELATIVA DE SUS ANTIGUOS SEÑORES, CU
YA LIMITADA AUTORIDAD SE EJERCfA PRINCIPALMENTE PARA SALVAGUAR 
DAR LAS CONDICIONES DE IGUALDAD ENTRE LOS MIEMBROS, DADO EL CA 
RÁCTER RELATIVAMENTE IGUALITARIO DE LA SOCIEDAD GUARAN!, EN LA 
QUE LOS HOMBRES ERAN LOS DUEÑOS DE SU TRABAJO Y EN DONDE LAS -
NECESIDADES DE LOS JEFES NO ERAN NECESARIAMENTE SATISFECHAS -
POR EL TRABAJO DEL GRUPO, SOMETIDO A ELLOS POR RAZONES SOCIA
LES O RELIGIOSAS, 

DE LA MISMA MANERA, LOS JESUITAS RECUPERARON LAS FUNCIONES DE -
LOS SHAMANES, ESTO ES: ALEJAR LOS PELIGROS Y LAS FUERZAS HOS
TILES QUE VENfAN DE LA NATURALEZA, TAL Y COMO LA FUNCIÓN DE 
LOS JEFES ERA LA DE IMPEDIR LA ALTERACIÓN EN LOS EQUILIBRIOS -
SOCIALES, 

EN ESTA PRÁCTICA SINCR~TICA, EN LA QUE LOS ESPAÑOLES TENfAN YA 
UNA LARGA EXPERIENCIA, LOS JESUITAS DESCUBRIERON, EN EL ROL Dg 
SEMPENANDO POR LOS ANCIANOS Y LOS CACIQUES O JEFES DE LINAJE, 
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y DE ORDEN QUE SUPIERON APROVECHAR, 

LA APARENTE CONTINUIDAD DE ESTAS FORMAS CON LAS CUALES LOS JE
SUITAS PRETENDfAN IMPONER SIMULABA DISMINUIR LA VIOLENCIA QUE 
SE EJERCfA SOBRE LOS GUARANfES Y REDUCfA SU OPOSICIÓN. ESTA -
VIOLENCIA ESTABA SIGNIFICADA POR LA IMPOSICIÓN DE UNA NUEVA -
CULTURA Y DE UN ESTADO CON VALORES Y PATRONES DISTINTOS, A TRA 
v~s DE LOS CUALES SE BUSCABA INCORPORAR A LOS INDfGENAS A LA -
NUEVA ECONOMfA DEL MUNDO JESUITA, ESTRECHAMENTE LIGADA AL IMPg 
RIO ESPAÑOL, PERO TAMBI~N AL UNIVERSO EUROPEO, 

EL PASO DE LA SOCIEDAD SIN ESTADO AL ESTADO HA SIDO PARA MU--
CHOS PRODUCTO DE LA SOCIEDAD GUARAN!. PARA ELLO FUE NECESARIO 
SIN EMBARGO, LA PRESENCIA Y LA IMPOSICIÓN CULTURAL DE LOS JE
SUITAS Y LA CONVERGENCIA DE OTROS FACTORES FAVORABLES A ESTE -
EVENTO, COMO FUERON LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA Y LA CRECIENTE Rl 
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VALIDAD DE LOS LÍDERES EN EL INTERIOR DE LA SOCIEDAD GUARAN!. 

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, AL AMENAZAR LAS BASES MISMAS -
ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES SOBRE LAS CUALES SE ASENTABAN 
SUS ESTRUCTURAS SOCIALES TRADICIONALES, FAVORECIÓ LA ACEPTACIÓN 
DE UN PODER POLÍTICO SUSCEPTIBLE DE EJERCER UNA FUNCIÓN DE CON 
TROL SOBRE EL GRUPO, ESTA NECESIDAD SE HIZO SENTIR MÁS FUER
TEMENTE COMO RESULTADO DE LAS CONGREGACIONES DE POBLACIÓN QUE 
PROPUGNARON LOS JESUITAS Y QUE EXIGÍAN DE JEFES PARA SU GO---
BIERNO, 

EN ESTA SITUACIÓN DE INSUFICIENCIA, LOS JESUITAS SE PRESENTA
RON PARA LLENAR EL PAPEL DE JEFES Y LIDERES CIVILES Y RELIGIO
SOS. 

EN EL PARAGUAY, PARA FORTUNA DE LOS JESUITAS, NO SE DIO LA CA
TASTRÓFICA DECLINACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA QUE SE PRODUJO 
DURANTE EL SIGLO XVI EN LA NUEVA ESPAÑA Y QUE OBLIGÓ A LOS ES
PAÑOLES, TANTO MISIONEROS COMO COLONOS Y AUTORIDADES REALES, A 
MODIFICAR Y ADECUAR SUS POLÍTICAS A LA NUEVA REALIDAD DEMOGRÁ
FICA, TRANSFORMANDO LAS PRIMERAS BASES SOBRE LAS CUALES SE EX
TENDIÓ INICIALMENTE LA COLONIZACIÓN. 

AUNQUE EN AMBAS REGIONES LA CONGREGACIÓN OBEDECIÓ AL DESEO DE 
CONTROL POLÍTICO-ECONÓMICO -RELIGIOSO, EN UN CASO SE DIO ACOtl 
PAÑADO A UN PROCESO DE DISMINUCIÓN Y EN OTRO DE CRECIMIENTO -
DE POBLACIÓN. 

MIENTRAS QUE LOS PRIMEROS MODELOS FRANCISCANOS Y DOMINICOS EN
FRENTARON EN LA NUEVA ESPAÑA LA PRESENCIA DE COLONIZADORES E2 
PAÑOLES Y LA DISMINUCIÓN DE P.OBLACIÓN INDfGENA, LOS JESUITAS, 
POR EL CONTRARIO, SE VIERON FAVORECIDOS POR SU AISLAMIENTO Y -
POR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LAS SOCIEDADES GUARANfES. 

EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA GUARAN! ES .MOTIVO DE 
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CONTROVERSIAS POR LA DISPERSIÓN DE LAS INFORMACIONES QUE SE 
TIENEN RESPECTO A SU NÚMERO Y POR EL DESEO DE LOS JESUITAS DE 
NO HABLAR DEMASIADO DE SUS TERRITORIOS Y MENOS TODAVfA DE SUS 
HABITANTES, DE CUYAS CIFRAS DEPENDfA EL PAGO O IMPUESTO AL -
REY. Es POR ELLO QUE LOS JESUITAS INSIST(AN EN SUS INFORMES 
"OFICIALES" QUE LA POBLACIÓN ERA PEQUE~A. PERO ESTO NO COINCl 
DfA EN GENERAL CON LA INFORAMCIÓN PROPORCIONADA POR LOS VIAJ~ 
ROS QUE LLEGABAN AL ÁREA, NI CON LA CORRESPONDENCIA PRIVADA -
DE LOS MISMOS MISIONEROS, 

POBLACIÓN, ECONOMfA Y DESARROLLO 

SEGÚN EL PADRE SEPP, CITADO POR LUGON, LAS REDUCCIONES ALCAN
ZABAN POBLACIONES QUE FLUCTUABAN ENTRE 5,000 Y 20,000 HABITAN 
TES. SE HABLA AÚN DE QUE SAN JUAN Y SAN XAVIER ALCANZARON 
LOS 30,000 HABITANTES HACIA 1730.35/ 

LA CIFRA QUE MÁS FRECUENTEMENTE SE CITA PARA LA POBLACIÓN TO
TAL ES LA DE 300,000 HABITANTES, CANTIDAD QUE APARENTEMENTE 
EXISTfA YA EN 1647 CON VEINTISIETE REDUCCIONES. 

DESPU~S DE LA GUERRA GUARANfTICA Y LAS EVASIONES DE LOS INDf
GENAS HACIA LOS BOSQUES, EN 1768 SE PENSABA QUE LA POBLACIÓN 
SEGU(A SIENDO DE ALREDEDOR DE 300,000 HABITANTES, AUNQUE ALGQ 
NOS AUTORES LA CALCULAN EN 150,000 POBLADORES APROXIMADAMEN
TE .36/ 

SEGÚN LAS CIFRAS OFICIALES DE LOS JESUITAS, LA REPÚBLICA NO -
CONTABA CON MÁS DE 141,242 HABITANTES EN 1739, Y ~STOS VIVfAN 
EN REDUCCIONES CUYO NÚMERO FLUCTUABA, SEGÚN CHARLEVOJX, ENTRE 
4,000 Y 6,000 HABITANTES, PERO MURATORI CALCULA QUE ERA ENTRE 
7,000 Y 8,000 HABITANTES COMO MEDIA POR REDUCCIÓN. 

A PESAR DE QUE LOS JESUITAS SÓLO RECONOCfAN LA EXISTENCIA DE 
REDUCCIONES CON POBLACIONES ENTRE 15,000 Y 20,000 HABITANTES, 
LA IMPORTANCIA DE ~STAS DESTACA SI SE LAS COMPARA CON BUENOS 
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AIRES, QUE PARA 1725 NO TENfA MUCHO MAS DE 5,000 HABITANTES. 

Asf COMO EN LO RELIGIOSO, TAMBI~N EN LO POLfTICO Y EN LO ECO
NÓMICO LOS JESUITAS SE ESFORZARON MEDIANTE EL SINCRETISMO EN Rg 
CONOCER Y ACEPTAR ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS CULTURALES GUA
RANfES Y EN ADAPTARLOS A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS. 

EN EL ORDEN ECONÓMICO, LOS JESUITAS CONSERVARON LA DIVISIÓN 
GUARAN! DE LAS TIERRAS EN DOS SECTORES: UN SECTOR COMUNITARIO 

·y UN SECTOR INDIVIDUAL. LAS TIERRAS ATRIBUIDAS A UNA FAMILIA 
ERAN CULTIVADAS BAJO LA DIRECCIÓN DEL JEFE DE LINAJE, QUIEN -
REPARTfA LA PRODUCCIÓN EN EL INTERIOR DEL SECTOR INDIVIDUAL, 

LAS TIERRAS COMUNITARIAS TUVIERON GRAN IMPORTANCIA PARA LA -
ECONOMfA DE LAS REDUCCIONES Y EN ELLAS SE CULTIVABAN, ENTRE -
OTROS PRODUCTOS, EL ALGODÓN Y LA HIERBA DEL PARAGUAY. EN --
ELLAS LOS JESUITAS, QUE LAS CONTROLABAN, INTRODUJERON NUEVAS 
T~CNICAS DE EXPLOTACIÓN PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. Los 
MISIONEROS DECIDfAN EL MODO DE CULTIVO DE LAS TIERRAS, LA RE
PARTICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL LUGAR Y T-1... 
PO DE ALMACENAJE DE LA PRODUCCIÓN. LA FUERTE CENTRALIZACIÓN 
QUE EJERCfAN LES PERMITfA CONTROLAR EL COMERCIO EXTERIOR Y Dg 
CIDIR DEL EXCEDENTE RESERVADO A LA VENTA. 

EN ESTE SISTEMA NO HABfA NADA DEMOCRATICO, NI EN EL R~GIMEN -
DE LAS TIERRAS, NI EN LA PRODUCCIÓN, NI EN LA DISTRIBUCIÓN. -
EN REALIDAD, EN TODOS ESTOS ASPECTOS APARECfA Y SE REFORZABA 
EL PODER DE LOS JESUITAS. 

A TRAV~S DEL DESARROLLO DE LA ECONOMfA DE LAS MISIONES, LOS -
JESUITAS PUDIERON INTEGRARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICA.S 
INTERNACIONALES EN EL MERCADO INGL~S Y CON ELLO PUDIERON SUS
TRAERSE A LAS EXIGENCIAS Y BARRERAS A LA ECONOMfA DEL IMPERIO 
ESPAÑOL. 

Es INTERESANTE DESTACAR EL PARALELISMO EXISTENTE ENTRE LA ES-
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TRUCTURA ECONÓMICA DE LOS ESTADOS TEOCRÁTICOS, MESOAMERICA -
NOS, PARCIALMENTE RECUPERADA POR LOS ESPAÑOLES, SOBRE TODO -
EN EL SIGLO XVI, CON SU R~GIMEN DE PROPIEDAD DE LA TIERRA, -
SUS ESQUEMAS DE CONTROL, DE PRODUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMfA LOCAL SE DESPRENDfA DE LA OR
GANIZACIÓN INDfGENA QUE RESPETARON LOS JESUITAS, 

LA RIQUEZA DEL SUELO Y EL CLIMA FACILITARON EL DESARROLLO 
AGRICOLA DE LAS REDUCCIONES, AUNQUE LA INDUSTRIA ENFRENTÓ LA 
PENURIA DE LOS METALES. 

LA AGRICULTURA ES UNA ACTIVIDAD DISCUTIDA POR MUCHOS PARA EX 
PLICAR EL DESARROLLO DE ESTA REPÚBLICA DE GUARANfEs, PERO si 
GUE SIENDO MOTIVO FRECUENTE, SI NO DE CONTROVERSIA, Sf POR -
LO MENOS DE ARGUMENTAC 1 ÓN, ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS QUE 
SE INTERESAN EN EL PASO DE LA SOCIEDAD SIN ESTADO AL ESTADO, 

¿CUÁL ERA REALMENTE EL NIVEL CULTURAL DE LOS GUARANfES A LA 
LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES PRIMERO Y DE LOS JESUITAS DESPU~S? 
¿Qu~ TAN SALVAJES O QU~ TAN BÁRBAROS ERAN? 

LA RESPUESTA A ESTAS PREGUNTAS ES IGUALMENTE IMPORTANTE SI SE 
LES COMPARA CON LOS HABITANTES DE LA BAJA CALIFORNIA Y LAS Di 
FICULTADES QUE SIEMPRE PRESENTARON ESTOS ÚLTIMOS PARA SER RE
DUCIDOS A MISIONES, 

DE LOS GUARANfES SE DICE QUE LLEVABAN UNA VIDA NÓMADA, PERO -
TAMBI~N SE DICE QUE A SU LLEGADA LOS JESUITAS ENCONTRARON PE
QUEÑAS PLANTACIONES DE MAfz, .MANDIOCA, PAPAS Y YERBA "EN EST.8. 
DO SALVAJE", LO CUAL SIGNIFICA UN ESTADO NO PRECISAMENTE TAN 
SALVAJE Y Sf DE UN NIVEL DE DESARROLLO CULTURAL MÁS EVOLUCIO
NADO, TAL VEZ INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA PRÁCTICA DE UNA vi 
DA SEDENTARIA CON AGRICULTURA, CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN COMO 
PRINCIPAL BASE ECONÓMICA. SE DICE QUE LOS GUARANfES PRACTIC.8. 
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BAN UN SISTEMA AGRfCOLA DE "QUEMAZÓN", PARECIDO AL SISTEMA DE 
CULTIVO DE ROZA. 

AUNQUE FUERA INCIPIENTE, LA EXISTENCIA DE UNA AGRICULTURA EN 
LA CULTURA GUARAN!, FUE IMPORTANTfSIMA PARA INTEGRAR A LOS IN 
DfGENAS A LAS ACTIVIDADES AGR!COLAS DE LAS MISIONES, QUE FUE
RON ABUNDANTES Y VARIADAS. 

EN TORNO A LAS MISIONES HABfA VERDADEROS SISTEMAS HIDRÁULICOS, 
QUE A TRAV~S DE CANALES DE RIEGO PERMITfAN LLEVAR EL AGUA A -
LOS CAMPOS DE CULTIVO, A LAS HORTALIZAS Y A LOS VERGELES y, EN 
OCASIONES. HASTA sus LfMITES MISMOS. Los CANALES ESTABAN RE
VESTIDOS Y ALGUNOS CONTABAN CON MÁQUINAS HIDRÁULICAS PARA SA-
CAR EL AGUA, CADA REDUCCIÓN TENfA ENTRE SEIS Y OCHO GRANDES 
HORTALIZAS. Los VERGELES ESTABAN SEMBRADOS DE NARANJOS. DU
RAZNOS, LIMONES, HIGOS, PIÑAS Y GRANADAS, EN LOS CAMPOS SE -
SEMBRABA MAfZ, TRIGO, ARROZ, ALGODÓN, CAÑA DE AZÚCAR, VID, TA 
BACO Y LA YERBA MATHE O T~ DEL PARAGUAY, QUE ERA UNO DE LOS 
CULTIVOS MÁS IMPORTANTES NO SÓLO PARA EL CONSUMO INTERIOR, si 
NO, BÁSICAMENTE, PARA SU VENTA EN EL EXTERIOR, 

CADA REDUCCIÓN CONTABA CON SEISCIENTOS U OCHOCIENTOS ANIMALES 
PARA EL ARADO, ESTE, POR LA FALTA DE METALES, FUE JNICIALMEN 
TE CONSTITUIDO DE MADERAS DURAS O ENDURECIDAS. LAS ESTANCIAS 
DE GANADO SE EXTENDfAN POR CIENTOS DE HECTÁREAS Y ESTABAN RO
DEADAS POR BARDAS DE CACTACEAS o FOSAS. Los RODEOS. DE LOS -
QUE HABfA VARIOS EN CADA ESTANCIA. CONTENfAN CADA UNO DE CIN
CO A SEIS MIL CABEZAS DE GANADO, 

APARENTEMENTE LOS GUARAN!ES ESTABAN POCO PREPARADOS PARA LAS 
ACTIVIDADES ARTESANALES O INDUSTRIALES, PUES ENTRE SUS ANTECg 
DENTES SÓLO SE CONTABA LA CONFECCIÓN DE ARMAS, CANOAS, ORNA
MENTOS Y UNA CERÁMICA BURDA. CON LA ORIENTACIÓN Y APOYO QUE 
LES DIERON LOS PRIMEROS OBREROS TRAIDOS PARA ENSEÑARLES DJFg 
RENTES OFLCIOS, SE SUPERARON PRONTO Y SE APLICARON A LA PRO-
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DUCCIÓN DE NECESIDADES FUNDAMENTALES: VESTIDO, ALOJAMIENTO, 
ÚTILES AGRfCOLAS Y TRANSPORTE, Y MÁS TARDE A TODAS AQUELLAS RA 
MAS QUE CONSTITUYERON SU AMPLIO UNIVERSO INDUSTRIAL, 

INICIALMENTE LAS REDUCCIONES MÁS PEQUEÑAS TENfAN ENTRE DIEZ -
Y VEINTE TELARES Y EN ELLOS HACIAN LAS TELAS DE VESTIR DE 
LOS INDfGENAS, MÁS TARDE, SU PRODUCCIÓN SE EXTENDIÓ HASTA 
CUBRIR LA DEMANDA DE TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y, 
SEGÚN REFERENCIAS, LLEGABA A EUROPA, 

HABfA EN LAS REDUCCIONES MOLINOS DE VIENTO, ASERRADEROS Y 
CURTIDURfAS CERCA DE LOS Rfos, ASf COMO FÁBRICAS DE AZÚCAR. -
ACEITE, TABIQUE Y TEJA Y SECADO DE T~. TAMBi~N SE DESARRO--
LLARON FORJAS Y FUNDICIONES, MUY IMPORTANTES PARA LA PRODUC-
CIÓN DE ARMAS. 

POR OTRO LADO, EN LOS ASTILLEROS SE CONSTRUfAN BARCOS DE --
TRANSPORTE FLUVIAL Y CANOAS DE GUERRA HASTA PARA CUARENTA -
HOMBRES. 

PASADO EL PRIMER IMPULSO, COMO DICE LUGON, TODOS LOS OFICIOS 
SE ENCONTRABAN PRESENTES Y PROSPERABAN, HABfA TALLERES DE -
PINTORES, DORADORES, ESCULTORES, ORFEBRES, RELOJEROS, CERRA-
JEROS, CARPINTEROS, TORNEROS Y FABRICANTES DE INSTRUMENTOS -
MUSICALES. 

EL PROGRESO DE LAS ARTES Y OFICIOS DETERMINÓ QUE LA PRIMERA -
IMPRENTA EN LA PLATA TAMBI~N FUERA INSTALADA EN LA REPÚBLICA 
GUARAN!. 

PARA MON)ESQUIEU EL ESTABLECIMIENTO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA -
EN LAS REDUCCIONES CONSTITUYÓ UNO DE LOS EVENTOS CULTURALES -
MÁS IMPORTANTES Y SIGNIFICATIVOS, PUES POR AQUEL ENTONCES ~S
TAS CONFORMABAN EL ÚNICO "ESTADO" INDUSTRIAL DE LA AM~RICA -
DEL SUR, 
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EL lNDfGENA Y SU EDUCACIÓN 

~os JESUITAS ADOPTARON LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA APLICADAS -
AÑOS ATRÁS EN AM~RICA POR LAS OTRAS ÓRDENES RELIGIOSAS, EDU
CANDO EN SU PROPIO IDIOMA A LOS JÓVENES IND!GENAS E INICIÁN
DOLOS EN LA RELIGIÓN, LOS OFICIOS Y LA MÚSICA, AL MISMO --
TIEMPO, ESTO FACILITÓ LA ENSEÑANZA Y PERMITIÓ MANTENER EL -
AISLAMIENTO DE LOS INDfGENAS RESPECTO A LOS OTROS COLONIZADQ 
RES Y AUN AL RESTO DEL IMPERIO. 

DETRÁS DE ESTE M~TODO PARA LA MEJOR EDUCACIÓN DEL IND!GENA -
HAY, EN REALIDAD MÁS ELEMENTOS QUE FACILITARON SU CONTROL Y 
DOMINACIÓN, QUE AQUELLOS QUE IMPULSARON SU FORMACIÓN Y SU LI
BERACIÓN, 

Es CURIOSO DESTACAR CÓMO LOS JESUITAS EXALTABAN SISTEMÁTICA
MENTE A LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑfA DE JESÚS y, AL MISMO TIEtl 
PO, HACfAN LO MISMO CON RESPECTO A LOS INDfGENAS, PERO, EN E~ 

TE CASO, PARA CALIFICARLOS DE "SALVAJES, BÁRBAROS SIN LEYES, 
SIN SOCIEDAD, SIN HABITACIÓN NI VIDA FIJA, ERRANTES •.• SIN 
NINGÚN CONOCIMIENTO DE LA AGRICULTURA NI DETERMINACIÓN PARA 
EL TRABAJO .. , CUYO NATURAL PARECE INCLINARSE PELIGROSAMENTE -
HACIA EL OCIO". 

EN ESTA "ANTROPOLOGfA JESUfTICA" NO HAY LUGAR PARA LA IDEALI
ZACIÓN DEL ESTADO NATURAL O EL MITO DEL BUEN SALVAJE Y TODA
VfA MENOS PARA CONSIDERACIONES SOBRE LA CALIDAD DEL INDIO, 
ABUNDANTES EN UN BARTOLOMI:'. DE LAS CASAS. 37 / 

SEGÚN MURATORI, QUIEN ESCRIBE EN EL SIGLO XVIII CON APOYO EN 
LAS INFORMACIONES DE LOS PROPIOS JESUITAS: "LOS INDfGENAS -
SALVAJES NO ERAN NI SIQUIERA HOMBRES Y SE TRATABA DE HACER 
DE ELLOS CRISTIANOS."38/ 

HEGEL INSISTIÓ, COMO YA SE DIJO, EN LA CONDICIÓN NO EMANCIPA 
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DA DE LOS INDIOS DE LAS REDUCCIONES Y SEÑALÓ QUE DESDE EL PUN
TO DE VISTA DE LA LIBERTAD nEL ESTADO JESUfTICOn RESULTABA IN
CIERT0,39/ 

EN ESTE SENTIDO, CABE PREGUNTARSE QU~ TANTO LOS JESUITAS QUE
RfAN PREPARAR A LOS INDfGENAS PARA DESEMPEÑARSE COMO MIEMBROS 
VALIOSOS DE LA COMUNIDAD Y QU~ TANTO LES INTERESABA MANTENER
LOS EN UN ESTADIO TRANSITORIO POR TIEMPO INDEFINIDO, 

LA FINALIDAD ECONÓMICO-POLfTICA SUBYACENTE A LA GRAN EMPRESA 
JESUfTICA Y SU ACTITUD HACIA LOS INDfGENAS, APARECEN MAS CLA
RAMENTE LIGADAS A LA SEGUNDA DE ESTAS DOS ALTERNATIVAS. EN -
EFECTO, NUNCA O CASI NUNCA APARECE, EN CASI DOS SIGLOS DE GO -
BIERNO, UNA PREOCUPACIÓN PROFUNDA Y HONESTA POR LA SITUACIÓN 
TEMPORAL DE LOS INDfGENAS Y POR SU FUTURO, Y MENOS TODAVfA SE 
DAN ACCIONES CONCRETAS DIRIGIDAS A TAL FIN, 

EL SISTEMA TEOCRATICO POLfTICO IMPUESTO POR LOS JESUITAS CON 
BASE EN UNA ECONOMfA AGROPECUARIA DE CARACTER COMUNITARIO Y 
EN UNA POLfTICA SOCIAL DE TIPO TOTALITARIO, DEPENDfA DEL IN
DfGENA y, POR TANTO, REQUERfA MANTENERLO ENEL NIVEL EN QUE -
~STE LE ERA ÚTIL. NI MUY SALVAJE NI DEMASIADO CIVILIZADO, -
SÓLO LO SUFICIENTE PARA HACERLE ACEPTAR LAS REGLAS JESUfTI-
CAS DE ORDEN Y TRABAJO, 

LA NECESIDAD DE MANTENER ESTE ESTADIO TRANSITORIO POR TIEMPO 
INDEFINIDO, ES LA QUE DA CUENTA DE POR QU~ SE DETIENE, SÚBITA 
MENTE, LA LLAMADA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD SIN ESTADO AL ESTA 
DO, A PESAR DE HABER ALCANZADO ESE NIVEL, Y POR QUE DURANTE -
POCO MAS DE CIENTO CINCUENTA AÑOS NO MUESTRA NINGUNA SEÑAL DE 
CAMBIO. 

LA ADAPTABILIDAD DEL INDfGENA AL CAMBIO ESTUVO PRESENTE DESDE 
LOS PRIMEROS PLANTEAMIENTOS DEL LLAMADO ESTADO, Y GRACIAS A 
ESTA CAPACIDAD DEL INDfGENA SE PUDIERON FINCAR LAS BASES ECO-
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NÓMICAS Y SOCIALES PARA SUSTENTAR ESTA GRAN EXPERIENCIA DE 
CASI DOS SIGLOS. 

DESPUtS DE QUE ESTE GRAN DESARROLLO, CUYO MtRITO HA SIDO --
ATRIBUIDO A LOS JESUITAS Y CUYA VIRTUD MAYOR CONSISTIÓ EN LA 
ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN DE QUE HIZO GALA EL INDfGENA AL MODg 
LO IGNACIANO, ES INEXPLICABLE QUE POSTERIORMENTE SE PRETENDA 
HACER MENCIÓN A LA INCAPACIDAD DEL INDI-0 Y A LOS ERRORES DE 
UNA POLfTICA DE POBLAMIENTO PARA JUSTIFICAR EL MANTENIMIENTO 
DE LA REPÚBLICA DE LOS GUARAN!ES A LOS NIVELES QUE PRIVARON 
EN UN PRINCIPIO, 

AUTORES COMO ARMAN I SOSTIENEN, EN SUS CONCLUSIONES AL "SACRO 
EXPERIMENTO", QUE: 

EL PASAJE REPENTINO Y FORZADO DE LA VIDA NÓMADA Y LIBRE, 
Y DE UNA CIVILIZACIÓN DETENIDA EN LA EDAD DE LA PIEDRA A 
UN RtGIMEN SEDENTARIO Y DISCIPLINADO SEGÚN MtTODOS TAN -
DIFERENTES, 'BLOQUEÓ' POR LARGO TIEMPO A LOS GUARANfES, 
QUE PADECIERON EL NUEVO RtGIMEN SEDENTARIO DE VIDA SIN -
IDENTIFICARSE POR COMPLETO CON tL. Su PASAJE A UNA VIDA 
URBANA, QUE SE ADAPTÓ EN EL CONTEXTO DE LA POLfTICA CO
LONIAL ESPAÑOLA FUE UN ERROR HISTÓRICO Y CULTURAL, QUE -
PRODUJO EFECTOS NEGATIVOS GENERALIZADOS, TANTO EN EL PA
RAGUAY COMO EN OTRAS PARTES", BASTARÁ CITAR A ESTE RES
PECTO A DOS ESTUDIOSOS AMERICANOS: "LA POLfTICA ESPAÑO
LA DE INTENTAR LA CIVILIZACIÓN DE LOS INDIOS MEDIANTE LA 
URBANIZACIÓN, DIO LUGAR A EXPERIENCIAS BASTANTE EXTRABA
GANTES, Y EN DEFINITIVA FUE FATAL PARA GRAN PARTE DE LOS 
INDfGENAS", "URBANIZAR A LAS POBLACIONES INDfGENAS SIG
NIFICÓ TRASTORNAR Y DESTRUIR LAS CARACTERfSTICAS DE LA -
CULTURA INDfGENA, ESTA EXTIRPACIÓN CULTURAL PROVOCÓ A -
SU VEZ UNA DECADENCIA DE LAS RAZAS INDfGENAS.40/ 

EN SU JUSTIFICACIÓN A LA POL!TICA DE LOS JESUITAS, EL MISMO -
ARMAN! AFIRMA: "EL PROBLEMA DE LA INTEGRACIÓN DE LAS POBLA
CIONES NÓMADAS EN SOCIEDADES DE TIPO MÁS EVOLUCIONADO Y ORGA
NIZADO, NO HA SIDO RESUELTA PLENAMENTE NI SIQUIERA HOY."_!!JJ 

¿No SERIA MEJOR QUE ATRIBUIR A LOS INDÍGENAS Y A LAS POLfTI-
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CAS DE POBLAMIENTO, .EN ESTE CASO ESPAÑOLAS Y "NO JESUITAS" -
EL PROBLEMA DE LA FALTA DE EVOLUCIÓN DE ESTA SOCIEDAD, REVI
SAR NO SÓLO LA VISIÓN, SINO LA FINALIDAD REAL Y NO APARENTE -
CON LA QUE LOS MISIONEROS ENCARARON Y DIRIGIERON LA ORGANIZA
CIÓN DE LAS COMUNIDADES GUARANfES? 

MUCHO SE DICE Y SE REPITE QUE LA FINALIDAD PRIMARIA FUE PA
RA MAJOREM DEI GLORIAM Y QUE, POR TANTO, EL PROPÓSITO FUNDA
MENTAL ERA EL DE LA CONVERSIÓN AL CATOLICISMO DE LAS POBLA-
CIONES GUARANfES Y POR ELLO ESTE MODELO DE COLONIZACIÓN SE -
CONTEMPLABA DESDE EL PUNTO DE VISTA ~TICO-RELIGIOSO O AUN -
~TICO-MfSTICO, 

SIN EMBARGO, POR DEBAJO DE ESTA VISIÓN Y DE ESTOS PROPÓSITOS, 
QU~ TANTO PRIVABA OTRA PERSPECTIVA, IGUALMENTE VÁLIDA, PARA 
DAR MAYOR GLORIA A DIOS, ESTO ES: CONSTRUIR SOBRE BASES TAN
GIBLES Y CONCRETAS UNA ORGANIZACIÓN POLfTICO-ECONÓMICA QUE -
DIERA FUERZA Y PODER A LA COMPAÑfA DE JESÚS, HIPÓTESIS AMPLIA 
MENTE SUSTENTADA EN LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN MATERIAL DE -
LAS REDUCCIONES. 

DE HECHO, LOS JESUITAS NO LE DIERON LUGAR AL INDfGENA EN LA -
VISIÓN ~TICO-MfSTICA -CON LA CUAL ENCARARON SU MISIÓN-, CA
RENTE DE LA NOBLEZA Y GENEROSIDAD DEL ACERCAMIENTO DE LOS -
MISIONEROS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI EN LA NUEVA ES
PAÑA, Y MENOS AÚN EN EL PROPÓSITO POLfTICO-ECONÓMICO SUBYA-
CENTE A LA GRAN EMPRESA CATÓLICA, LA VOLUNTAD DEL INDfGENA 
NO CONTABA PARA NADA. UNICAMENTE SE PROCURABA LA REPETICIÓN 
Y REPRODUCCIÓN DE LOS MODELOS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LA 
GRAN EMPRESA ECONÓMICA, Y EL RESULTADO DE LAS LIMITACIONES -
IMPUESTAS PARA SU PARTICIPACIÓN ACTIVA ERAN SEÑALADAS COMO RA 
ZÓN PARA CONTINUAR CON EL MISMO R~GIMEN. EL ESTADO DE "IN
FANCIA"" REQUERfA DEL TUTELAJE Y LA PROTECCIÓN DEL MISIONERO. 

A FIN DE MANTENER DICHO ESTATUTO, INCLUSIVE MÁS QUE EL AISLA-



275 

MIENTO, QUE ERA EL DE UN CONVENTO PARA MURATORI, SE DIO EL -
R~GIMEN DE SEGREGACIÓN, MUY ALEJADO DE LOS PRINCIPIOS DE CON
VERSIÓN PREGONADOS POR LAS CASAS Y OTROS ILUSTRES MISIONEROS. 

CAPfTULO MUY IMPORTANTE DE LA EDUCACIÓN Y DE LA NUEVA CULTURA 
LO CONSTITUYE LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA CUAL, TANTO EN EL 
PARAGUAY COMO EN MESOAM~RICA, ALCANZÓ GRAN SIGNIFICACIÓN, RE
VELADA NO SÓLO POR SU EXTENSA PRÁCTICA, SINO TAMBI~N POR LA -
PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES. 

RECONOCIENDO EL INTER~S QUE POR LA MÚSICA SENTfAN LOS INDfGE
NAS, LOS MISIONEROS HICIERON DE ESTA ACTIVIDAD EL PRINCIPAL -
TEMA EN SUS ESCUELAS Y HASTA EN SUS PRÁCTICAS DE EVANGELIZA-
CióN, AUNQUE, EN APARIENCIA, LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA RECAYÓ 
DESDE UN PRINCIPIO MÁS EN MÚSICOS SECULARES QUE EN FRAILES. -
SEGÚN MENDIETA, ESTA LOCURA POR LA MÚSICA EMPEZÓ DESDE 1526, 
APENAS CUATRO AÑOS DESPU~S DE LA CONQUISTA.42/ 

Los JESUITAS QUE EN 1568 LLEGARON AL PERÚ SE DIERON CUENTA, 
EN SU MISIÓN DE SANTIAGO DEL CERCADO, DE QUE LOS INDfGENAS -
RESPONDfAN DE MANERA MUY ENTUSIASTA A LA MÚSICA Y QUE ESTO FA 
CILITABA LA CONVERSIÓN. EN LA ESCUELA QUE FUNDARON EN ESTA -
MISIÓN LA MÚSICA OCUPÓ UN LUGAR RELEVANTE, Y PARA 1598 SE DE
CfA QUE LOS INDIOS DEL CERCADO PODfAN COMPETIR CON LOS MEJO -
RES MÚSICOS DE LIMA. No FUE RARO, ENTONCES, QUE EN LAS REDU~ 
CIONES DEL PARAGUAY LA MÚSICA OCUPARA LUGAR TAN DESTACADO. 

DESDE LAS PRIMERAS REDUCCIONES SE ENSEÑO A LOS GUARANfES LA -
MÚSICA INSTRUMENTAL Y VOCAL Y SE ESTABLECIÓ UNA ESCUELA DE -
CANTO, DE MÚSICA Y DE DANZA. EN 1637, UNO DE LOS JESUITAS E~ 
CRIBIÓ AL PRINCIPAL DE MILÁN DICI~NDOLE QUE MUCHOS INDfGENAS 
YA SABfAN COMPONER MÚSICA MUY BIEN, QUE PODfAN RIVALIZAR CON 
MÚSICOS EUROPEOS Y QUE UTILIZABAN TODA LA VARIEDAD DE INSTRQ 
MENTOS.43/ 

TAN IMPORTANTE FUE LA MÚSICA, QUE OBLIGÓ A CREAR UNA ESCUELA 
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"NACIONAL", PARA LA CUAL ERAN SELECCIONADOS LOS ESTUDIANTES MÁS 
DOTADOS DE CADA REDUCCIÓN. 

Los INSTRUMENTOS SALfAN DE LOS TALLERES GUARANfES. CIRCUNSTAN
CIA QUE ASEGURABA LA PRESENCIA DE tSTOS EN UNA REGIÓN TAN ALE
JADA DEL IMPERIO ESPAÑOL. 

EL CANTO, LA MÚSICA Y LA DANZA SE CONVIRTIERON EN EL PASATIEM
PO FAVORITO DE LOS GUARANfES EN LOS MOMENTOS DE DESCANSO Y EN
LOS DfAS FESTIVOS. 

YAPEYU FUE LA REDUCCIÓN DONDE SE FORMARON LOS MEJORES MAESTROS 
DE LA MÚSICA GUARAN!, ESPECIALISTAS EN TROMPETA Y CORNETA, VIQ 

LIN, VIOLA Y VIOLONCELLO, ÓRGANO E INSTRUMENTOS .. INDfGENAS.44/ 

Los JESUITAS ENCAMINARON LA DANZA HACIA LA PANTOMIMA. LAS DAN
ZAS FIGURADAS Y ALEGÓRICAS, COMO AQUELLAS QUE TIENEN POR TEMA
LA LUCHA DE SAN MIGUEL CON EL DRAGÓN, LA GUERRA DE LOS ESPAÑO
LES CONTRA LOS MOROS, LA VISITA DE LOS REYES MAGOS AL PESEBRE, 
ETC.45/ 

EN LA MÚSICA, COMO EN MUCHOS OTROS ASPECTOS DE LOS SEÑALADOS,
SOBRESALE EL ANTECEDENTE DE LA NUEVA ESPAÑA, DONDE LOS ESPAÑO
LES, A PARTIR DEL CONTACTO INICIAL, ENFATIZARON LA PRIMACIA DE 
LA MÚSICA EN LA PRÁCTICA RELIGIOSA. 

DESPUtS DE APRENDER LAS LENGUAS INDfGENAS, LOS MISIONEROS SE -
OCUPARON DE LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, OBTENIENDO EXTRAORDINA
RIOS RESULTADOS. EL INICIADOR DE ESTA EDUCACIÓN FUE PEDRO DE
GANTE, QUIEN, ADEMAS DE APRENDER EL NAHUATL, INTRODUJO UN MODg 
LO DE ESCUELA FLAMENCA Y ENSEÑÓ A LOS INDfGENAS. 

EN SU HISTORIA DE LAS INDIAS, MOTOLINIA DESCRIBE CUÁN ÁVIDOS -
ESTABAN LOS INDIOS PARA APRENDER MÚSICA DE LOS FRAILES: "ESTA
BAN TAN CURIOSOS DE APRENDER Y HABfA TANTOS DE ELLOS QUE SE --
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AMONTONABAN EN LOS ATRIOS DE LAS IGLESIAS CANTANDO Y APRENDIEN 
DO ORACIONES POR TRES O CUATRO HORAS AL DfA Y POR CUALQUIER 
PARTE POR DONDE IBAN DE DfA Y DE NOCHE SE LES OfA CANTAR Y RE
CITAR EL CATECISMO. Los ESPAÑOLES ESTABAN ASOMBRADOS".46/ LAS 
DESCRIPCIONES DE LA MAESTRfA DE LOS INDIOS EN CUANTO AL MANEJO 
DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES SE ENCUENTRA REPETIDAMENTE EN MQ 
TOLONIA, 

EN LAS PROCESIONES MARCHABA UN GRAN CORO, ENTRENADO EN CANTAR
MÚSICA POLIFÓNICA, Y LAS CANCIONES ERAN ACOMPAÑADAS POR MÚSICA 
DE FLAUTAS ARMONIZANDO CON LAS PARTES VOCALES, ASf COMO POR -
TROMPETAS Y TAMBORES, SONANDO S IMUL TANEAMENTE CON CAMPANAS GRANDES 
Y PEQUEÑAS, 
LAS CANTANTES INDfGENAS Y LOS MISIONEROS QUE TOCABAN EN LA 
IGLESIA SE REUN!AN DIARIAMENTE EN LAS ESCUELAS PARA ENSAYAR. 

HABI~NDOSE MOSTRADO LA EFECTIVIDAD DE LA MÚSICA COMO INSTRUMEN 
TO DEL TRABAJO MISIONERO ALREDEDOR DE LA CIUDAD DE M~XICO, FUE 
NATURAL QUE SE EXTENDIERA POR TODA LA NUEVA ESPAÑA, 

Poco DESPU~S DE LA CONQUISTA LLEGARON TANTOS MÚSICOS DE ESPAÑA 
QUE HUBO QUE DISTRIBUIRLOS EN DIFERENTES PUEBLOS Y CIUDADES, -
EN DONDE PUDIERAN SER PAGADOS PARA NO REPRESENTAR UNA CARGA DE 
MASIADO PESADA SOBRE UNA SOLA COMUNIDAD, 

FUE TANTA LA EUFORIA POR LA MÚSICA Y TANTOS LOS MÚSICOS, QUE -
YA EN 1566 SE TOMARON PROVIDENCIAS PARA DETENER ESTE EXCESO DE 
INSTRUMENTOS Y DE INDfGENAS QUE GASTABAN SU TIEMPO TOCANDO Y
CANTANDO; SE DETERMINÓ QUE CIERTOS INSTRUMENTOS, COMO LAS TROM
PETAS, NO DEBfAN DE SER TOCADOS EN EL INTERIOR DE LAS IGLE--
SIAS; SE ORDENÓ QUE LOS TAMBORES Y CHJRIMfAS DEBERfAN DE SER 
GUARDADOS Y ÚNICAMENTE DISTRIBUIDOS EN LOS DfAS DE FIESTA, Y 
QUE EL ÓRGANO ERA EL INSTRUMENTO QUE DEBfA SER TOCADO EN EL 
INTERIOR DE LAS IGLESIAS.47/ 
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EN ESTE SENTIDO, FELIPE 11 EXPIDIÓ UNA C~DULA REAL EN 1561 QUE 
ORDENABA REDUCIR EL NÚMERO DE INDfGENAS A LOS CUALES LES ESTA
RfA PERMITIDO OCUPARSE COMO MÚSICOS. SEGÚN SALDfVAR, CADA UNO 
DE LOS CIENTO VEINTITR~S PUEBLOS PEQUEÑOS QUE ANALIZÓ, TENfAN, 
A FINES DEL SIGLO XVI, UN PROMEDIO DE ONCE MÚSICOS.48/ 

Los INDIOS CREARON ESPL~NDIDAS BIBLIOTECAS DE MÚSICA RELIGIOSA 
Y APROVECHARON LAS ENSEÑANZAS DE SUS MAESTROS, DIFUNDl~NDOLAS. 

TAMBl~N CONSTRUYERON SUS PROPIOS INSTRUMENTOS, LOS FABRICARON 
PARA LOS EUROPEOS, Y LOS UTILIZARON EN GRANDES CONJUNTOS MUSI
CALES. PRODUJERON FLAUTAS, OBOES, VIOLAS Y CORNETAS, Y PRÁCTl 
CAMENTE NO HUBO INSTRUMENTO QUE REQUIRIERA SER IMPORTADO, DE -
MODO QUE PODIA DECIRSE QUE EN "TODA LA CRISTIANDAD" NO EXISTIÓ 
TAL ABUNDANCIA DE FLAUTAS, TROMPETAS Y TAMBORES COMO EN LA 
NUEVA ESPAÑA. 

RESPECTO A LA FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS, ES INTERESANTE DES
TACAR QUE FUE LA CIUDAD DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, CREADA POR -
VASCO DE QUIROGA, LA QUE DE TODA LA NUEVA ESPAÑA DESTACÓ, YA -
PARA 1586, EN LA FABRICACIÓN DE CAMPANAS, TROMPETAS Y FLAUTAS, 
TZINTZUNTZAN SE ESPECIALIZABA EN TROMPETAS Y CHIRIMfAS, 

EN 1615, TORQUEMADA, ADVIRTIÓ EL ESTADO FLORECIENTE DE LA MÚSI
CA SACRA EN MICHOACÁN Y LA MANERA EN LA QUE EL SISTEMA MUSICAL 
GREGORIANO HABfA PRENDIDO EN EL M~XICO INDfGENA. 

A PRIMERA VISTA, LOS LOGROS INDfGENAS ESTUVIERON REDUCIDOS A 
LA INTELIGENTE COPIA DE LOS MODELOS EUROPEOS, PERO EN REALIDAD 
INTRODUJERON UNA PARTICULAR CREATIVIDAD EN ESE IDIOMA MUSICAL. 

E.N EL CAMPO EDITORIAL SOBRE MÚSICA, LA NUEVA ESPAÑA DESTACÓ Af:1 
PLIAMENTE. DE LOS CIENTO VEINTE LIBROS PUBLICADOS EN EL SIGLO 
XVI, TRECE CONTENfAN MÚSICA. EL PRIMERO APARECIÓ EN 1556 Y -
LOS RESTANTES ENTRE 1560 Y 1589.49/ 
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NINGUNA OTRA COLONIA, NI SIQUIERA LIMA, PUDO COMPARARSE AUN DE 
LEJOS CON LA IMPORTANCIA QUE TUVO MEXICO EN LA IMPRESIÓN DE MQ 
SICA LITÚRGICA, LA IMPRENTA EMPEZÓ EN LIMA CUARENTA Y CINCO -
AÑOS DESPUES QUE EN MEXICO Y SU PRIMER LIBRO FUE UNA DOCTRINA 
CHIRSTIANA, PROBABLEMENTE EN QUECHúA, A SEMEJANZA DE LA BREVE 
Y MAS COMPRENDIOSA DOCTRINA PUBLICADA EN MEXICO (1539) EN LEN 
GUA NÁHUATL. 

EN TREINTA Y TRES AÑOS SE EDITARON EN MEXICO TRECE LIBROS DE -
MÚSICA, Y DURANTE EL MISMO PERIODO EN ESPAÑA, EN PARTICULAR, -
MADRID (DESPUES DE 1561), SÓLO SE PUBLICÓ UNO, LO CUAL PERMITE 
APRECIAR LA IMPORTANCIA DEL ESFUERZO REALIZADO EN LA NUEVA ES
PAÑA EN ESTA MATERIA, 

LA IMPORTANCIA DE ESTAS OBRAS -APUNTA STEVENSON- PUEDE SINTETl 
ZARSE EN SIETE ENCABEZADOS: FUERON LOS PRIMEROS LIBROS CONTE
NIENDO MÚSICA EDITADOS EN EL NUEVO MUNDO; LOS ÚNICOS LIBROS DE 
LITURGIA CON MÚSICA PUBLICADOS EN CUALQUIERA DE LAS COLONIAS -
ESPAÑOLAS y, POR ELLO, CLARAMENTE DISTINTIVOS; OFRECIERON UN -
EJEMPLO DEL ARTE TIPOGRÁFICO DEL SIGLO XVI; EL CANTO PLANO QUE 
EN ELLOS SE PUBLICÓ ERA MÁS CORROMPIDO QUE LO QUE NORMALMENTE 
ERA CONSIDERADO EN LOS LIBROS DEL SIGLO XVI; A TRAVES DE ELLOS 
PUEDE CONOCERSE LA CULTURA MUSICAL EN LAS IGLESIAS DE LA NUEVA 
ESPAÑA; PERMITEN ENTERARSE DE ALGUNAS DE LAS FIGURAS ESTELARES 
QUE HABfA EN EL CAMPO MUSICAL DE LA CIUDAD DE MEXICO; FACILI
TAN DETERMINAR LA EVOLUCIÓN, NÚMERO, EXTENSIÓN GEOGRÁFICA Y HA 
BILIDAD TECNICA DE LOS COROS DE INDIOS,50/ 

ESTE AMPLIO RELATO SOBRE LA IMPORTANCIA Y EXTENSIÓN DE LA PRÁ~ 
TICA MUSICAL EN LA NUEVA ESPAÑA SIRVE PARA SEÑALAR Y AFIRMAR, 
EN ESTE ASPECTO COMO EN OTROS, LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIEN
CIA EN AL ÁREA MESOAMERICANA Y SU POSIBLE DIFUSIÓN A OTRAS POR 
CIONES DE LA AMERICA ESPAÑOLA. 
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POLfTICAS DE POBLAMIENTO 

LA REPÚBLICA GUARANf SE EXTENDfA ENTRE LOS 30º Y LOS 26º DE LA 
TITUD SUR Y TENIA UNA SUPERFICIE DE CERCA DE CIEN MIL KM.2. 

LAS POCO MÁS DE TREINTA REDUCCIONES (SU NÚMERO EXACTO ES TAM
BI~N SUJETO A DISCUSIÓN) SE ENCONTRABAN DISEMINADAS EN CUATRO 
ÁREAS GEOGRÁFICAS CONTIGUAS LIMITADAS POR LAS CUENCAS DE LOS 
RfOS ALTO PARANÁ Y URUGUAY. 

CAPDEVILLE, CITANDO A Moussy, DESCRIBE EL TERRITORIO DE LAS Ml 
SIONES COMO: 

ATRAVESADO POR DOS Rfos INMENSOS y REGADO POR NUMEROSOS 
AFLUENTES, EL TERRITORIO DE LAS MISIONES ES F~RTIL, PINTO 
RESCO EN LA PARTE MONTAÑOSA Y GOZA DE UN CLIMA PERFECTAMEN 
TE SUAVE Y SALUBRE ..• •EsA TIERRA PRIVILEGIADA ERA APTA ~A 
RA NUMEROSOS CULTIVOS, PRINCIPALMENTE LA YERBA MATE QUE AL 
CANZÓ GRAN DESARROLLO EN LAS MISIONES JESUfTICAS,.,• "PAs= 
TOS MUY RICOS ALIMENTABAN ALLf A MILLARES DE ANIMALES Y EN 
OTRO TIEMPO, ALO LARGO DE LA LAGUNA YBERA, EN LOS TERRENOS 
COMPRENDIDOS ENTRE ESOS PANTANOS Y EL AGUAPEY, MAGNIFICAS 
ESTANCIAS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD ENCERRABAN NUMERO
SOS REBAÑOS .•• BAJO EL PUNTO DE VISTA DEL REINO MINERAL EL 
PAfS NO QUEDABA MENOS FAVORECIDO; LA PIEDRA PARA EDIFICAR, 

~6,A~~E~?~; t~sQ~~c~b~~~,s~~DST7EN~E ~~M~~~,AEgN~~~~sARibg 
COMO LO SUPERFLUO SE ENCONTRABA ALLf Y ESTA TODAVfA.51/ 

EL PANORAMA NO POD!A SER MEJOR: Rfos, AGUA, TIERRAS F~RTILES, -
PASTOS, CLIMA SALUBRE, PIEDRA Y ARCILLA, 

EN EL CONTEXTO DE ESTA REGIÓN LA SELECCIÓN DEL LUGAR DE CADA -
REDUCCIÓN ERA CUIDADOSAMENTE ESTUDIADA, TOMANDO EN CUENTA DI-
VERSOS FACTORES SIGNIFICATIVOS, TANTO PARA LA MISIÓN EN Sf CO
MO PARA EL CONJUNTO DE ~STAS. 

ÜCHO REDUCCIONES ESTABAN SITUADAS ENTRE LOS Rfos ALTO PARANÁ y 
PARAGUAY, HOY EN TERRITORIO PARAGUAYO: SAN IGNACIO GUAZU, SAN
TA MAR!A DE LA fE, SANTA ROSA, SANTIAGO, SAN COSME, lTAPUA, --
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TRINIDAD Y JESÚS, QUINCE SE ENCONTRABAN EN LA ACTUAL REPÚBLI
CA ARGENTINA: CANDELARIA, SANTA ANA, LORETO, SAN IGNACIO MINI
CORPUS, SAN CARLOS, SAN Jos~, MÁRTIRES. CONCEPCIÓN, APÓSTOLES,. 
SANTA MARfA MAYOR, SAN JAVIER, SANTO TOME, LA CRUZ Y YAPEYA, -
AL ESTE DEL RfO URUGUAY, HOY EN BRASIL, HABfA SIETE: SAN BORJA, 
SAN NICOLÁS, SAN LUIS GoNZAGA, SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SAN LOREN
ZO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN ANGEL. 

EL ESTABLECIMIENTO DE ESTAS REDUCCIONES OBEDECIÓ A CONSIDERA-
CIONES DE ESTRATEGIA INTERNA Y EXTERNA A LA REGIÓN. MUCHAS DE 
ELLAS SE ASENTARON EN LA PROXIMIDAD DE LOS GRANDES Rfos, CON-
LO CUAL SE APROVECHÓ EL FACTOR AGUA COMO RECURSO Y COMO MEDIO 
DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, 

LA DIRECCIÓN DEL DRENAJE DE LOS RfOS PARANÁ, !GUAZÚ Y URUGUAY, 
QUE ES DE NOROESTE A SUROESTE, PERMITfA EJERCER EL CONTROL Y -
LA VIGILANCIA DE LOS MOVIMIENTOS FLUVIALES HACIA EL MAR. CON
ELLO PODfAN SER REGULADOS LOS ACCESOS A LA REGIÓN Y FACILITAR 
SU DEFENSA. 

ESTO TAMBI~N SE LOGRABA PROCURANDO QUE LAS REDUCCIONES OCUPA
RAN PUNTOS DOMINANTES EN LAS PROXIMIDADES DE LOS Rfos. 

LA PREOCUPACIÓN ESTRAT~GICA, MANIFIESTA EN CADA UNA DE LAS RE
DUCCIONES, NO ES CLARA CUANDO SE OBSERVA EL CONJUNTO QUE SE E~ 
TIENDE HASTA CONFIGURAR UNA OCUPACIÓN RELATIVAMENTE COMPACTA -
DE APARIENCIA AMIGADALOIDE, DISTINTA EN FORMA A LA DE UNA LfNEA 
DEFENSIVA FRENTE AL ENEMIGO, O A LA DE UNA O VARIAS LfNEAS DE
ASENTAMIENTOS QUE POSIBILITARAN LA COMUNICACIÓN DE LAS MISIO
NES CON ASUNCIÓN Y CORRIENTES, 

COMO EL CARÁCTER DEFENSIVO DEL CONJUNTO NO ES TAN APARENTE POR 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS, ASf TAMBI~N SU CONCENTRA 
CIÓN, EN LA PORCIÓN CENTRO-OESTE DE LA PROVINCIA JESUITA DEL -
PARAGUAY, MUESTRA QUE EL INTER~S EN COLONIZAR TODO EL ESPACIO-
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NO ERA TAN GRANDE COMO EL DE DESARROLLAR UNA PORCIÓN DEL MISMO. 

LAS REDUCCIONES SE ENCONTRABAN LOCALIZADAS A SIETE Y OCHO LE-
GUAS UNA DE LA OTRA, LO QUE IMPLICABA DISTANCIAS QUE FLUCTUA-
BAN ENTRE LOS TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CINCO KILÓMETROS, 

ESTA REGULARIDAD EN EL ESPACIAMIENTO DE LAS REDUCCIONES, EN EL 
TERRITORIO RELATIVAMENTE IRREGULAR DE LA REGIÓN, TUVO COMO PRO 
BABLE ANTECEDENTE LAS CONSTANTES DE DISTANCIA QUE HABfAN ENTRg 
LAS POBLACIONES DEL ESPACIO MESOAMERICANO SEGÚN FUERA SU NIVEL 
JERÁRQUICO, QUE CONSERVARON Y AFIRMARON LOS ESPAÑOLES, 

EN EL NIVEL DE POBLACIÓN QUE TAL VEZ TUVIERON LAS REDUCCIONES 
FIGURABAN LAS PEQUEÑAS CIUDADES O VILLAS QUE EN EL CENTRO DE 
MÉXICO, A PESAR DE LA IRREGULARIDAD DE LOS RECURSOS Y DE LA -
FRAGMENTACIÓN GEOMORFOLÓGICA, SE UBICARON A DISTANCIAS ENTRE
LOS TREINTA Y DOS Y LOS CUARENTA KILÓMETROS, EJEMPLO DE ESTO 
SON TACUBA, TEXCOCO Y CHALCO O TULA, ZUMPANGO, ACTOPAN E lXMl 
QUILPAN, 

ESTA REGULARIDAD EN LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE LAS PEQUEÑAS 
CIUDADES, TAMBIÉN SE DABA A NIVEL DE LOS PUEBLOS, EN EL CASO
DE LA NUEVA ESPAÑA EN EL SIGLO XVI FUE DE ALREDEDOR DE NUEVE -
KILÓMETROS. 

EN LA ISLA DE LA UTOPfA DE TOMÁS MORO, LA DISTANCIA QUE SEPARA 
BA A CADA UNA DE LAS CINCUENTA Y TRES CIUDADES QUE GIRABAN EN
TORNO A LA CAPITAL, ERA DE VEINTICUATRO MILLAS, ES DECIR, CER
CA DE CUARENTA KILÓMETROS, 

PETRIE ENCONTRÓ QUE PARA LAS CIUDADES TEMPRANAS DE MESOPOTAMIA 
Y PARA LOS NOMOS DEL ANTIGUO EGIPTO LA DISTANCIA ENTRE LAS --
CIUDADES ERA DE TREINTA Y CUATRO KILÓMETROS Y PENSÓ SI ESTA -
DISTANCIA NO SERfA EL LfMITE DEL ALMACENAMIENTO DE GRANO, QUE
ES LA FORMA PRIMARIA DE CAPITAL, 
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UN ÚLTIMO COMPONENTE QUE DE ALGUNA MANERA PUDO INFLUIR EN LA -
REGULARIDAD DEL ESPACIAMIENTO ENTRE REDUCCIONES, ES LA JORNADA 
A CABALLO, ELIMINADO DESDE UN PRINCIPIO EL ELEMENTO MERCADO, 
DEBIDO A LAS CARACTERfSTICAS DE LAS CONGREGACIONES JESUITAS, -
QUEDAN LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DE TRANSPORTE 
COMO LOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA LOGRAR ESTAS UBICACIONES DE R~ 
LATIVA REGULARIDAD ESPACIAL. 

LA UNIFORMIDAD ENTRE LOS ASENTAMIENTOS DE CIERTO NIVEL NO ES -
PRIVATIVA DE LA NUEVA ESPAÑA, TAMBI~N SE DABA EN EUROPA, PARTl 
CULARMENTE EN ESPAÑA, EN ESTE CASO SE INTENTA DESTACAR LA ANA 
LOGfA CON EL POSIBLE ANTECEDENTE MESOAMERICANO Y COLONIAL DE E~ 
TA ÁREA, PUES EN ESE ESPACIO SURGIERON EN EL SIGLO XVI NUMERO
SAS CIUDADES QUE, COMO LAS REDUCCIONES, PRECEDIERON EN ALGUNOS 
DE SUS CASOS A LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LA MICRO REGIÓN EN
TORNO Y AÚN A SU INTEGRACIÓN O INCORPORACIÓN EN UN SISTEMA DE
COMUNICACIONES, 

Es MUY PROBABLE QUE EN ~STE COMO EN OTROS ASPECTOS, LOS JESUI
TAS APROVECHARON LAS NUMEROSAS EXPERIENCIAS EN TIERRAS MESOAM~ 
RICANAS CON OBJETO DE FINCAR EN ELLAS SU MODELO, 

EN ESTA ÚLTIMA ÁREA, EL ASENTAMIENTO, CIUDAD O PUEBLO DE ESPA
ÑOLES, PODfA APARECER DE PRONTO COMO UNA ENTIDAD AUTOSUFICIEN 
TE Y NO COMO PRODUCTO DE LA CONFLUENCIA DE FUERZAS ECONÓMICO
SOCIALES CENTRÍPETAS O COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS BA 
SES PRODUCTIVAS, LO IMPORTANTE RADICABA EN EL PAPEL DEL ASEN
TAMIENTO COMO ELEMENTO DE CONTROL DEL TERRITORIO Y DE LOS HA
BITANTES DE SU ENTORNO, A ESTA ORIENTACIÓN COADYUVABAN LAS PQ 
LfTICAS DE LA CORONA, LAS CUALES SE ORIENTABAN A EVITAR LA DIS
PERSIÓN DE LOS COLONIZADORES ESPAÑOLES EN EL ESPACIO RURAL Y 
ESTATUfAN INSTRUCCIONES PRECISAS PARA QUE FUERAN OBLIGADOS A 
ESTABLECERSE EN LA CIUDAD MÁS PRÓXIMA, 

ÜTRA EXPERIENCIA, IGUALMENTE IMPORTANTE EN ESTE CASO, FUE LA 
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RESULTANTE DE LAS PRÁCTICAS DE CONGREGACIÓN DE LA POBLACIÓN IN 
DfGENA, QUE EN NÚMERO DE VARIOS CIENTOS SE HICIERON EN LA ANTl 
GUA MESOAM~RICA HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII. ALGUNAS DE -
ESTAS PRACTICAS TUVIERON RESULTADOS INCIERTOS EN DETERMINADAS 
ÁREAS, PERO OTRAS PERDURARON Y FUERON DEFINITIVAS EN LA ESTRU~ 
TURACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS COLONIALES. LA DIMEN---
SIÓN DE LA PRÁCTICA DE CONGREGACIÓN, POR EL VOLÚMEN DE LA PO-
BLACIÓN AFECTADA Y POR EL NÚMERO DE ASIENTOS DE POBLACIÓN QUE 
AFECTÓ, HIZO DE ~STE UN FENÓMENO SOCIAL DE GRAN IMPORTANCIA EN 
LA CONFIGURACTÓN FfSICA Y ECONÓMICO-SOCIAL DE LA NUEVA ESPAÑA, 

LAS CARACTERfSTICAS, SIGNIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE ESTA PRÁCTl 
CA DIFfCILMENTE PUDIERON SER IGNORADAS POR LOS JESUITAS, 

Lo INTERESANTE DEL CASO DEL PARAGUAY ES QUE LOS JESUITAS APLI
CARON LAS EXPERIENCIAS ANTES SEÑALADAS PARA EFECTO DE POBLA--
MIENTO, INVIRTIENDO EN ALGUNOS CASOS LOS T~RMINOS, EN LA NUE
VA ESPAÑA SON CIUDADES DE ESPAÑOLES LA MAYORÍA DE LAS NUEVAS 
CIUDADES QUE SURGEN PRÁCTICAMENTE DE LA NADA, EN TANTO QUE EN 
EL PARAGUAY ~STAS REDUCCIONES, DE HECHO PEQUEÑAS CIUDADES, 
SON ASENTAMIENTOS DE INDfGENAS. LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECERSE 
EN LA CIUDAD MAS PRÓXIMA SE LE HACfA NO AL ESPAÑOL, COMO EN 
LA NUEVA ESPAÑA, SINO AL INDfGENA, Y PARA LLEVAR ESTO A CABO 
SE PRACTICABA LA CONGREGACIÓN, DE ESTE PROCESO SURGIÓ LA RED 
DE NUEVAS POBLACIONES QUE CARACTERIZARON EL LLAMADO ESTADO J~ 
SUITA DEL PARAGUAY, 

PARA LA REDUCCIÓN DE LOS INDfGENAS SE NECESITÓ CONCENTRARLOS Y 
SEPARARLOS. ESTO IMPLICÓ, EN EL PRIMER CASO, LA CONGREGACIÓN 
y, EN EL SEGUNDO, LA SEGREGACIÓN. AMBOS PROCESOS RESULTARON
BÁSICOS PARA MANTENER EL CARÁCTER UNITARIO DEL ESTADO, PRESER 
VAR SU EXCLUSIVISMO Y CONSERVAR SU AISLAMIENTO, 

A PESAR DE LA IMPORTANCIA DE SU POBLACIÓN, EN CUALQUIERADE 
LAS HIPÓTESIS, SEA QUE TUVIERA CERCA DE 300,000 Ó 150 000 HABl 



284 

TANTES, ENLA REGIÓN SE NOTA LA AUSENCIA DE UNA ~ERARQUIZACIÓN 

DE LOS ASENTAMIENTOS, LA CUAL HUBIERA PERMITIDO REPARTIR MEJOR 
Y MÁS RACIONALMENTE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS ENTRE LA 
CIUDAD CENTRO DEL CONJUNTO Y LAS CIUDADES O POBLACIONES DE OR
DEN JERÁRQUICO MENOR. 

AUNQUE SE PREPONDERA EL NOMBRE DE CANDELARIA EN VIRTUD DE SU PQ 
SICIÓN GEOGRÁFICA CENTRAL, O EL DE SAN JUAN Y SAN XAVIER POR -
SU POBLACIÓN, SUPUESTAMENTE LAS REDUCCIONES NO MANTENfAN RELA
CIONES DE JERARQUfA URBANA ENTRE ELLAS Y LA INTERCONECTIVIDAD 
SE DABA ENTRE IGUALES. 

lHASTA DÓNDE ESTE ESQUEMA DE OCUPACIÓN, QUE EN PARTE RESCATABA 
EL ESQUEMA PROPUESTO EN SU UTOPIA POR TOMÁS MORO, NO REVELABA 
EN SU ESTRUCTURA LA FINALIDAD DEL DESARROLLO, MÁS PRÓXIMO A LA 
EMPRESA ECONÓMICA QUE A LA TAREA EVANGELIZADORA, CIVILIZADORA 
E INCLUSIVE COLONIZADORA? 

EN ESTE PLANTEO CADA REDUCCIÓN PARECE CONSTITUIR UNA GRAN UNI
DAD SOCIAL Y DE PRODUCCIÓN. LA SUMA DE LOS PRODUCTOS DE TODAS 
ELLAS PERMITfA A LOS JESUITAS INTERVENIR EN EL ABASTO DE LOS 
GRANDES CENTROS URBANOS DE AM~RICA DEL SUR Y HASTA COMERCIAR 
CON EUROPA A TRAV~S DE LOS INGLESES Y ESPAÑOLES, 

AUNQUE EL NIVEL AL QUE LLEGARON EN SU POBLACIÓN ALGUNAS REDU~ 

CIONES HUBIERA PODIDO PERMITIR UN MAYOR DESARROLLO SOCIAL Y -
CULTURAL DE SUS HABITANTES, RESULTA CLARO QUE LA HOMOGENEIDAD, 
LA FALTA DE JERARQUIZACIÓN Y DE INTERCONECTIVIDAD URBANA Y D~ 
LOS SERVICIOS A ESCALA DE LA REGIÓN, ERAN UNO DE LOS MUCHOS LL 
MITES QUE CONSCIENTEMENTE LOS JESUfTAS IMPONfAN A SU DESARRO-
LLo: HABfA QUE REDUCIR LAS POBLACIONES GUARANfES, AGRUPÁNDO-
LAS, ORGANIZÁNDOLAS, EDUCÁNDOLAS Y AUN ARMÁNDOLAS, EN CIERTO
MOMENTO, PARA HACERLAS TRABAJAR, NO CON EL OBJETO DE ALCANZAR 
MEJORES NIVELES DE BIENESTAR Y DESARROLLO, O NADA MÁS CON EL 
PROPÓSITO DE EVANGELIZARLA, SINO FUNDAMENTALMENTE EN PROVECHO 
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DE LA GRAN EMPRESA JESUITA, 

ESTO AYUDA A EXPLICAR EL ESTANCAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS 
GUARANfES, QUE ALGUNOS AUTORES, DESCONOCIENDO LA MECÁNICA DE -
LOS PROCESOS CULTURALES, LLEGAN A ATRIBUIR A CARACTERfSTICAS 
(NEGATIVAS) DE LAS POBLACIONES INDfGENAS. 

DESPUES DEL "PASO DE LA SOCIEDAD SIN ESTADO AL ESTADO", LA EVQ 

LUCIÓN DE LA SOCIEDAD GUARANf NO CONTINUÓ PORQUE NO HUBO INTE-
RES EN QUE EL PROCESO CONTINUARA, EL NIVEL ALCANZADO ERA SUFl 
CIENTE PARA SENTAR SOBRE EL LAS BASES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE 
LAS REDUCCIONES y, POR TANTO, NO SE REQUERIA NI SE QUERfA IM
PULSAR NUEVOS ELEMENTOS O CONDICIONES. 

EN EL PARAGUAY, LOS JESUITAS NO TUVIERON QUE ENFRENTAR Y PARTIR 
DE LA CONSIDERACIÓN DE LAS REDES DE POBLACIÓN PREHISPÁNICAS, -
QUE TANTO EN MESOAMERICA COMO EN EL ÁREA ANDINA IMPUSIERON FRE-
CUENTEMENTE SUS CARACTERfSTICAS Y CONDICIONES. EL NIVEL DE D.!;. 
SARROLLO CULTURAL ALCANZADO POR LOS GUARANfES Y EL CARÁCTER E~ 
CASAMENTE SEDENTARIO DE SUS ASENTAMIENTOS, NO CONSTITUYÓ UN -
OBSTÁCULO O UNA DETERMINANTE INSALVABLE PARA EL NUEVO MODELO, 

EL CARÁCTER URBANO DE LOS ASENTAMIENTOS Y LO QUE ESTO SIGNIFI
CABA SE REFLEJÓ EN LA UBICACIÓN IGUALMENTE URBANA Y CENTRAL DE 
LOS JESUfTAS, EN CUYAS MANOS ESTABAN LAS DECISIONES FUNDAMEN-
TALES DE LAS REDUCCIONES Y EN LA RECUPERACIÓN DE LA FIGURA DEL 
CABILDO, A TRAVES DE LA CUAL SE PRETENDfA DAR CABIDA A LA IN-
TERVENCIÓN DEL INDfGENA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS REDUCCIO
NES Y A LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA TIERRA Y EL TRA
BAJO, PRODUCTO, EN PARTE, DE LA PRESIÓN DE LA CORONA PARA HA
CER INTERVENIR A.LOS INDfGENAS EN EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LAS REDUCCIONES. 

ESTA INTENCIÓN PERMANECIÓ MÁS EN TtRMINOS FORMALES QUE REALES, 
PUES LOS INDfGENAS DIFfCILMENTE TUVIERON EN SUS MANOS EL ACCE-



286 

SO AL PODER DE DECISIÓN SOBRE AQUELLO QUE DIRECTAMENTE LES IN 
CUMBfA, 

EN ESTE ASPECTO SE DIO TAMBitN UNA INTERESANTE TRANSPOSICIÓN: 
MIENTRAS QUE EN LA NUEVA ESPAÑA EL CABILDO ES, DE HECHO, EL --
PUNTO DE PARTIDA DE LA COLONIZACIÓN Y LA INSTITUCIÓN ESPAÑOLA
POR EXCELENCIA Y EL GOBIERNO TEOCRÁTICO ES HERENCIA JNDfGENA Y 
SUEÑO DE MISIONEROS, EN EL PARAGUAY ES ESTE ÚLTIMO EL QUE RECQ 
PERAN PARA Sf LOS JESUITAS Y CEDEN A LOS INDfGENAS EL CABILDO, 

.DESPUtS, NATURALMENTE, DE LAS PRESIONES DE LA CORONA, 

MURATORI SOSTIENE QUE LOS MISIONEROS DECIDIERON UTILIZAR LOS
VIEJOS MtTODOS PARA CIVILIZAR A LOS ANTIGUOS PUEBLOS DE ASIA Y 
EUROPA Y QUE CON ELLOS LOS INDfGENAS FUERON MÁS TRATABLES Y SE 
ACOSTUMBRARON A PRACTICAR LAS VIRTUDES QUE CONVIENEN A LOS SE
RES RAZONABLES, Y MÁS ADELANTE LE ATRIBUYE A ÜRFEO, CITADO POR 
HORACIO EN SU ARTE POtTICO, LA HAZAÑA DE HABER HECHO SALIR A 
LOS HOMBRES DE LOS BOSQUES,nATRAfDOS POR SU DISCURSO LLENO DE 
ENCANTO RENUNCIARON A LOS MITOS Y A LOS GtNEROS DE VIDA ATROZ 
QUE HABfAN LLEVADO HASTA ESE ENTONCES. Y SE HICIERON SOCJA--
BLESn ,52/ 

DE MANERA MÁS ESPECfFICA, ESTE AUTOR AFIRMA QUE: 

DESPUtS DE JUNTAR A MUCHOS, SE LES ENSEÑÓ CÓMO CONSTRUIR 
SUS CASAS, PARA QUE tSTAS TUVIERAN LIMPIEZA Y SJMETRfA, Es 
TO LES COSTÓ TRABAJO, YA QUE SUS CABAÑAS ESTABAN HECHAS DE 
PEDAZOS DE MADERA BASTANTE MAL UNIDOS, EL CAMBIO FUE GRAN 
DE RESPECTO DE SUS PRIMERAS CASAS, PERO ESTA REPÚBLICA SE 
HUBIERA DISPERSADO SI NO SE LES HUBIERA PROVISTO DE SUBSI~ 
TENCIAS, SE LES HIZO ENTENDER LA NECESIDAD DE CULTIVAR LA 
TIERRA, SE LES ENSEÑÓ A SEMBRAR, SE LES DIERON LOS GRANOS 
SUFICIENTES Y SE LES ALIMENTÓ HASTA QUE SE PRODUJO LA PRI
MERA COSECHA. AUNQUE SE.SIGUIERON DEDICANDO A LA CAZA, -
PESCA Y RECOLECCIÓN EL ABUNDANTE RESULTADO DE LA COSECHA -
LES HIZO DEDICARSE ORDENAMENTE A LA AGRICULTURA.53/ 

LA DISPOSICIÓN GENERAL DE LAS REDUCCIONES RESPONDfA A UN PLAN
DE CARÁCTER UNIFORME, ESTABLECIDO EN SUS GRANDES LfNEAS DESDE 
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UN PRINCIPIO, CADA EDIFICACIÓN TUVO SU LUGAR EN EL ESPACIO DEL 
ASENTAMIENTO. DE LAS REDUCCIONES SE DECfA "QUE QUIEN CONOCE -
UNA LAS CONOCE TODAS", YA QUE TODAS ERAN SEMEJANTES. 

SIGUIENDO LO EXPUESTO POR PABLO HERNÁNDEZ EN EL SENTIDO DE QUE 
EL ESTADO JESUfTICO y, POR TANTO, SUS REDUCCIONES, ESTUVIERON 
BASADOS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA, PUEDE DESTACARSE QUE PARA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII, AÑOS DE 1609 Y 1610, LAS EXPERIEN
CIAS DE POBLAMIENTO AMERICANAS, PRIMERO EN LAS ANTILLAS, DES
PU~S EN LA NUEVA ESPAÑA Y AUN EN EL ÁREA ANDINA, HABfAN SIDO 
INTEGRADAS EN LA PRÁCTICA Y POSTERIORMENTE EN LAS LEGISLACIO
NES, COMO LAS DE 1573, QUE REGULABAN SOBRE TODO LA TRAZA FfSl 
CA DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS, YA QUE LOS PUEBLOS INDfGENAS EN 
LA NUEVA ESPAÑA FUERON REGIDOS DESPU~S DE 1600 POR UNA RECOPl 
LACIÓN DE ESTATUTOS QUE TRATABAN BÁSICAMENTE ASPECTOS ECONÓMl 
COS Y ADMINISTRATIVOS.54/ 

ESTO HIZO LÓGICO Y PROBABLE PARA ALGUNOS, QUE LA UNIDAD Y HA~ 
TA LA UNIFORMIDAD DE LAS REDUCCIONES SE HUBIERAN DEBIDO EN 
PARTE A LA REPETICIÓN, EN CIERTO MODO, DE UNA INTERPRETACIÓN 
DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE LA ~POCA, O COMO SE VERÁ MÁS 
ADELANTE SEGÚN NUESTRA HIPÓTESIS A PARTIR DE UNA LECTURA ESPg 
CIAL DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES Y EL DIARIO DE SAN lGNA-
CIO, A LA CUAL SE INCORPORABAN ELEMENTOS ORIGINADOS EN OTRAS 
ÁREAS, 

LA IGLESIA CONSTITUfA EL CENTRO DE LAS REDUCCIONES. SE LLEGA 
BA A ELLA A TRAV~S DE UNA GRAN PLAZA CUADRADA, RODEADA DE PI
NOS, PALMAS O NARANJOS Y DECORADA DE MONUMENTOS RELIGIOSOS. 
EN OCASIONES UNA GRAN ESTATUA DEL SANTO PATRÓN SE ENCONTRABA 
EN EL C~NTRO DE LA PLAZA Y CRUCES EN CADA "UNO DE SUS ÁNGULOS, 

DESTACABAN EN ESTOS ASENTAMIENTOS: EL COLEGIO DE LOS PADRES, 
LA CASA DEL PUEBLO, LA CASA DE LAS VIUDAS, EL HOSPITAL, EL cg 
MENTERIO, EL ARSENAL, EL HOSPICIO DE EXTRANJERO. Asf COMO LA 
CASA DEL PUEBLO LA CUAL CONTENfA GRANDES SALAS, TALLERES Y A 
VECES GRANEROS PÚBLICOS, 
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EN LAS REDUCCIONES HABfA UNA CLARA SEPARACIÓN.SINO ENTRE LA -
POBLACIÓN INDfGENA Y LA ESPAÑOLA YA QUE ESTA NO EXISTfA, SI EN 
TRE AQUELLA Y LAS INSTALACIONES EN CUYA ADMINISTRACIÓN INTER
VENfAN LOS JESUITAS, LAS CUALES SE AGRUPABAN GENERALMENTE EN 
AMBOS LADOS DE LA IGLESIA, AUNQUE EN LA MAYORfA DE ESTOS EDl 
FICIOS TENfAN ACCESO LOS INDfGENAS, LA DIFERENCIACIÓN DE AMBAS 
AREAS EN EL ESPACIO DE LA REDUCCIÓN SALTA A LA VISTA NO OBSTAN 
TE QUE DE ALGUNA MANERA ES SUAVIZADA POR LA PRESENCIA DE UNA 
GRAN PLAZA. LA DE SAN MINI. POR EJEMPLO, TENfA 127 M. X 108M, 
Y ERA UN ELEMENTO INTERMEDIO DE COHESIÓN Y REUNIÓN DE LAS GEN 
TES Y DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DOS GRANDES ZONAS, 

A LA GRAN PLAZA CONVERGEN ALREDEDOR DE NUEVE AVENIDAS, TRES -
POR CADA UNO DE TRES LADOS, EL CUARTO CONSTITUfDO POR LA IGLE
SIA, EL COLEGIO Y EL RESTO DE LOS SERVICIOS, 

ESTAS ARTERIAS SE EXTENDfAN HASTA EL FINAL DE LA POBLACIÓN Y 
PROPORCIONABA UNA AMPLIA PERSPECTIVA DEL ENTORNO. 

No DEBE OLVIDARSE, ANTE SU IMPORTANCIA, QUE LA PLAZA FUE UNO 
DE LOS ELEMENTOS URBANOS QUE MÁS SISTEMÁTICAMENTE ESTUVO PRE
SENTE EN EL CORAZÓN DE LAS CIUDADES MESOAMERICANAS, EN UNA E~ 
CALA Y EN UN ORDEN NO ALCANZADO EN EUROPA; POR TANTO, Y SIN EN 
TRAR EN UNA DISCUSIÓN DETALLADA DE SU ORIGEN Y EVOLUCIÓN, ES -
POSIBLE DECIR QUE LA PLAZA MAYOR HISPANOAMERICANA Y CON ELLA, 
TAL VEZ, LA PLAZA DE LAS REDUCCIONES, FUE, EN MAS DE UN SENTl 
no. HEREDERADELRECINTO SAGRADO DE TENOCHTITLAN y DE MUCHAS -
OTRAS GRANDES PLAZAS PREHISPANICAS. EL MODELO DE ESTAS PLAZAS 
SE IMPUSO EN LAS REPRESENTACIONES Y CON ELLAS Y POR ELLAS REA
PARECIÓ EN EL PLANO DE LA REALIDAD. 

LA PLAZA DE LAS NUEVAS CIUDADES AMERICANAS ES UN ELEMENTO QUE
LAS CARACTERIZA Y DETERMINA. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
CON EL TODO SE LLEVA A CABO EN LA PLAZA, SUS MONUMENTOS Y EDI
FICIOS, Es AH[ DONDE APARECE LA MONUMENTALIDAD DE LAS CONS---
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TRUCCIONES Y LA GRANDEZA DE LOS ESPACIOS, Es AHf TAMBltN DON 
DE APARECEN LOS SfMBOLOS POLfTICOS Y RELIGIOSOS: EL ROLLO, LAS 
CRUCES Y LA FUENTE, 

LA PLAZA (EN OCASIONES TODA LA REDUCCIÓN) ERA CONSAGRADA COMO 
UNA IGLESIA, LAS CRUCES EN DIAGONAL DELIMITABAN RELIGIOSA Y 
JURISDICCIONALMENTE EL ESPACIO DEL MUNDO PROFANO Y LA ADMISIÓN 
A LA ANTECÁMARA DEL MUNDO SAGRADO. 

EN ESTE ASPECTO PUEDE RECORDARSE COMO LOS NAVEGANTES ESPAÑOLES, 
AUN ANTES DEL DESCUBRIMIENTO DE AMtRICA, COLOCABAN CRUCES EN -
LAS TIERRAS DESCUBIERTAS COMO SIGNOS DE OCUPACIÓN SIMBÓLICA,55/ 

PARA fAGIOLO LAS CRUCES DESIGNABAN UN RITO DE CONSAGRACIÓN DEL 
ESPACIO COMUNITARIO, COMO EN LA CONSAGRACIÓN DE LOS ALTARES Y 
DE LAS IGLESIAS. 

LA VOLUNTAD DE CREAR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AUTOSUFICIENTES, 
CASI IGLESIAS, SEGÚN LOS LEJANOS ANTECEDENTES QUEDABA IMPRESA 
INDELEBLEMENTE EN UNA TIPOLOGfA DE LA PLAZA DE LAS REDUCCIONES 
COMO FORMA SIMBÓLICA DE UNA IDEOLOGfA SACRALIZANTE. 

LA DISPOSICIÓN EN LA PLAZA CON UN ELEMENTO CENTRAL, UN MONUMEN 
TO O UNA CRUZ, Y CUATRO ELEMENTOS DIAGONALES, CRUCES O CAPI-
LLAS, PUEDE SER INTERPRETADO COMO UN EJERCICIO ESPIRITUAL: "EN 
LOS CUATRO ÁNGULOS DE LA PLAZA SE LEVANTAN CUATRO CRUCES PARA 
SUSCITAR EN EL ÁNIMO DE LOS HABITANTES EL RECUERDO DEL MISTE
RIO DEL DIVINO REDENTOR," 

EN CUANTO A LA PRESENCIA DE CRUCES Y CAPILLAS POSAS, ES NECESA 
RIO INSISTIR Y RECORDAR LA IMPORTANCIA QUE EN LOS GRANDES ---
ATRIOS MEXICANOS DEL SIGLO XVI TUVIERON LA CRUZ ATRIAL Y LAS -
CAPILLAS POSAS, EN DIAGONAL CON tSTA, TAL COMO PUEDE APRECIAR
SE EN IZMAL, METZTITLAN, CHOLULA, TEPOZTLÁN O HUEJOTZINGO, 
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EN LAS REDUCCIONES DE LOS JESUITAS EN CHIQUITOS,PRÓXIMAS A -
LAS GUARANfES, TAMBitN PUEDE OBSERVARSE COMO LAS CAPILLAS AP.8. 
RECEN EN LAS ESQUINAS DE LA PLAZA, TOMANDO EN tSTA EL LUGAR DE 
LAS POSAS EN EL ATRIO, Y SE DAN LAS GRANDES CRUCES CENTRALES -
COMO EN LOS CASOS DE CONCEPCIÓN DE MOJAS Y SAN JOSt DE CHIQUI
TOS, 56/ 

A PESAR DE QUE LAS CAPILLAS POSAS Y MAS TODAVfA LAS CAPILLAS -
ABIERTAS, SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS CARACTER!STICAS DE LA Nug 
.VA ESPAÑA, NO SE EXTIENDEN A LA AMtRICA MERIDIONAL, EN CONTA-
DOS CASOS sr APARECEN EN tSTA AREA EN LAS REDUCCIONES JESUITAS 
DE BOLIVIA, PRÓXIMAS A LA REPÚBLICA GUARAN! PRODUCitNDOSE ES
TOS EJEMPLOS INCLUSIVE EN EL SIGLO XVIII, 

LA ABUNDANCIA DE PROCESIONES EN LA GRAN PLAZA DE LAS REDUCCIO
NES, EN CAMINOS CUBIERTOS CON RAMAS, ALTARES ORNAMENTADOS Y C.8. 
PILLAS MÓVILES (POSAS), RECUERDA INSISTENTEMENTE EL MODELO CO
LONIAL DEL ESPACIO MESOAMERICANO, EN EL CUAL, A DIFERENCIA DEL 
PRIMERO, LAS PROCESIONES SE DABAN EN EL ATRIO Y NO EN LA PLAZA. 

CASOS COMO ATLATLAHUCAJ CON SUS CAMINOS PROCESIONALES PERFEh 
TAMENTE MARCADOS, SON EJEMPLOS DE LA SIGNIFICACIÓN E IMPORTAN 
CIA DE ESTAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS INTRAMUROS. 

DE LA RELEVANCIA DE LAS CRUCES EN. LA NUEVA ESPAÑA NOS HABLA MQ 
TOLINIA: 

EN CUALQUIER PARTE DE ESTA TIERRA SE LEVANTA EL EMBLEMA 
DE LA CRUZ ... SE DICE QUE EN NINGUNA PARTE DEL.MUNDO CRISTI.8. 
NO SE ENCUENTRA LA CRUZ TAN A MENUDO, SE LE ESTIMA .TANTO, 
SE LE ADORNA TAN RICAMENTE Y SE LA HACE TAN GRANDE. LAS 
DE LOS PATIOS DE LAS IGLESIAS SON ESPECIALES Y CADA DOMIN 
GO Y DfA FESTIVO LOS INDIOS LAS ADORNAN CON MUCHAS ROSAS, 
OTRAS FLORES Y GUIRNALDAS,57/ 

No HAY QUE OLVIDAR QUE CORTtS TAN PRONTO DESEMBARCÓ ERIGIÓ UNA 
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GRAN CRUZ DE MADERA Y CONTINUÓ HACIENDO ESTO EN CADA PUEBLO QUE 
PASABA. ESTE HÁBITO HIZO QUE EN LA FUNDACIÓN DE PUEBLOS NUE-
VOS EL PRIMER ACTO PÚBLICO FUERA LA ERECCIÓN DE LA CRUZ. IGUAL
MENTE UNO DE LOS PRIMEROS HECHOS DE LOS FRAILES EN SU MISIÓN, 
FUE LEVANTAR UNA GRAN CRUZ EN EL CENTRO DEL FUTURO ATRIO, 

LA AMPLITUD Y FUERZA DE LA DEVOC 1 ÓN POR LA CRUZ EN EL Mi:x 1 CO 
DEL SIGLO XVI QUEDA CORROBORADO POR EL NÚMERO Y LA RIQUEZA DE -
CORATIVA DE LAS CRUCES QUE SOBREVIVEN. 

TODAVf A SE RECUERDA UNA GRAN CRUZ DE MADERA DE AHUEHUETE DE --
CERCA DE SESENTA METROS DE ALTO ERIGIDA EN EL ATRIO DE SAN 
FRANCISCO y QUE SE VEfA DESDE CUALQUIER PARTE DE Mi:xico-TENOCH
TITLAN, ASf COMO LA GRAN CRUZ DE MADERA DE JALAPA, CONSTRUIDA, 
SE DICE, CON LOS MÁSTILES DE UNO DE LOS BARCOS DE CORTi:s.58/ 

LAS CRUCES SE ERIGfAN EN LOS ATRIOS, EN LAS ESQUINAS DE LAS CA
LLES Y PLAZAS, ENTRADAS A LOS PUEBLOS Y EN LAS ENCRUCIJADAS DE 
CAMINOS. Los FRAILES COLOCABAN CRUCES EN TODOS AQUELLOS LUGA
RES EN DONDE LAS PROCESIONES SE DETENfAN Y TAMBI¡:N EN LOS LfMI
TES DE LOS PUEBLOS. 

SUBRAYADA LA IMPORTANCIA DE LAS CRUCES EN EL Mi:x1co DEL SIGLO -
XVI, RESULTA QUE LAS CRUCES DE LAS PLAZAS DE LAS REDUCCIONES -
TIENEN, SEGÚN PARECE, UN ANTECEDENTE CLARO E INMEDIATO EN AQUE 
LLAS, LA INTERCAMBIABILIDAD QUE SE DABA ENTRE LAS CRUCES Y 
LAS CAPILLAS POSAS, COMO PUEDE VERSE EN LAS REDUCCIONES JESUI
TAS DE BOLIVIA, ES OTRO ARGUMENTO QUE INTENTA AFIRMAR EL ORI
GEN MÁS PRÓXIMO DE LOS ANTECEDENTES DE ESTOS DISPOSITIVOS EN -
LAS REDUCCIONES DEL PARAGUAY. 

EL CARÁCTER NO SÓLO FUNCIONAL SINO TAMBI¡:N ªTERAP¡:UTICO" DE -
LAS CIRCULACIONES, DETERMINÓ QUE LOS JESUITAS SE PREOCUPARAN -
POR SU AMPLITUD PARA VENTILAR MEJOR LAS LOCALIDADES Y "DISPER
SAR" LOS G¡:RMENES DE ~AS EPIDEMIAS, SIGUIENDO EN ESTO LAS RECQ 
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MENDACIONES DE AMPLITUD Y ORIENTACIÓN EN LAS LEGISLACIONES ES
ÑOLAS. 

EN ALGUNAS CASOS, LAS AVENIDAS QUE SE PROLONGABAN HASTA LOS -
CAMPOS REMATABAN EN CAPILLAS QUE PODfAN OBSERVARSE DESDE LA -
PLAZA. 

LA PLANTA GENERAL DE LAS REDUCCIONES, AUN DENTRO DE SU SENCI
LLEZ Y SU CARÁCTER REPETITIVO, PRESENTABA, SIN EMBARGO, UNA -
PARTICULARIDAD: Los DOS PRIMEROS BLOQUES DE MANZANAS FRENTE A 
LAS INSTALACIONES DE LOS RELIGIOSOS Y DE FRENTE A LA PLAZA, Tg 
NfAN UNA ORIENTACIÓN DIFERENTE A LA DEL CONJUNTO. ÜTRA CARA~ 
TERJSTICA PARTICULAR ERA LA FORMA DE RECTÁNGULO ALARGADO DE -
LOS BLOQUES.59/ 

ESTAS PECULIARIDADES DE LA TRAZA GENERAL DE LAS REDUCCIONES EN 
CUENTRA ANTECEDENTES DE SEMEJANZA FORMAL EN LA CIUDAD CUADRA
DA DE ALBERTO DURERO Y EN LA PLANTA DEL PUEBLO DE SAN VICENTE 
CH!COLOAPAN EN EL VALLE DE M~XICO, SOLUCIONES URBANAS AMBAS DEL 
SIGLO XVI.60/ 

EN EL PRIMER CASO, HABRfA QUE REEMPLAZAR UNO DE LOS LADOS DE 
LA CIUDAD POR LAS INSTALACIONES DE LOS MISIONEROS, AFIN DE O~ 
TENER UNA TRAZA RELATIVAMENTE PARECIDA, CON MANZANAS RECTANGU 
LARES Y DOBLE ORIENTACIÓN EN TORNO A LA PLAZA. EN EL SEGUNDO 
CASO, EN CHICOLOAPAN~ LA IGLESIA APARECE EN UNO DE LOS LADOS Y 
EN TORNO A LA PLAZA SE DAN LAS DOS ORIENTACIONES DE BLOQUES DE 
FORMA RECTANGULAR. 

SEGÚN LUGON LAS CASAS DE LOS GUARANfES ERAN EXTREMADAMENTE -
SIMPLES. No TENfAN VENTANAS, NI CHIMENEAS, NI CAMAS. LA GEN 
TE DORMf A EN LAS HAMACAS Y ~STAS SE RETIRABAN DURANTE EL DfA, 
ESTANDO LOS ALOJAMIENTOS YUXTAPUESTOS POR GRUPOS DE SEIS Y -
OCHO ESPACIADOS, EN PREVISIÓN DE INCENDIOS.61/ 

SIN EMBARGO EN LOS MODELOS QUE SE DISPONE SOBRE LA DISPOSI-
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CIÓN CLÁSICA DE UNA REDUCCIÓN LAS CASAS APARECEN FORMANDO 
LARGOS BLOQUES CONT!NUOS CON VENTANAS Y CHIMENEAS.62/ 

DIEGO DE ALVEAR DICE QUE SAN IGNACIO "TENfA ENTONCES 9 CUA
DRAS, CON 6 CASAS CADA UNA, fSTAS ERAN DE 120 PIES GEOMfTRI
COS (O EN CUADRO) Y SE HALLABAN DIVIDIDAS EN 6 LANCES DE A 
20 QUE ERA LA HABITACIÓN DE CADA FAMILIA.63/ 

LUGON DICE QUE, EN COMPARACIÓN CON LAS REDUCCIONES , LOS PUE
BLOS Y CIUDADES QUE EDIFICABAN LOS ESPAÑOLES EN LA PLATA NO -
ERAN PARA 1730, CON EXCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, MAS QUE UN CON 
JUNTO UNIFORME DE CASAS DISPUESTASSIN"ORDEN NI SIMETRÍA, Y -
QUE EN TANTO LAS LOCALIDADES ESPAÑOLAS ERAN PEQUEÑAS ALDEAS, 
LAS REDUCCIONES GUARANfES, EN CAMBIO, FORMABAN VERDADERAS CIU 

DADES DE LA fPOCA, POR SU ORDEN, POR LAS DIMENSIONES DE SU AR 
QUITECTURA Y DE SUS EDIFICIOS, POR SU VIDA SOCIAL, POR SUS Ah 
TIVIDADES Y POR SU POBLACIÓN.64/ 

Los JESUITAS, SIN EMBARGO, "PRUDENTEMENTE" SIGUIERON LLAMÁN
DOLAS ALDEAS, CASERfos DE "POBRES INDIOS", COMO SI SE TRATA
RA DE GRUPOS DE ALGUNAS CASAS, IMPOSIBLES DE SER COMPARADAS 
CON LAS POBLACIONES ESPAÑOLAS. ERA CLARO QUE LA "REPÚBLICA 
DE LOS GUARANfES" HABfA QUE HACERLA PEQUEÑA PARA NO PROVOCAR 
MAYORES PRESIONES, ENVIDIAS Y CELOS DEL MUNDO COLONIAL. 
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A> LA POBLACIÓN 
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LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LA tlAJA CALIFORNIA CONSTITUYÓ UN INS~ 
PERABLE FACTOR DE RESISTENCIA EN EL PROCESO DE COLONIZACIÓN Er:1 
PRENDIDO POR LOS JESUITAS A PARTIR DE ~697, 

LA OPOSICIÓN A SUFRIR LOS EFECTOS DE CONTROL, MANIPULACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN POR PARTE DE OTRO GRUPO, CONQUISTADOR A PESAR DE 
LAS SOTANAS, SE REVELÓ TANTO EN LOS ASPECTOS BIODEMOGRÁFICOS -
COMO EN LOS DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL, EN AMBOS EL RESULTADO 
FUE EL PATÉTICO DEBILITAMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y SU -
RÁPIDA DESTRUCCIÓN Y EXTINCIÓN, 

ASPECTOS BIODEMOGRÁFICOS 

CON LA DESAPARICIÓN DE LA POBLACIÓN SE CANCELABA LA EVANGELIZA 
CIÓN COMO PROPÓSITO BÁSICO DE LA COLONIZACIÓN Y EL POSIBLE Y -
POTENCIAL APROVECHAMIENTO DE LA MANO DE OBRA INDÍGENA PARA FUN 
DAR SOBRE SU TRABAJO LA EMPRESA COLONIZADORA, 

LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS SE DIO EN UN MOMENTO EN EL CUAL -
LA POBLACIÓN INDÍGENA, DESPUÉS DE UNA DRAMÁTICA REDUCCIÓN, SE 
MORÍA ACELERADAMENTE ENTRE SUS MANOS, 

iN ESTE PATÉTICO PROCESO INFLUYERON DISTINTOS ASPECTOS DEMOGRÁ 
FICOS, COMO EL TAMAÑO, LA DISTRIBUCIÓN Y LA DINÁMICA DE LA PO
BLACIÓN, FACTORES BIOLÓGICOS -EJEMPLIFICADOS EN LA ESCASA RESI~ 
TENCIA Y FRAGILIDAD FRENTE A LAS ENFERMEDADES QUE PORTABAN LOS 
ESPAÑOLES- Y DIVERSAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES -SIGNIFL 
CADAS POR EL ESCASO GRADO DE DESARROLLO CULTURAL DE ESTOS GRU-
POS Y EL ACERCAMIENTO DE LOS MISIONEROS-, TODO ELLO EN EL MARCO 
DE UN MEDIO NATURAL CUYAS CARACTERÍSTICAS LIMITANTES FUERON 
ALGO MÁS QUE SIMPLES CONDICIONAMIENTOS GEOMORFOLÓGICOS Y CLIMÁ
TICOS, 

SI SE ACEPTAN LAS CIFRAS QUE GERHARD MANEJA, APOYÁNDOSE EN LAS 
ESTIMACIONES DE AsCHMANN (1959) Y DE MEIGS (1935) PARA LAS MI
SIONES DEL NORTE, Y LAS SUYAS PROPIAS, PARA LAS MISIONES DEL -
SUR, y SIN INCLUIR A LOS GRUPOS AGRÍCOLAS DEL DELTA DEL RÍO e~ 
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LORADO, LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LA BAJA CALIFORNIA ERA DE AL
REDEDOR DE 48,160 HABITANTES EN 1533 Y SÓLO LIGERAMENTE MENOR 
(46,530) EN 1700, CUANDO SE INICIA LA COLONIZACIÓN DEFINITIVA 
DE LA PENÍNSULA.i/ 

SI SE RECONOCE COMO CORRECTAS ESTAS CIFRAS, QUE COINCIDEN ADE
MÁS CON LA POBLACIÓN ESTIMADA POR BEAGERT, QUIEN DIJO QUE "LA 
POBLACIÓN TOTAL DE INDÍGENAS, ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPA
ÑOLES, NUNCA HA PASADO DE UN TOTAL DE UNOS CUARENTA A CINCUEN
TA MIL ALMAS DESDE EL CABO SAN LUCAS HASTA EL RÍO COLORADO" AL 
COMPARLAS CON LAS OBTENIDAS PARA 1770, APENAS DE UNOS 14,060 H8. 
BITANTES, SE INFIERE QUE EN UN ESPACIO DE APENAS SETENTA AÑOS
LA POBLACIÓN INDÍGENA SE REDUJO EN UN SETENTA POR CIENTO, SI -
NO ES QUE MÁS, YA QUE EL MISMO BEAGERT DICE QUE "EN EL MOMENTO 
DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS SE CONTARON SOLAMENTE 12,000 -
EN LAS MISIONES DESDE LOS 22 HASTA LOS 31 GRADOS DE LATITUD -
NORTE", Y REVILLAGIGEDO EN SU INFORME AFIRMA QUE "CUANDO SE RE. 
TIRARON LAS REGULARES ESTINGUIDOS NO EXCEDIERON DE 8,000" LOS 
HABITANTES DE LA BAJA CALIFORNIA O VIEJA CALIFORNIA.Z/ 

PARA 1800, SEGÚN GERHARD, LA POBLACIÓN INDÍGENA ESTABA YA RED~ 
CIDA A 5,000 INDIVIDUOS, APENAS SI EL 10% DE LA EXISTENTE UN -
SIGLO ANTES.~/ 

LA EVALUACIÓN DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN, A PESAR DEL CARÁCTER 
ACUCIOSO DE LOS TRABAJOS DE GERHARD, ASCHMANN, COOK Y MEIGS, -
ENTRE OTROS, SE ENCUENTRA SUJETA A REVISIONES DE CARÁCTER GEN~ 
RAL, EN EL SENTIDO EN QUE LAS EXPRESA KROEBER, QUIEN DUDABA M~ 
CHO QUE LA BAJA CALIFORNIA HUBIERA CONTADO CON UNA POBLACIÓN -
DE CERCA DE 50,000 HABITANTES, O DE ÍNDOLE PARTICULAR, COMO -
LAS QUE SE DESPRENDEN DE LAS CIFRAS QUE MENCIONA MATHES EN SU 
LIBROS DE LAS MISIONES ••• ESTE AUTOR NO SIEMPRE DETERMINA CLA
RAMENTE SI LA POBLACIÓN QUE SEÑALA ABARCA TODA EL ÁREA DE LA 
MISIÓN, INCLUYENDO SUS VISITAS Y RANCHERÍAS, Y HACE CON ELLO -
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LO RETO 
1745 - 400 
1762 - 190 

CIFRAS DE POBLACIONES DE LAS MISIONES DE LA BAJA CALIFORNIA 
SEÑALADAS POR MATHES 

FRANCISCO XAVIER 
1745 - 485 
1768 - 485 

SANTA ROSALIA MULEGE 
1745 - 300 
1762 - 281 

LA PURISIMA CONCEPCION 
1730 - 2000 
1745 - 130 

1800 - 400 (colonos y __ ) 1782 - 169 1768 - 300 

SAN JOSE DE COMONDU 
1745 - 360 
1762 - 360 
1768 - 360 1762 - 295 

N. SEÑORA DE 
GUADALUPE 

1754 - 530 
1762 - 521 
1768 - 520 
1771 - 140 
1782 - 105 
1795 - 74 

STA. GERTRUDIS 
1762 - 1735 
17b8 - 1000 
1771 - 1138 
1782 - 317 
1785 - 300 
1800 - 203 

1800 - 111 1771 - 180 
1782 - 75 
1800 - 90 

SANTIAGO DE LAS NUESTRA SEÑORA DE 
CASAS LOS DOLORES DEL SUR SAN IGNACIO 

1745 - 350 1745 - 350 1745 - 750 
1762 - 198 1762 - 537 1762 - 800 
1768 - 350 1768 - 450 1768 - 750 
1795 - 70 1771 - 558 

1782 - 241 
1800 - 130 

1771 - 216 
1782 - 80 
1800 - 28 

SANTA ROSA DE 
LOS DOLORES 

1768 - 90 
700 neófitos 
de San Luis 
Gonzaga y 
Dolores del 
Sur. 
1782 - i35 
1800 - 181 

1768 - 130 
1771 - 168 
1800 - 54 

SAN LUIS GONZAGA 
1745 - 310 
1752 - 360 
1768 - 310 

SANTO DOMINGO DE 
S. FCO. DE BORJA 

1762 - 2059 
1770 - 115 
1771 - 184 
1782 - . 657 
1800 - 400 

SANTA MARIA DE LOS ANGELES 
1768 - 330 

SAN FERNANDO 
1773 - 1500 
1776 - 1406 
1782 - 642 
1800 - 363 

SANTA ROSARIO 
1777 - 577 
1782 - 251 
1793 - 390 
1800 - 257 

LA FRONTERA 
1782 - 79 
1796 - 350 
1824 - 300 

SAN VICENTE 
1782 - 83 
1784 - 257 
1800 - 317 

246 

1771 - 523 

SANTO TOMAS 
1791 - 96 

SAN PEDRO M. DE V. 
1794 - 60 
1800 - 92 
1801 - 94 

v.¡ 
o 
v.¡ 
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MUY DIFfCIL EL CALCULO DETALLADO Y MAS TODAVfA LA COMPARACIÓN -
CON LOS TOTALES DE GERHARD.~/ 

EN SUS NÚMEROS, HAY SIN EMBARGO, ALGUNOS ASPECTOS CURIOSOS, EN 
TRECE DE LAS MISIONES CONSTRUIDAS EN LA ÉPOCA JESUITA, DE LAS -
QUE MATHES PROPORCIONA CIFRAS DE POBLACIÓN, EN NUEVE DE ELLAS,
(SAN FRANcisco XAVIER, SANTA RosALfA MuLEGÉ, SAN JosÉ DE CoMo-
Dú, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTIAGO DE LOS CORAS, NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES DEL SUR, SAN IGNACIO Y SAN LUIS GONZAGA) 
EL TOTAL DE POBLACIÓN PARA 1768 ES IGUAL O MAYOR AL DE 1745, HE 
CHO NO SÓLO INSÓLITO, SINO ADEMAS CONTRADICTORIO CON LA TENDEN
CIA GENERAL QUE SE OBSERVA EN TODAS LAS REGIONES INCLUIDAS EN -
EL CUADRO DE GERHARD, ADEMÁS, EL DESCENSO ENTRE 1740 Y 17/0 ES 
DE 31,000 A 14,060 HABITANTES, 

COMO f-'fATHES NO MENCIONA SUS FUENTES DE INFORMACIÓN, CABE PRE-
GUNTARSE SI NO SE FUE CON "LA FINTA" DE LAS CIFRAS Y DATOS QUE 
CON POSTERIORIDAD A SU EXPULSIÓN MANEJARON LOS JESUITAS, Y EN 
LAS CUALES PRETENDIERON DESCRJBIR UNA SITUACIÓN BASTANTE MEJOR 
Y AUN DIFERENTES A LA QUE ERA EN REALIDAD, Y EN ESTA LÍNEA DE -
PENSAMIENTO LA INFORMACIÓN SOBRE LA DISMINUCIÓN ACELERADA DE LA 
POBLACIÓN PODÍA NO SER UN BUEN ARGUMENTO PARA DESTACAR LA LABOR 
MISIONAL, 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN O LA FORMA DEL POBLAMIENTO SE -
ENCONTRABA EN ESTRECHA CORRESPONDENCIA CON LAS CARACTERÍSTICAS 
GEOGRAFICAS DE LA PENfNSULA Y CON EL NIVEL DE DESARROLLO ALCAN
ZADO POR LOS DISTINTOS GRUPOS HUMANOS QUE LA POBLARON. EN FUN-
CIÓN DE ESTOS DOS ASPECTOS BASICOS, LA POBLACIÓN VIVÍA DISPER-
SA, CONSTITUYENDO PEQUEÑAS UNIDADES LLAMADAS "RANCHERÍAS", PRO
BABLEMENTE MAS POR SU TAMAÑO QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS, GENE
RALMENTE FORMADAS POR UN PEQUEÑO GRUPO DE FAMILIAS QUE FORMABAN 
BANDAS DE ALREDEDOR DE CINCUENTA INDIVIDUOS, AUNQUE HUBO CASOS 
DE AGRUPAMIENTOS DE HASTA DOSCIENTAS PERSONAS, 
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CUANDO SE REFIERE A LOS QUINIENTOS POBLADORES DE LA MISIÓN DE -
SAN Luis GoNZAGA. BAEGERT MENCIONA LA EXISTENCIA DE "ONCE TRI-
BUS". COMO GRUPOS LOCALES QUE HABITABAN DETERMINADAS RANCHER(AS 
DENTRO DEL TERRITORIO MÁS AMPLIO DE SUS "TRIBUS MAYORES" (EN -
ESTE CASO LINGÜ(STICOS), 

EN LA DESCRIPCIÓN QUE SE HACE DE LAS TREINTA Y DOS RANCHERÍAS 
EN TORNO A LA MISIÓN DE LA PúRÍSIMA, SE DA UN TOTAL DE 1.496 
PERSONAS, LAS CUALES, DIVIDIDAS ENTRE TREINTA Y DOS, ARROJAN 
UN TOTAL APROXIMADO DE CINCUENTA PERSONAS POR RANCHERÍA. CIFRA 
QUE CO 1 NC IDE CON EL TAMAÑO DE LAS 11TR 1 BUS" QUE SEÑALA BAEGERT. 
PARA LA MISIÓN DE SAN Luis GoNZAGA. 

CADA BANDA EXPLOTABA UN TERRENO BIEN DEFINIDO, RESPECTO DEL -
CUAL MANTENÍA UN FUERTE ARRAIGO A PESAR DE SU POBREZA EN RECUR 
SOS Y LA MOVILIDAD NECESARIA PARA LA SUBSISTENCIA. 

cL TAMAÑO RELATIVAMENTE PEQUEÑO DE ESTOS GRUPOS Y SU MOVILIDAD 
EN UN ESPACIO CONDICIONALMENTE HOMOGÉNEO, LES PERMITÍA UNA DI~ 
TRIBUCIÓN MÁS O MENOS REGULAR EN EL ESPACIO• DETERMINADA, BÁSL 
CAMENTE POR LA PRESENCIA DE ARROYOS, MANANTIALES Y POZAS DE -
AGUA, 

TAMBIÉN ES MUY PROBABLE QUE. NO OBSTANTE ESTA REGULARIDAD GEN~ 
RAL, CIERTAS ÁREAS. SOBRE TODO CERCA DE LA COSTA Y HACIA EL -
SUR, HAYAN TENIDO UNA DENSIDAD LIGERAMENTE MAYOR. 

EN EL ÁREA QUE AL PRINCIPIO ESTUVO BAJO EL CONTROL ESPAÑOL Y -
QUE LIGERAMENTE ERA MENOR QUE EL TOTAL DE LA SUPERFICIE DE LOS 
ACTUALES ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y BAJA CALIFORNIA (NOR 
TE) -118.700 l<M,2-, LA DENSIDAD DE POBLACIÓN INDÍGENA FUE DE -
APENAS ,4 HABITANTES POR l<M,2, 

LA DEBILIDAD DE ESTE POBLAMIENTO SALTA A LA VISTA AL COMPARAR 
ESTA DENSIDAD CON LA DE UN PAÍS COMO FRANCIA QUE TIENE ALREDE-
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DOR DE NOVENTA HABITANTES POR f<M. 2 , O DE HOLANDA, CUATRO VECES 
MAYOR, O DE MÉXICO, CUYA DENSIDAD ACTUAL SUPERA LOS CUARENTA -
HABITANTES POR KM,2, 

Es ÉSTE, ADEMAS, UN POBLAMIENTO QUE NO TUVO FUERTES CONCENTRA
CIONES DE POBLACIÓN EN DETERMINADAS AREAS O EN CIUDADES, COMO 
FUE EL CASO DE LA CUENCA DE MÉXICO, ESPACIO GEOGRAFICO QUE A -
LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES CONTENfA, SEGÚN HIPÓTESIS CONSER-
VADORAS, UNA POBLACIÓN DE l,500,000 HABITANTES EN UNA SUPERFI
CIE DE 9,600 KM2, LO CUAL LE DABA UNA DENSIDAD DE POCO MAS DE 

2 CIENTO CINCUENTA PERSONAS POR KM, , 

ESTA FRAGILIDAD DEL POBLAMIENTO NO SÓLO ESTUVO CONDICIONADA -
POR EL ESCASO NIVEL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE -
LOS GRUPOS QUE HABITARON LA PENÍNSULA, SINO TAMBIÉN, COMO YASE 
SEÑALÓ, POR LAS DIFÍCILES CONDICIONES DEL MEDIO, 

EN LA ACTUALIDAD, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SI SE -
RESTA A LA POBLACIÓN TOTAL LA POBLACIÓN URBANACONCENTRADA EN -
UN ESPACIO MUY REDUCIDO, QUEDA UNA POBLACIÓN RURAL DE ALREDE-
DOR DE 81,221 HABITANTES, EN UN ESPACIO DE 73,677 KM2, LO CUAL 
ARROJA UNA DENSIDAD DE POBLACIÓN RURAL DE APENAS 1.11 HABITAN
TES POR KM2 , NO MUY DISTANTE, A PESAR DE LAS DIFERENCIAS TECNQ 
LÓGICAS, CON LA QUE TUVO ESE MISMO MEDIO AMBIENTE HACÍA CASI -
TRESCIENTOS AÑOS, 

Es EVIDENTE, EN ESTE CASO QUE EL MEDIO AMBIENTE CONDICIONÓ EL 
DESARROLLÓ DE LAS SOCIEDADES HUMANAS QUE SE EXTENDIERON EN EL 
ESPACIO DE LA PENÍNSULA, Y LA DÉBIL DENSIDAD RESULTANTE FUE -
EFECTO Y CAUSA, A LA VEZ, DEL NIVEL Y RITMO DE SU DESARROLLO, 

EN EL CUADRO DE LA POBLACIÓN PREPARADO POR GERHARD PARA LA BA
JA CALIFORNIA, PUEDE OBSERVARSE QUE ENTRE 1533 Y 1697 LA POBLA 
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CIÓN INDÍGENA SE MANTUVO EN UN ESTADO DE EQUILIBRIO, SIN, EN -
APARIENCIA, VERSE AFECTADA POR LAS GRANDES EPIDEMIAS QUE ASOLA 
RON A LOS HABITANTES DEL CENTRO DE MÉXICO EN 1545-1548 Y EN --
1576-1581,.!2_/ 

ESTA SITUACIÓN CAMBIA RADICALMENTE A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN 
DEL SISTEMA MISIONAL Y CON ÉL SE DA LA DISMINUCIÓN ACELERADA -
DE LA POBLACIÓN, 

lAs CIFRAS QUE DA GERHARD, INCORPORANDO, COMO YA SE DIJO, SUS 
ESTUDIOS Y LOS DE OTROS AUTORES, MUESTRAN CON CLARIDAD Y EVI-
DENCIA ESTE CRÍTICO PROCESO. 

EN LA REGIÓN DEL CABO, UNA DE LAS CUATRO EN LAS QUE GERHARD DL 
VIDE A LA BAJA CALIFORNIA, SE DA UNA DISMINUCIÓN DE POBLACIÓN 
QUE VA DE 5,880 HABITANTES EN 1700 HASTA UN TOTAL DE APENAS --
300 PERSONAS EN 1770, IMPLICANDO ESTO LA DESAPARICIÓN DEL 95% 
DE LA POBLACIÓN QUE HABITABA EL ÁREA APENAS SETENTA AÑOS ATRAS, 

EN EL ÁREA QUE ARRANCA DE SAN LUIS GoNZAGA Y CULMINA EN MULE-
GÉ, LA REDUCCIÓN FUE EN 1770 DE 12,900 HABITANTES Y DE l,210! 
EN 1770, ESTO REPRESENTA APENAS UN 10% DE LA POBLACIÓN ORIGI-
NAL, 

EN LA TERCERA DE LAS REGIONES SEÑALADAS POR GERHARD, QUE VA DE 
GUADALUPE A SAN FERNANDO Y ERA LA MÁS POBLADA, SE PASÓ DE UNA 
CIFRA DE 21,000 HABITANTES EN 1700 A UN TOTAL DE 6,350 EN 1770, 
SIGNIFICANDO UNA DISMINUCIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS 
HABITANTES INICIALES, 

EN LA FRONTERA, LA CUARTA DE LAS ÁREAS, LA MÁS DISTANTE DEL NÚ 
CLEO CENTRAL DE LAS MISIONES Y TAMBIÉN LA MÁS PRÓXIMA AL DELTA 
DEL COLORADO Y A LOS GRUPOS DEL SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
LA REDUCCIÓN INICIAL FUE CASI IMPERCEPTIBLE, DEBIDO EN PARTE -
AL CARÁCTER TARDÍO DE LAS FUNDACIONES EN ESA-ÁREA, 
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DE UNA C·IFRA ESTIMADA DE 6,750 HABITANTES EN 1700, PARA 1770 -
SE SEGUÍA CONSERVANDO UN NÚMERO CERCANO A LOS 6,200 INDIVIDUOS, 

EN EL TOTAL ESTIMADO RESPECTO A LAS CUATRO REGIONES, APARECE -
COMO YA SE APUNTÓ, UNA DISMINUSIÓN DEL 70% DE LA POBLACIÓN, EN 
EL ESPACIO DE LAS PRIMERAS SIETE DÉCADAS DEL SIGLO XVIII. 

OTRO ASPECTO DEMOGRÁFICO IMPORTANTE EN ESTE PROCESO, ES QUE A 
PESAR DEL EXCLUSIVISMO QUE LOS JESUITAS TRATARON DE MANTENER -
EN LA PENÍNSULA, EN ESTE ESPACIO PAULATINAMENTE SE FUE EXTEN-
DIENDO UNA POBLACIÓN NO INDÍGENA O AUN INDÍGENA DE OTRAS POR-
CIONES DEL NOROESTE, LA CUAL TUVO TAL VEZ UNA RELACIÓN DIRECTA 
O INDIRECTA EN LA DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA, 

EN EL CUADRO DE GERHARD LLAMA LA ATENCIÓN EL HECHO DE QUE EN -
LA REGIÓN DEL CABO y EN LAS REGIONES QUE VAN DE SAN Luis GONZA 
GA A MULEGÉ ES DONDE PARA 1770 SE DA LA MAYOR CONCENTRACIÓN 
DE NO CALIFORNIOS, SETECIENTOS DIEZ DE UN TOTAL DE SETECIENTOS 
CINCUENTA PARA TODA LA PENÍNSULA, CIFRA QUE, A SU VEZ, REPRE-
SENTA, EN TÉRMINOS RELATIVOS, EL 95% DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑQ 
LES, MESTIZOS, MULATOS Y OTROS INDIOS, Y PRECISAMENTE EN ESTAS 
DOS REGIONES ES DONDE SE PRODUCE LA MAYOR DISMINUCIÓN DE POBLA 
CIÓN INDÍGENA CON EL 95% Y EL 90%, RESPECTIVAMENTE. 

POR EL CONTRARIO, EN LAS REGIONES DONDE FUE MENOR EL NÚMERO DE 
ESPAÑOLES, CASTAS Y OTROS INDIOS, LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 
INDÍGENA RESULTÓ POCO ABRUPTA. EN LA REGIÓN QUE VA DE GUADALU
PE A SAN FERNANDO, LA DISMINUCIÓN FUE SÓLO DEL 65%, Y EN LA DE 
LA FRONTERA DE MENOS DEL 10% ENTRE 1700 Y 1770, 

EN ESTAS DOS ÁREAS SE MENCIONAN EN LA CATEGORÍA DE "OTROS" CUA 
RENTA INDIVIDUOS EN LA PRIMERA Y NINGUNO EN LA SEGUNDA, 

EL CARÁCTER MÁS RECIENTE DE LA OCUPACIÓN DE ESTAS DOS ÚLTIMAS 
REGIONES, ADEMÁS DE LA ESCASA PRESENCIA DE OTROS GRUPOS HUMA-
NOS, EXPLICA TAMBIÉN LA MAYOR SOBREVIVENCIA DE LA POBLACIÓN --
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INDÍGENA, 

LA FRAGILIDAD DE LAS POBLACIONES AMERINDIAS FRENTE A LAS ENFER 
MEDADES QUE PORTABAN LOS EUROPEOS Y LOS AFRICANOS SE MANIFESTÓ 
EN LA BAJA CALIFORNIA CON LA DRAMÁTICA REDUCCIÓN DE LA POBLA-
CIÓN QUE HASTA 1697 SE HABÍA LIBRADO, APARENTEMENTE, DE LOS MA 
LES QUE ASOLARON A LA PORCIÓN CONTINENTAL, 

EN LA PRIMERA MISIÓN DE LORETO LA PLAGA APARECIÓ, CON SU SECU~ 
LA DE MUERTES, DESDE MUY TEMPRANO, APENAS UN AÑO DESPUÉS DE -
FUNDADA, DESPUÉS LAS EPIDEMIAS APARECIERON A INTERVALOS Y SUS 
EFECTOS SE FUERON EXTENDIENDO CONFORME EL ESQUEMA DE COLONIZA
CIÓN MISIONAL SE IBA AMPLIANDO, 

LA PROPAGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y HASTA SU GENERACIÓN SE FA 
CILITARON POR EL AUMENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN CON Y ENTRE -
LAS RANCHERÍAS, -PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 
POBLAMIENTO-, CON LA CONGREGACIÓN -INCLUSIVE TEMPORAL- DE LOS 
DISTINTOS GRUPOS, POR LA EXPLOTACIÓN EN EL TRABAJO, POR LOS Di 
VERSOS CAMBIOS A LOS QUE SE VIO SOMETIDA LA POBLACIÓN INDÍGENA, 
Y TAMBIÉN, COMO LO SEÑALA GERHARD, POR LAS CONDICIONES ESCASA
MENTE SANITARIAS EN QUE SE CONFINABA A LOS INDÍGENAS EN LAS -
PROXIMIDADES DE LAS MISIONES.li/ 

EN 1709-10 APARECIÓ LA VIRUELA EN TODOS LOS NUEVOS ASENTAMIEN
TOS Y TRES PLAGAS SEPARADAS MATARON A CERCA DE 6,000 HABITAN-
TES ENTRE 1720 Y 1730, 

SEGÚN GERHARD, LA MAYOR MORTALIDAD LA CAUSÓ LA EPIDEMIA DE TI
FO ENTRE 1742 Y 1744, CUANDO ALREDEDOR DE 8,000 INDIOS DESAPA
RECIERON Y CON ELLOS CUATRO QUINTAS PARTES DE LA POBLACIÓN DE 
LA REGIÓN DEL CABO,Z/ 

~N 1748 LA VIRUELA REMATÓ A LAS MISIONES DEL SUR, EN UNA RELA-



310 

CIÓN CASI DIRECTA, CONFORME SE IBA EXTENDIENDO EL SISTEMA MI
SIONAL, ASÍ TAMBIÉN HACÍAN SU APARICIÓN LAS ENFERMEDADES QUE -
POSTRABAN A LA POBLACIÓN INDÍGENA, SAN IGNACIO, SANTA GERTRU-
DIS Y SAN BoRJA PERDIERON LA MITAD DE SU POBLACIÓN ENTRE 1750 
y 1770.B/ 

DESPUÉS DE ESTAS GRAVES EPIDEMIAS, A FINES DEL SIGLO SE PRESEli 
TARON ALGUNAS OTRAS, ESPECIALMENTE EN EL NORTE, EN LOS AÑOS --
1771 y 1780-82. Pocos INDÍGENAS SOBREVIVIERON. SE AFIRMA QUE -
HACIA ESTA ÉPOCA LA SÍFILIS, QUE YA HABÍA HECHO SU APARICIÓN -
EN LA PENÍNSULA, COBRABA UNA ALTÍSIMA CUOTA DE VIDAS HUMANAS, 
DEVASTANDO POBLACIONES,~/ 

A PESAR DE LAS RESTRICCIONES JESUITAS, DESDE UN PRINCIPIO TU-
VIERON QUE SOPORTAR, DEBIDO A LAS NECESIDADES QUE IMPONÍA EL -
SERVICIO A LAS MISIONES, LA PRESENCIA DE UNA CORTA POBLACIÓN -
DE NO CALIFORNIOS, CONSTITUIDA POR LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE 
SE REQUIRIERON PARA PROTEGER Y PROVEER A LAS MISIONES Y, EN -
OCASIONES, TAMBIÉN A SUS FAMILIAS. ADEMÁS DE LOS ESPAÑOLES, -
MESTIZOS, MULATOS Y OTROS INDIOS, APARECEN, COMO SIRVIENTES, NA 
TIVOS DE LAS FILIPINAS Y NEGROS, 

JUNTO CON LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS A LAS MISI~ 
NES, MISMAS QUE NUNCA NECESITARON DE UN NÚMERO IMPORTANTE, DE 
PERSONAS, LA EXPLOTACIÓN DE MINAS DE PLATA DE SANTA ANA CERCA 
DE LA PAZ ATRAJO A UNA POBLACIÓN DE TRABAJADORES MESTIZOS, NE
GROS E INDÍGENAS DE LA COSTA DE SINALOA, YA QUE ESTABA PROHIBL 
DO EL USO DE LA POBLACIÓN NATIVA EN LAS MINAS. A ESTE MINERAL 
LE SIGUIÓ OTRO EN SAN ANTONIO Y A ÉSTOS, A SU VEZ, CON EL TIEM 
PO, ALGUNOS PEQUEÑOS RANCHOS GANADEROS QUE PARA 1767 SE ENCON
TRABAN EN PLENO FUNCIONAMIENTO, DIVERSIFICANDO LAS BASES ECONQ 
MICAS DE ESTOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS CIVILES, 

A LA SALIDA DE LOS JESUITAS MÁS DE LA MITAD DE LOS NO CALIFOR
NIOS SE ENCONTRABAN APOSENTADOS EN LA VECINDAD DE SANTA ANA, -
JUNTO CON DOSCIENTOS DIECINUEVE INDIOS DE SONORA Y SINALOA.lQ/ 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

lAs TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN, DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS DEL 
CALIFORNIO DESDE SU LLEGADA A LA PENÍNSULA HASTA EL PRIMER CON 
TACTO CON LOS ESPAÑOLES, CONSTITUYEN TODAVÍA HOY EN DÍA, A PE
SAR DE LA EXISTENCIA DE NUMEROSOS TRABAJOS PREHISTÓRICOS Y 
ETNOHISTÓRICOS REALIZADOS EN AÑOS RECIENTES, UN CAMPO DE FUER
TES DISCUSIONES Y ESPECULACIONES: ¿DE DÓNDE VENÍAN?, ¿CUANDO -
LLEGARON , ¿QUIÉNES ERAN? , ¿CÓMO SE DESARROLLARON?, ¿QUE OBS
TACULOS Y LIMITACIONES ENCONTRARON EN SU CAMINO , ¿CUAL ERA EL 
NIVEL Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN QUE ENCONTRARON LOS -
ESPAÑOLES? TALES SON ALGUNAS DE LAS MÚLTIPLES INTERROGANTES C~ 
YA RESPUESTA NO SIEMPRE PUEDE DARSE CON LA AMPLITUD Y PRECI- -
CISIÓN QUE SERÍA DESEABLE, DEBIDO A LAS LIMITACIONES TANTO DO
CUMENTALES COMO DE INTERPRETACIÓN Y CONCEPCIÓN DEL FENÓMENO CA 
LIFORNIANO, 

ESTOS OBSTÁCULOS Y LAGUNAS EN EL CONOCIMIENTO DAN LUGAR, A SU 
VEZ, A LA CONSTRUCCIÓN DE MUY DIVERSAS OPINIONES E HIPÓTESIS -
EN UN ESPECTRO QUE ABARCA DESDE LOS MARCOS GENERALES DE CARÁC
TER EXPLICATIVO, LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y PROCESOS PRESEN-
TES, HASTA LOS RASGOS O ELEMENTOS MÁS SENCILLOS DEL HOMBRE Y -
SU CULTURA O DE SU MEDIO AMBIENTE. 

A LAS INSUFICIENCIAS DE INFORMACIÓN DEBEN AGREGARSE LOS RESUL
TADOS DE LOS DISTINTOS ACERCAMIENTOS O PUNTOS DE VISTA CON LOS 
CUALES DIFERENTES ESPECIALISTAS HAN PRETENDIDO CAPTAR EL FENÓ
MENOS EN SUS PARTES Y EN SU CONJUNTO, ASÍ COMO A LAS CORRIENTES 
DEL PENSAMIENTO HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO DENTRO DE LOS CUALES 
SE HA PRETENDIDO INTEGRAR Y EXPLICAR EL FENÓMENO, 

SIN QUERER AGOTAR UN TEMA TAN AMPLIO, SE TRATARA, SIN EMBARGO, 
DE AVANZAR, POR SU IMPORTANCIA PARA EL PRESENTE TRABAJO, ALGU
NOS COMENTARIOS, REFLEXIONES Y GENERALIZACIONES QUE PERMITAN -
ACERCARSE AL ENTENDIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LAS CARACTERfSTI--. 
CAS DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA QUE ENTRA EN CONTACTO CON LOS--
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ESPAÑOLES DESDE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI Y CON LOS MISIO
NEROS JESUITAS DESDE FINES DEL SIGLO XVII. 

EN UNA HISTORIA UNIVERSAL QUE REVELA POR DOQUIER LA EVOLUCIÓN 
Y EL DESARROLLO EN EL TIEMPO DE DIFERENTES GRUPOS HUMANOS, SOR 
PRENDE ENCONTRAR EN LA BAJA CALIFORNIA, EN PLENO SIGLO XVI Y -
DESPuas EN LOS SIGLOS XVII y XVIII, A GRUPOS HUMANOS DE UN NI
VEL DE VIDA TAN PRECARIO COMO EL DE LOS CALIFORNIOS, Su ECONO
MÍA DE SUBSISTENCIA, SU TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN SOCIAL, HÁBI
TOS Y CREENCIAS LOS UBICAN EN EL NIVEL DEL SALVAJISMO, ETAPA -
EN LA PERIODIZACIÓN DE LA CULTURA QUE CORRESPONDE A LOS PUEBLOS 
PREAGRÍCOLAS, RECOLECTORES, CAZADORES Y PESCADORES, CUYA TECNO
LOGÍA ESTABA BASADA EN EL USO DE LA PIEDRA TALLADA, CON UNA OR 
GANIZACIÓN SOCIAL CONSTITUIDA POR BANDAS MULTIFAMILIARES Y CON 
PRÁCTICAS RELIGIOSAS DE ÍNDOLE MÁGICA Y DE CARÁCTER FUNERARIO, 
ASOCIADAS CON LOS ANIMALES Y FUERZAS NATURALES PRESENTES EN SU 
MEDIO AMBIENTE, 

ESTO, SIN EMBARGO, TIENE UNA EXPLICACIÓN EVIDENTE, CONFORME SE 
CONOCEN Y RECONOCEN LAS CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS, LOS -
LIMITADOS RECURSOS Y LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA BAJA CALIFOR 
NIA, QUE CONSTITUYEN FUERTES LIMITANTES Y OBSTÁCULOS PARA EL -
POBLAMIENTO Y PARA EL ULTERIOR DESARROLLO DE LA POBLACIÓN QUE 
HABÍA LOGRADO PENETRAR Y DISTRIBUIRSE A TODO LO LARGO Y ANCHO 
DE SU TERRITORIO, Su MISMA FORMA PENINSULAR, DESPRENDIDA DE -
UNA ESTRECHA FRANJA DE LA ALTA CALIFORNIA Y RODEADA EN CASI TQ 

DOS SUS LADOS POR EL MAR, LE CONFIRIÓ UN AISLAMIENTO Y UNA SE
PARACIÓN COMPARABLES A LAS DE UNA ISLA, FORMA GEOGRÁFICA, COMO 
SE RECORDARÁ, QUE TUVO HASTA EL SIGLO XVIII LA BAJA CALIFORNIA 
EN LA MENTE Y LOS CONOCIMIENTOS DE LA aPoCA, 

ESTE DESPRENDIMIENTO, CORTE Y DIVORCIO RELATIVO DE LA PORCIÓN 
CONTINENTAL, EXPLICA, EN PARTE, LA APARENTE PERMANENCIA O CON
TINUIDAD DE LOS RASGOS CULTURALES QUE SE PRESENTAN DESDE SUS -
PRIMEROS HABITANTES HASTA AQUELLOS QUE ENCONTRARON EN SUS PRI
MEROS VIAJES LOS ESPAÑOLES. ALGUNOS AUTORES LLEGAN A DECIR QUE 
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"LOS NIVELES DE DESARROLLO PREHISTÓRICO QUE PERDURARON HASTA -
LOS COMIENZOS DE LA ETAPA MISIONAL CONSTITUYEN CASOS EXTRAORDL 
NARIOS DE FOSILIZACIÓN CULTURAL DE UN PALEOLÍTICO SUPERIOR."l,l_I 

EL AISLAMIENTO DE LOS HABITANTES DE LAS ISLAS ANDAMAN, DE LOS 
NEGRITOS DE LAS FILIPINAS Y LA MALASIA Y DE LOS AUSTRALIANOS,
SON EJEMPLOS, ENTRE MUCHOS, DE UNA SITUACIÓN DE SEPARACIÓN O -
DESPRENDIMIENTO DE LAS GRANDES CORRIENTES DE LA CIVILIZACIÓN -
O, CUANDO MENOS, DE LAS GRANDES RUTAS DE COMUNICACIÓN Y CONTA~ 
TO ENTRE LOS PUEBLOS, CONDICIONADOS POR FACTORES DE CARÁCTER -
GEOGRÁFICO y, NATURALMENTE, HISTÓRICO, 

ÜRIGEN Y DESARROLLO 

EN EL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA, ES MUY PROBABLE QUE LOS PRI
MEROS GRUPOS HUMANOS QUE PENETRARON HACE YA MUCHOS MILENIOS A 
LA PENÍNSULA SE VIERAN, AL PRINCIPIO, PRESIONADOS POR OTROS -
GRUPOS DESDE EL NORTE PARA DISTRIBUIRSE Y BUSCAR MAYORES OPOR
TUNIDADES A LO LARGO DE LA PENÍNSULA y, DESPUÉS, COPADOS POR -
ESOS MISMOS GRUPOS, O POR OTROS, PARA SITUARSE EN ESTE GIGAN-
TESCO CALLEJÓN SIN SALIDA. LA LIMITACIÓN DE RECURSOS Y DE SU -
TECNOLOGÍA LES IMPIDIÓ SUPERAR LOS OBSTÁCULOS QUE SIGNIFICABAN 
LOS GRUPOS HUMANOS DEL SUR-OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, ASENTA 
DOS EN LA FAJA DE CONTACTO CON LA PORCIÓN CONTINENTAL, PERO E~ 
PECIALMENTE LA BARRERA QUE REPRESENTABA EL MAR A PESAR DE SUS 
ÉXITOS MENORES EN MATERIA DE NAVEGACIÓN Y PESCA, 

ESTA SITUACIÓN PERMITIÓ QUE LA VIDA MISMA SE DESARROLLARA EN -
LA PENÍNSULA DE MANERA NO MUY DIFERENTE A SI ÉSTA HUBIERA SIDO 
UNA ISLA. EL AISLAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO DEL CONTINENTE ERA 
CASI TOTAL. SI A ESTO SE AGREGA, ADEMÁS, LA PRECARIEDAD DE RE
CURSOS DE TODO TIPO, PERO ESPECIALMENTE DE AGUA, ENTONCES EL -
PANORAMA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL QUE LOS CALIFORNIOS HUBIERAN 
PODIDO DESARROLLAR SU CULTURA SE COMPLETARÍA Y EXPLICARÍA POR 
SÍ SOLO, 
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Así COMO HAY MEDIO AMBIENTES o REGIONES QUE A PESAR DE sus FUEa 
TES LIMITACIONES PUEDEN SER SUJETOS A OCUPACIÓN Y DESARROLLO -
POR PARTE DEL HOMBRE AUN CON UNA TECNOLOGÍA PRIMITIVA, ASÍ HAY 
OTROS COMO EL DE BAJA CALIFORNIA EN LOS CUALES LAS CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS, GEOMORFOLÓGICAS, HIDROLÓGICAS Y CLIMÁTICAS SON DE 
TAL MANERA CONDICIONANTES, CASI PODRÍA DECIRSE DETERMINANTES, 
QUE PRÁCTICAMENTE IMPIDEN EL DESARROLLO DEL HOMBRE y DE su cu~ 
TURA Y SE CONSTITUYEN EN FACTORES FUNDAMENTALES DE RESISTENCIA 
A LA OCUPACIÓN HUMANA, 

EL EXAMEN DE LAS SOCIEDADES QUE OCUPARON LA BAJA CALIFORNIA, -
MUESTRA CÓMO LOS PATRONES DE SUBSISTENCIA, ESTO ES, LAS ACTI-
VIDADES RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE COMIDA, VESTIDO, -
ABRIGO Y OTROS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA EXISTENCIA, LES IM
PUSO LÍMITES MUY ESTRECHOS A SU POSIBLE VARIACIÓN CULTURAL, S~ 

CIAL Y ECONÓMICA, TANTO ENTRE LOS GRUPOS, COMO A TRAVÉS DEL -
TIEMPO, 

TAN PODEROSO FUE EL PATRÓN DE SUBSISTENCIA 0UEÉSTE MODELÓ A LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y EL RESULTADO DE ESTA INFLUENCIA FUE UN -
PATRÓN SOCIAL NO MUY DIFERENTE AL QUE EXISTE ENTRE LOS BusHMEN, 
LOS AUSTRALIANOS O LOS TASMANIOS, 

AL IGUAL QUE LOS CALIFORNIOS, TODOS ESTOS PUEBLOS VIVEN O VI-
VÍAN EN ÁREAS DE RECURSOS MUY ESCASOS Y BAJA DENSIDAD DE POBLA 
CIÓN, PARA OBTENER SUFICIENTE COMIDA PARA SUBSISTIR ERA NECESA 
RIO QUE FAMILIA~ NUCLEARES AISLADAS COMIERAN DIRECTAMENTE LO -
QUE RECOGÍAN DURANTE GRAN PARTE DEL AÑO, VIVIENDO EN AGREGADOS 
DE NO MÁS DE CINCUENTA INDIVIDUOS, LLAMADOS TAMBIÉN BANDAS. -
Los AGREGADOS MAYORES DE POBLACIÓN SÓLO ERAN FACTIBLES DURANTE 
LOS BREVES PERIODOS "DE ABUNDANCIA, CUANDO SE EMPRENDÍAN TAREAS 
COTIDIANAS DE RECOLECCIÓN, CAZA O PESCA, CADA GRUPO CONSISTÍA 
EN INDIVIDUOS RELACIONADOS ENTRE SÍ POR LÍNEA MASCULINA, FOR

MANDO VARIAS FAMILIAR NUCLEARES RELACIONADAS CONSANGUÍNEAMENTE 
Y POR AFINIDAD. COMO LA BANDA LOCAL ES MUY.PEQUEÑA, VEINTE O -

•. 1 
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CINCUENTA INDIVIDUOS, ES NORMAL QUE EL HOMBRE TOME ESPOSA DE -
OTRA BANDA, 

LAS RELACIONES DE PARENTESCO, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE SUB
SISTENCIA COMUNES, LES DABAN A ESTAS MICROBANDAS UNA FUERTE CQ 
HES IÓN, 

ADEMÁS DE LAS RELACIONES DE PARENTESCO EXISTENTES ENTRE LAS -
BANDAS LOCALES O BANDAS DE SUBSISTENCIA PRIMARIA, TAMBIÉN SE -
DABAN RELACIONES DE COOPERACIÓN Y DE VISITA CON OTRAS BANDAS, 
Y ESTO FORMABA LAS BANDAS REGIONALES COMPUESTAS DE 3U0 O 400 -
INDIVIDUOS, ESTAS UNIDADES MAYORES SE ENCONTRABAN LIMITADAS EN 
SU TAMAÑO POR LA ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA DE LAS BANDAS LOCA-
LES, POR LA DISTRIBUCIÓN DE COMIDA Y AGUA Y POR LA PRESENCIA -
DE BARRERAS NATURALES, 

lAs BANDAS PRIMARIAS, A SU VEZ, PODÍAN AGRUPARSE Y DISPERSARSE 
DE ACUERDO CON CAMBIOS DE ESTACIÓN O ANUALES, 

lA AGREGACIÓN TEMPORAL Y LA DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN, COMO -
CONSECUENCIA DE LAS ADAPTACIONES ECOLÓGICO-CULTURALES, DETER
MINABAN QUE ESTOS GRUPOS HUMANOS ADOPTARAN ESTRUCTURAS SOCIA-
LES SEMEJANTES A LOS DE OTROS GRUPOS CONSTITUIDOS INICIALMENTE 
EN CONDICIONES DIVERSAS, POR EJEMPLO, ENTRE LOS SHOSHONI, LOS 
BUSHMEN Y LOS ATHAPASKANOS, EL AGREGADO IRREDUCTIBLE ESTÁ INTE. 
GRADO POR VARIAS FAMILIAS NUCLEARES RELACIONADAS CONSANGUÍNEA
MENTE Y POR AFINIDAD, PUES LAS FAMILIAS NUCLEARES AISLADAS NO 
SERÍAN VIABLES, ~STOS AGREGADOS FORMAN GRUPOS ENTRE DIEZ Y Cili 
CUENTA PERSONAS, PERO GENERALMENTE PROMEDIAN ENTRE VEINTE Y -
TREINTA, CASÁNDOSE SUS MIEMBROS E.NTRE Sf .12/ 

DE LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES, SOBRESALE LA IMPORTANCIA EMPL 
RICA DE LAS RELACIONES DE PARENTESCO QUE CLARAMENTE RESPONDEN 
A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA EN ME-
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DIO AMBIENTES DIFÍCILES E INHÓSPITOS, EN EL MARCO DE LAS ADAP
TACIONES ECOLÓGICO-CULTURALES EN QUE SE DA LA VIDA DE ESTOS 
GRUPOS HUMANOS, DESTACAN ASIMISMO LOS FACTORES Y LAS RESPUES-
TAS NO SÓLO SOCIO-CULTURALES, SINO TAMBIÉN AQUELLAS NO CULTURA 
LES Y DE MEDIO AMBIENTE QUE AYUDAN A ENTENDER Y A EXPLICAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE ESTOS GRUPOS, 

ENTRE LOS FACTORES POTENCIALES DEL MEDIO AMBIENTE QUE DETERMI
NARON LA DENSIDAD, ASÍ COMO LA NUCLEACIÓN O DISPERSIÓN DE LA -
POBLACIÓN O DE SEGMENTOS SOCIALES DE ÉSTA, PODEMOS SUBRAYAR, -
ENTRE OTROS ASPECTOS, LA DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTO A LO LARGO 
DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA, LA LOCALIZACIÓN DEL AGUA, LA NA 
TURALEZA DE LA FLORA Y LA FAUNA Y EL CLIMA, Y DE LAS ADAPTACI~ 
NES NO CULTURALES, LA EXISTENCIA DE FACTORES COMO LA SUBSISTEN 
CIA, LA TERRITORIALIDAD, EL TAMAÑO DEL GRUPO, EL TERRITORIO Y 
LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO, ASPECTOS QUE PUEDEN RECONOCERSE EN -
LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PRIMATES, 

DE LOS FACTORES CULTURALES, TENEMOS, POR EJEMPLO, LA COMPLEMEN 
TARIDAD CULTURAL -BASE DE LA FAMILIA NUCLEAR- Y LAS RELACIONES 
DE PARENTESCO, QUE SE EXTIENDEN DE UN GRUPO MÍNIMO A OTRO, ES
TANDO DETERMINADAS ESTAS LIGAS POR EL TAMAÑO DEL GRUPO MÁXIMO, 

UTRAS INSTITUCIONES CULTURALES QUE PERMITIERON AGREGACIONES MA 
YORES EN SOCIEDADES DEL NIVEL DE LA QUE SE DESCRIBE, FUERON EL 
CEREMONIALISMO, LOS RITOS DE INICIACIÓN, LOS JUEGOS, LAS COMP~ 
TENCIAS Y LA DANZA, LOS CUALES PASABAN A SER FUNCIONALES CUAN
DO EL GRUPO MAYOR SE REUNÍA, 

LA RESPUESTA SOCIAL A LOS PROBLEMAS ECOLÓGICOS ~N EL PRIMER NL 
VEL DE DESARROLLO CULTURAL DEL HOMBRE ESTUVO DADA POR LA FAMI
LIA NUCLEAR CON EL PADRE, LA MADRE Y LOS HIJOS. ENTRE LOS CAZA 
DORES Y RECOLECTORES ESTA RESPUESTA OBEDECIÓ A UNA FUERTE COM
PLEMENTARIDAD SEXUAL Y DE EDADES. 
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LA FAMI.Ll.A NUCLEAR Al SLADA FUE, SIN EMBARGO, EXCEPCIONAL, YA -
QUE LOS AGRUPAMIENTOS DE VARIAS FAMILIAS BRINDABAN MAYOR SEGU
RIDAD, CONSTITUYÉNDOSE LAS LLAMADAS BANDAS PRIMARIAS, CUYO TA
MAÑO FLUCTUABA ENTRE VEINTE Y TREINTA INDIVIDUOS Y CUYA DENSI
DAD VARIABA DESDE ,4 KM2 , O SEA UN HABITANTE POR CADA 2,5 HAS
TA .001 KM2 , ESTO ES UN HABITANTE CADA 6,400 KM,2,l~/ 

LAS BANDAS PRIMARIAS Y LAS BANDAS MÁXIMAS, AUNQUE RELACIONADAS 
POR ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA, BASABAN SU INTEGRACIÓN EN EL 
DIALECTO COMÚN, EN EL MATRIMONIO ENTRE ELLOS, EN LAS VISITAS Y 
EN LAS INTERACCIONES CEREMONIALES. ESTO DABA COMO CONSECUENCIA 
UNA ESTRUCTURA BASTANTE FRÁGIL Y LA AUSENCIA, EN GENERAL, DE -
LÍDERES FUERTES, 

Los GRUPOS PRIMARIOS SE CASABAN ENTRE sf, SE JUNTABAN CUANDO -
ERAN POCOS Y SE DISPERSABAN CUANDO ERAN MUCHOS, 

SEGÚN VARIOS AUTORES, STEWARD ENTRE ELLOS, ES RARO QUE ESTOS -
GRUPOS POSEAN TERRITORIOS O RECURSOS Y QUE LUCHEN PARA PROTE-
GERLOS, ÜICE QUE ES RARO QUE LAS BANDAS PRIMARIAS PELEEN UNA -
EN CONTRA DE LA OTRA Y TAMBIÉN QUE ES DIFÍCIL IMAGINAR LA UNIÓN 
DE UNA BANDA MÁXIMA PARA DEFENDER SU TERRITORIO DE OTRA BANDA 
MÁXIMA. SIN EMBARGO, PÁGINAS MÁS ADELANTA, APARENTEMENTE SE -
CONTRADICE CUANDO DICE QUE! "PUESTO QUE LA CAZA PROVEE LA COMl_ 
DA MÁS IMPORTANTE, ES USUAL EN EL HOMBRE PERMANECER EN EL TE-
RRITORIO EN EL QUE HA SIDO CREADO Y HA CONOCIDO ÍNTIMAMENTE, -
~L HOMBRE CAZA SOLO O CON ALGUNOS OTROS Y NO SE ARRIESGA A 
TRASPASAR SU TERRITORIO O LO DEFIENDE DE OTROS DE FUERA,14-12/ 

COMO LA COMPETENCIA y, LA COOPERACIÓN COMO PROCESOS DE INTEGRA
CIÓN SE DAN EN UN ESPACIO, PARECE QUE DE MANERA LÓGICA SEA EL 
TERRITORIO EN DONDE SE EXPRESAN LAS VARIACIONES QUE PUEDAN IN
TRODUCIR ESTOS PROCESOS, Asf COMO LAS SOCIEDADES SIMPLES QUE -
EXPLOTAN RECURSOS ESCASOS Y DISPERSOS A TRAVÉS DE LA RECOLEC-
CIÓN TIENEN QUE FRAGMENTARSE EN GRUPOS PEQUEÑOS, PUES SUS MIE~ 
BROS Y FAMILIAS NUCLEARES ESTÁN EN MUTUA COMPETENCIA, ASÍ TAM-
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BIÉN LAS SOCIEDADES IGUALMENTE SIMPLES, DEDICADAS A LA CAZA O 
AUN A LA PESCA, PUEDEN UNIRSE Y COOPERAR EN BANDAS DE TREINTA 
A SESENTA PERSONAS, CONSTITUIDAS SOBRE LA BASE DEL LINAJE PA-
TRILINEAL, O IGUALMENTE PUEDEN CONTROLAR LOS RECURSOS CINEGÉTL 
COS O PESQUEROS DE SU TERRITORIO, 

LA ADAPTACIÓN DIRECTA A SU TERRITORIO ES UNA DE LAS CARACTERI~ 
TICAS DE LOS PUEBLOS PRIMITIVOS QUE NO CUENTAN CON MAYORES EL.E_ 
MENTOS CULTURALES QUE LES PERMITAN CAZAR MÁS ANIMALES, RECOGER 
Y ALMACENAR MAYOR NÚMERO DE ALIMENTOS, CUANDO EL PRINCIPAL RE
CURSO ERA ESCASO, LA RECOLECCIÓN RESULTABA NECESARIAMENTE UNA 
ACTIVIDAD MÁS COMPETITIVA QUE COOPERATIVA, YA QUE EL RENDIMIEli 
TO DISMINUÍA CON EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE EXPLOTABAN EL MISMO 
TERRITORIO, A PESAR DE LA NECESIDAD DE MANTENER AL GRUPO FRAG
MENTADO ESTACIONALMENTE, LAS FAMILIAS SOSTENÍAN CONTACTOS EN-
TRE ELLAS MEDIANTE ACTIVIDADES SUPRAFAMILIARES LIGADAS DIRECTA 
O INDIRECTAMENTE CON LA SUBSISTENCIA, COMO ERA EL CASO DE LA -
CAZA Y DE LAS PRÁCTICAS MÁGICO-RELIGIOSAS, 

LA ESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE ESTOS GRUPOS ERA RESULTADO DE -
UN ARREGLO INTERFAMILIAR, RESPUESTA ORGANIZATIVA ÓPTIMA PARA -
SU SOBREVIVENCIA, Asf, EL SISTEMA SOCIAL ERA EXPRESIÓN DIRECTA 
DE LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN DE ESTOS DIFÍCILES AMBIENTES POR 
PARTE DE UNA POBLACIÓN ESCASA Y DE MUY PRIMITIVAS TÉCNICAS, -
TANTO ADAPTATIVAS COMO EXPLOTATIVAS. Los ARREGLOS SOCIALES PER 
MITÍAN, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DEL HOMBRE ENTRE SÍ Y CON -
LOS RECURSOS (FLORA, FAUNA, CLIMA), LA SOBREVIVENCIA DEL GRUPO 
CON UNA CIERTA DENSIDAD, CON UNA DISTRIBUCIÓN, NUCLEACIÓN, PER 
MANENCIA Y DISPERSIÓN PARTICULARES, CON UNA PRESENCIA EN EL TE.. 
RRITORIO Y CON LA POSIBILIDAD DE CREAR UNA FORMA DE VIDA PARTL 
CULAR, 

Los RECURSOS, FLORA, FAUNA, CLIMA y OTROS ELEMENTOS DEL AMBIEli 
TE, CONSTITUÍAN FACTORES POTENCIALES QUE SE COMPLEMENTABAN CON 

-.---· 
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LA NATURALEZA DE SU CULTURA y, ESPECIALMENTE, DE SU TECNOLOGfA 
ADAPTATIVA Y EXPLOTATIVA Y CON LOS ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIEN
TE SOCIAL PARA FORMAR UN GRAN SISTEMA INTERACTUANTE, LA INTE-
RACCIÓN INVOLUCRA LOS ARREGLOS SOCIALES NECESARIOS EN LA EXPLQ 
TACIÓN DE LOS RECURSOS, EN LA DENSIDAD, DISTRIBUCIÓN Y NUCLEA
CIÓN DE POBLACIÓN, EN LA PERMANENCIA Y COMPOSICIÓN DE ÉSTA, -
AS f COMO EN LA TERRITORIALIDAD DE LAS SOCIEDADES, EN LAS RELA
CIONES INTERSOCIEDADES Y EN LOS VALORES CULTURALES, 

AUNQUE LA CULTURA DE CUALQUIER SOCIEDAD CONSTITUYE UN SISTEMA 
GLOBAL EN EL CUAL LA TECNOLOGÍA, LA ECONOMÍA, LA ESTRUCTURA -
SOCIAL Y POLÍTICA, LA RELIGIÓN, EL LENGUAJE Y OTROS RASGOS ES
TÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADOS, LOS DIFERENTES COMPONENTES DE -
ESA CULTURA SON AFECTADOS DE MANERA DISTINTA POR LAS ADAPTACIQ 
NES ECOLÓGICAS; DE AHÍ QUE EL PROBLEMA EMPÍRICO DE LA ANTROPO
LOGÍA ECOLÓGICA-CULTURAL SEA EL CONOCER QUÉ TAN FACTIBLE O NO 
ES LA ADAPTACIÓN PARA PERMITIR UNO O VARIOS PATRONES, 

AUNQUE LOS VARIOS COMPONENTES DE LA CULTURA, COMO LA TECNOLO-
GÍA, EL LENGUAJE, LA SOCIEDAD Y EL ESTILO, RESPONDEN DE MANERA 
DISTINTA A LOS PROCESOS ADAPTATIVOS, NO DEBE OLVIDARSE, COMO -
LO SEÑALA GODELIER, QUE LAS SOCIEDADES NO EXISTEN NUNCA EN PAR 
TES, QUE EXISTEN SIEMPRE COMO UN TODO, COMO UN CONJUNTO ARTIC~ 
LADO DE RELACIONES Y DE FUNCIONES, SIMULTÁNEAMENTE NECESARIAS 
PARA QUE SEAN TALES, PERO CUYO PESO DE REPRODUCCIÓN ES DESIGUAL, 
~STO ES LO QUE PERMITE QUE LA REPRODUCCIÓN DE TAL O CUAL TIPO 
DE SOCIEDAD NO PUEDA CONTINUARSE MÁS ALLÁ DE LAS VARIACIONES O 
ALTERACIONES QUE SUFREN LAS RELACIONES SOCIALES QUE LAS COMPO
NEN Y LA BASE MATERIAL EN LA QUE SE APOYAN.lQ/ 

tN TORNO A ESTE CONCEPTO SE ENCUENTRA LA EXPLICACIÓN DE LO SU
CEDIDO AL CALIFORNIO A PARTIR DEL MOMENTO DEL CONTACTO CON LOS 
ESPAÑOLES Y LAS TRANSFORMACIONES QUE PRETENDIERON INTRODUCIR -
EN LA CALIFORNIA Y EN SU POBLACIÓN, 

lnASTA DÓNDE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA DEL CALIFORNIO PODÍA SER 
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MODIFICADA, TRANSFORMADA, REPRIMIDA, SIN QUE ESTAS ACCIONES T~ 
VIERAN EFECTOS IRREVERSIBLES EN SU REPRODUCCIÓN Y SOBREVIVEN-
CIA? SIN DUDA, ERAN MUY REDUCIDAS EN UNA SOCIEDAD EN LA QUE -
LAS ALTERNATIVAS QUE DEJABA UN MEDIO AMBIENTE DIFÍCIL E IN- -
HÓSPITO y UNA TECNOLOGÍA PRIMITIVA. Los CAMBIOS, y MAS AÚN QUE 
ÉSTOS, LA TRANSFORMACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS 
QUE TRAJERON CONSIGO LOS ESPAÑOLES E IMPUSIERON A LOS CALIFOR
NIOS, TUVO EFECTOS DEVASTADORES, PUES ROMPIÓ EL EQUILIBRIO PRE. 
CARIAMENTE ESTABLE QUE POR SIGLOS Y AUN MILENIOS HABÍAN PODIDO 
MANTENER ESTOS GRUPOS E INTRODUJO LA CRISIS Y LA DESESTRUCTURA 
CIÓN QUE LES LLEVARÍA POCOS AÑOS MÁS TARDE A LA EXTINCIÓN, 

LA HISTORIA DE LOS CALIFORNIOS COMO "PUEBLOS SIN HISTORIA" TIE. 
NE ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS LA DE SER UNA CIENCIA DE LUGAR Y 
DEL TERRENO. EN ELLA COBRAN IMPORTANCIA LOS MATERIALES ARQUEO
LÓGICOS, ETNOHISTÓRICOS Y ETNOGRAFICOS O ETNOLÓGICOS, ES DECIR, 
TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE PUEDAN SER INSERTOS, MEDIDOS, -
EVALUADOS Y CRITICADOS Y QUE SE REFIEREN A LA SOCIEDAD ESTUDIA 
DA, 

ARQUEOLOGÍA 

PARA EL CONOCIMIENTO DE LO SUCEDIDO EN LA BAJA CALIFORNIA ANTES 
DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES, HA SIDO NECESARIO RECURRIR A -
LA ARQUEOLOGÍA COMO UNA DISCIPLINA QUE HA DISPUESTO DE DOS ME
DIOS NECESARIOS PARA CAPTAR LA TOTALIDAD DEL HECHO CULTURAL PRE. 
TÉRITO: LA VISIÓN VERTICAL DE LA ESTRATIGRAFÍA Y LA VISIÓN HO
RIZONTAL DE LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES LOS EVENTOS DEL PA 
SADO HAN OCURRIDO. 

EN ESTE CASO PARTICULAR, LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FE-
CHA HAN PADECIDO EL PROBLEMA DE LA AMPLITUD, PROPIA DE LOS TRA 
BAJOS DE UNA ARQUEOLOGÍA DE SUPERFICIE, Y LA DISCRECIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES VERTICALES O EN PROFUNDIDAD. ESTO HA DADO COMO 
RESULTADO UN PANORAMA CULTURAL QUE, NO OBSTANTE SU RIQUEZA, SE 
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PRESENTA DE ALGUNA MANERA ESTÁTICA, COMO SI LAS TRANSFORMACIO-
NES Y CAMBIOS EN EL TIEMPO HUBIERAN TENIDO ESCASO LUGAR EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO DE LOS GRUPOS QUE OCUPARON LA PENÍNSULA, 

AUNQUE ESTO PARECE ALGO LÓGICO EN EL ANÁLISIS DEL NIVEL DE DE
SARROLLO ALCANZADO POR LOS DISTINTOS GRUPOS QUE POBLARON EL 
ÁREA, PROBABLEMENTE NO LO SEA TANTO EN LA MEDIDA EN QUE LAS G~ 
NEALOGÍAS DEL SÍLEX Y DEL HUESO PUEDAN SER ESTUDIADAS MEJOR Y 
QUE ESTA TAREA PERMITA DIVIDIR EL TIEMPO, SEPARAR LOS LUGARES 
Y PROCURAR ESTABLECER UNA CADENA EN LA CUAL SE ENLAZARÁN LOS -
DOCUMENTOS ETNOHISTÓRICOS Y ETNOLÓGICOS, 

A PARTIR DE UNA CAPA DE VESTIGIOS DE SÍLEX O DE OBSIDIANA POD~ 
MOS INTERROGAR A LAS HACHAS, A LOS BURILES, A LA RAEDERAS Y -
RASPADORES Y SE PODRÁN VER LAS ESTRUCTURAS DE REPARTICIÓN PRE
FERENCIAL EN RELACIÓN A LOS HOGARES: ESTO, A SU VEZ LLEVARÁ A 
LA IDENTIFICACIÓN DEL PERÍMETRO EN EL CUAL SE LLEVARON A CABO 
LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN QUE CONCURREN A ESTABLECER LAS -
DIFERENCIAS DEL ESPACIO DOMÉSTICO, DETERMINANDO UNA CARTOGRA-
FÍA DE ESTRUCTURAS QUE PROPORCIONAN EL PRIMER MARCO DENTRO DEL 
CUAL PUEDEN SER PROBADAS LAS HIPÓTESIS SOBRE EL HÁBITAT, LAS -
TÉCNICAS, LA ECONOMÍA Y EL COMPORTAMIENTO SOCIAL,ll/ 

LA ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA DE BAJA CALIFORNIA, A PESAR DE SUS 
LIMITACIONES APORTA UN RICO CAUDAL DE DOCUMENTOS Y DE INFORMA
CIÓN SOBRE LA POBLACIÓN QUE OCUPÓ LA PENÍNSULA EN ÉPOCAS PRET~ 
RITAS Y PROPORCIONA DATOS SOBRE LA ECONOMÍA, ORGANIZACIÓN SO-
CIAL, CREENCIAS, TÉCNICAS Y VIDA ESTÉTICA DE ESTOS GRUPOS, EL 
CUAL SE LIGA ESTRECHAMENTE CON LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE -
LAS FUENTES ETNOHISTÓRICAS, 

Í~O OBSTANTE QUE LOS HAL:LAZGOS PREH 1 STÓR I COS DE LA PARTE NORTE DEL 
CONTINENTE AMERICANO, AÚN SIGUEN RETROCEDIENDO LAS FECHAS -
DE LA PRIMERA PRESENCIA DEL HOMBRE EN EL CONTINENTE: POR EJEM
PLO, LOS TESTIMONIOS DE lEWISVILLE, TEXAS, A UNA ANTIGÜEDAD DE 
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MÁS DE 35,000 AÑOS A.C.: LOS HOGARES CON HUESOS DE MAMUT CARBQ 
NIZADO Y LASCAS DE TEXAS STREET, EN SAN DIEGO CALIFORNIA, CON 
FECHA DE RADIO-CARBONO DE 33,000 AÑOS A,C,, Y LOS MÁS ANTIGUA
MENTE DESCUBIERTOS EN TULE SPRINGS, EN LA REGIÓN DE NEVADA, A 
21,800 AÑOS A,C,, QUE REPRESENTAN ETAPAS INTERMEDIAS EN UN PRQ 
CESO INICIADO VARIAS DECENAS DE MILES DE AÑOS ANTES, PERO EN -
LA BAJA CALIFORNIA, HASTA EL MOMENTO, NO SE HAN HECHO HALLAZ-
GOS DE LA PRESENCIA DEL HOMBRE QUE CON CERTEZA PERMITAN DEDU-
CIR SU ENTRADA A LA PENÍNSULA CON ANTERIORIDAD A LOS ÚLTIMOS -
DIEZ MIL AÑOS, 

AUN CUANDO NO HAN HABIDO TRABAJOS EXHAUSTIVOS Y SISTEMÁTICOS -
QUE PERMITAN AFIRMAR SIN DUDAS LAS DISTINTAS TESIS GUE HAY SO
BRE EL POBLAMIENTO DE LA BAJA CALIFORNIA, DE ALGUNA MANERA PU.E. 
DE DECIRSE QUE LA GRAN MAYORÍA DE LAS FORMAS, DE LAS PLANTAS Y 
DE LOS ANIMALES Y DE LAS ESTRUCTURAS CULTURALES ENTRARON A LA 
PEN!NSULA POR LA PORCIÓN NORTE Y POR ELLO, DE ALGUNA MANERA, 
ESTÁN CONECTADAS CON LAS FORMAS DE LA VEGETACIÓN, LA FAUNA Y 
LA CULTURA DE LOS GRUPOS DESARROLLADOS EN EL SUROESTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN SU PORCIÓN DE CALIFORNIA Y ARIZONA, 

ESTO NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE QUE TODAS LAS EXPRESIONES Ff
SICAS Y CULTURALES DE LA BAJA CALIFORNIA ESTUVIERON PRESENTES 
O FUERON DEFINIDAS EN ESAS ÁREAS, ÜNICAMENTE SE PRETENDE SEÑA
LAR SUS FUERTES RELACIONES. 

A ESTA CONSTATACIÓN -QUE CORRESPONDE AL ESTADO ACTUAL DE LOS -
CONOCIMIENTOS SOBRE LA PREHISTORIA DE LA PENÍNSULA- RESULTA YA 
CADA VEZ MÁS DIFÍCIL INCORPORAR LAS HIPÓTESIS QUE SOBRE EL -
POBLAMIENTO DE AMÉRICA MANEJA~A HACE YA VARIOS DECENIOS EL AM.E. 
RICANISTA PAUL RIVET, Y EN LAS CUALES LOS PERICÚES DE LA BAJA 
CALIFORNIA SON TOMADOS COMO EJEMPLOS DE TIPOS ANTROPOLÓGICOS -
AUSTRALOIDES QUE SE EXTENDIERON EN AMÉRICA POR OLEADAS DESDE -
EL SUR DE ÜCEANfA A TRAVÉS DE LA ANTÁRTIDA Y DESDE ALLÍ A TIE
RRA DEL FUEGO Y LA PATAGONIA.l~/ 
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DE MANERA MÁS ESPECÍFICA Y REFERIDA A LA BAJA CALIFORNIA, LOS 
HALLAZGOS DE LOS ÚLTIMOS DECENIOS HAN INTRODUCIDO CAMBIOS EN -
LA HIPÓTESIS MÁS O MENOS SIMPLE DE KIRCHOFF, EXPUESTA EN SU Ili 
TRODUCCIÓN AL LIBRO DE BAEGERT, EN ELLAS SE REFIERE A LA PENÍli 
SULA COMO A UNA COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DESARROLLADA HORIZONTAb 
MENTE, EN LA CUAL LO MÁS ANTIGUO, Y CON ELLO LO MÁS PRIMITIVO, 
DEBERÍA DE ENCONTRARSE EN EL SUR Y LO MÁS EVOLUCIONADO Y RECIEli 
TE EN EL NORTE. 

ESTE PLANTEAMIENTO, COMO PODRÁ VERSE EN LA CORTA EXPOSICIÓN -
QUE A CONTINUACIÓN HACEMOS DE LOS HALLAZGOS, NO NECESARIAMENTE 
CORRESPONDE EN FORMA TOTAL CON LA TESIS ANTERIOR, A PESAR DE -
QUE EN TIEMPOS PREHISTÓRICOS Y POR SU AISLAMIENTO EL ÁREA PRE
SENTÓ UN PROCESO DE DESARROLLO APARENTEMENTE MENOS COMPLEJO Y 
VARIADO QUE EL DE OTRAS ÁREAS. 

Los PRIMEROS POBLADORES ENTRARON POR EL ACCESO NORTE DURANTE -
UNA ÉPOCA TAL VEZ UN POCO MÁS HÚMEDA, EN LA CUAL AÚN HABÍAN -
FUERTES SUPERVIVENCIAS DE LA MEGA-FAUNA PLEISTOCÉNICA Y EL 
GRAN DESIERTO CENTRAL NO CONSTITUÍA, COMO ACTUALMENTE, UNA BA
RRERA TAN DIFÍCIL DE SALVAR PARA UNA POBLACIÓN QUE BASABA SU -
SUBSISTENCIA EN PRODUCTOS DE LA TIERRA. JUNTO CON ESTE TIPO DE 
POBLACIONES SE FUERON EXTENDIENDO, SOBRE TODO EN LA PORCIÓN -
NOROESTE DE LA COSTA PACÍFICA, GRUPOS CON UNA ECONOMÍA DE SUB
SISTENCIA BASADA EN LOS PRODUCTOS DEL MAR, TRADICIÓN QUE TAM-
BIÉN APARECE EN LOS HALLAZGOS DE CONCHEROS DEL EXTREMO SUR DE 
LA PENÍNSULA. 

Los PROCESOS ADAPTATIVOS A CIRCUNSTANCIAS y SISTEMAS DE SUBSI~ 
TENCIA RELATIVAMENTE DIFERENTES, INTRODUJERON DISTINCIONES EN 
LOS OBJETOS MATERIALES QUE DE ESTAS CULTURAS NOS HAN LLEGADO -
QUE EN SU TECNOLOGÍA Y EN SUS INSTRUMENTOS DETERMINAN LA ORIEli 
TACIÓN SUBSISTENCIAL PREPONDERANTE: RECOLECTORES-CAZADORES EN 
LOS PUEBLOS DEL DESIERTO DE AMARGOSA (PINTO GYPSUM)Y RECOLECTQ 
RES-PESCADORES EN LOS PUEBLOS COSTEROS DE LA JOLLA, 
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LA RED DE LECTURAS EN LOS SISTEMAS DE OBJETOS, PRINCIPALMENTE 
INSTRUMENTOS DE PIEDRA, HUESO Y MADERA, EN EL ESPACIO DE LA BA 
JA CALIFORNIA, PERMITE OBTENER UNA VISIÓN RELATIVAMENTE AMPLIA 
DE LO SUCEDIDO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ MILENIOS Y PROPORCIONA UNA 
SÓLIDA BASE EXPLICATIVA PARA ENTENDER LA CONTINUIDAD DE ESTAS 
FORMAS CULTURALES CON AQUELLAS QUE LOS ESPAÑOLES ENCONTRARON -
ENTRE LOS CALIFORNIOS EN LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII, 

SEGÚN MASSEY, EL COMPLEJO CULTURAL MÁS TEMPRANO QUE PUDO HABER 
PENETRADO EN LA PENÍNSULA ES EL SAN DIEGUITO 1-111, TENTATIVA
MENTE FECHADO EN VENTANA CAVE ALREDEDOR DE 8,000 AÑOS A.c. Es
TA CULTURA, SIN EMBARGO, TIENE ESCASA REPRESENTATIVIDAD MATE-
RIAL EN CASI TODA LA EXTENSIÓN DE LA PENÍNSULA Y SÓLO APARECEN 
MATERIALES QUE SE REFIEREN A ELLA EN LA PORCIÓN NORTE,19/ 

OTROS HALLAZGOS, QUE TIPOLÓGICAMENTE SUGIEREN UNA CIERTA ANTI
GUEDAD, SON AQUELLOS QUE, POR UNA PARTE, SE REFIEREN A LA PUN
TA CLOVIS ENCONTRADA CERCA DE SAN IGNACIO y, POR LA OTRA, AL -
DESCUBRIMIENTO DE COMPLEJOS DE ARTEFACTOS EN LAS ÁREAS DE CHA
PALA Y LA PAZ, ESTOS ÚLTIMOS SON INSTRUMENTOS CRUDOS Y PATINA
DOS DE PIEDRA MAYOR QUE LOS DEL COMPLEJO DE SAN DIEGUITO, StN 
EMBARGO, HASTA LA FECHA, ESTO NO ES MÁS QUE UNA HIPÓTESIS.20, 
21,2Z/ 

OTRO HECHO, EL CUAL HA LIMITADO LA PRECISA UBICACIÓN TEMPORAL 
DEL HOMBRE EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA OCUPACIÓN DE LA PENÍN
SULA, HA SIDO LA AUSENCIA DE ASOCIACIONES ENTRE ARTEFACTOS LÍ-

TICOS Y LA FAUNA DE ANIMALES PLEISTOCÉNICOS, QUE COMO EL BISON
TE, EL MAMUT, EL CABALLO Y EL CAMELLO, SE ENCONTRABAN PRESEN-
TES EN EL ÁREA. 

EL COMPLEJO DE LA JOLLA, POSTERIOR CRONOLÓGICAMENTE AL DE SAN 
DIEGUITO SOBRE LA COSTA, EN EL EXTREMO NOROESTE DE LA PENÍNSU
LA, CORRESPONDE A UN PUEBLO DE ORIENTACIÓN MARINA QUE SE DESA
RROLLÓ, SEGÚN ROGERS, ENTRE l,000 AÑOS A.C. y l,450 AÑOS o.e., 
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CUANDO LOS ANCESTROS DE LOS ACTUALES DIEGUEÑOS OCUPARON EL 
ÁREA. Sus ARTEFACTOS TÍPICOS SON ESCASOS, ALGUNAS PIEDRAS DE -
MOLER Y POCOS INSTRUMENTOS DE PIEDRA TALLADA, DESTACANDO SUS -
PRÁCTICAS FUNERARIAS.22/ 

EL COMPLEJO DE LA CUENCA DEL PINTO (AMARGOSA J) CONTIENE úTi 
LES TALLADOS COMO RAEDERAS, RASPADORES, PUNTAS EN FORMA DE HO
JA, AS! COMO PUNTAS DE LA CUENCA DEL PINTO QUE SE CONSIDERAN -
DIAGNÓSTICAS, ESTE TIPO DE PUNTA DE PROYECTIL ES UNO DE LOS ME 
JOR REPRESENTADOS EN LA BAJA CALIFORNIA.2~/ ARTEFACTOS DE ESTE 
COMPLEJO SE HAN RECONOCIDO EN EL LAGO SECO DE CHAPALA, Y LAS -
PUNTAS DE PROYECTIL DE LA CUENCA DEL PINTO SE HAN ENCONTRADO -
AMPLIAMENTE AL SUR DE ÉSTE EN TODA LA PENÍNSULA, PERO, CURIOSA 
MENTE, AL NORTE DEL LAGO DE CHAPALA NO SE HA REPORTADO ESTE Ti 
PO DE HALLAZGOS, 

CONSTITUYE UNO DE LOS COMPLEJOS LÍTICOS MÁS AMPLIAMENTE EXTEN
DIDOS Y TIENE COMO CARACTERÍSTICA, EN RELACIÓN A SU UBICACIÓN 
TEMPORAL, EL DE NO HABER SIDO ENCONTRADO HASTA LA FECHA EN UN 
CONTEXTO HISPÁNICO, SE CREE QUE PROVIENE DE LA REGIÓN DESÉRTI
CA ORIENTAL DEL SUR DE CALIFORNIA.22/ 

RESPECTO A LA ETAPA AMARGOSA JJ, SE HAN ENCONTRADO PUNTAS DE -
PROYECTIL DE LA CUENCA GYPSUM, DESDE SAN IGNACIO HASTA LA RE-
GIÓN DEL CABO, CON FUERTE CONCENTRACIÓN EN TORNO A LORETO Y M~ 
LEGÉ, COMO LAS PUNTAS ANTERIORES, ÉSTAS NO APARECEN EN SITIOS 
HISTÓRICOS y, EN CAMBIO, APARECEN ASOCIADAS A LA DE LA CUENCA 
DEL PINTO EN LOS CONCHEROS MERIDIONALES, LAS LLAMADAS PUNTAS DE 
LA PAZ Y HOJAS DE LORETO PARECEN SER DERIVACIONES LOCALES DE -
LOS TIPOS DE LA CUENCA GYPSUM, 

SEGÚN f"!ASSEY, PARA LA BAJA CALIFORNIA COMO ÁREA CULTURAL, LAS 
SECUENCIAS POSTERIORES A LAS DE AMARGOZA JI TIENEN ESCASA SIG
NIFICACIÓN, LA REGIÓN AL NORTE DEL PARALELO 30 COMPARTIÓ SU DE 
SARROLLO CON EL SUROESTE DE CALIFORNIA Y ESTO PERMITIÓ EXTEN--

\' 
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DER EL HALLAZGO DE CERÁMICA HASTA ESA LATITUD, PERO NO MUCHO -
MÁS LEJOS, ESTA INFLUENCIA CORRESPONDE A LA PRESENCIA DE GRU-
POS YUMANOS QUE POSEÍAN YA LA CERÁMICA. EL DESARROLLO EN EL -
SUR SE DIO A PARTIR DE UN PERIODO Y UN NIVEL PRECERÁMICO, PRO
BABLEMENTE CON GRUPOS PREYUMANOS,2Q/ 

EN ESTA FASE DESTACAN DOS CULTURAS: LAS PALMAS Y COMONDU, 
LA PRIMERA, SE EXTENDIÓ POR TODA LA REGIÓN MONTAÑOSA DEL EA 
TREMO SUR, DESDE LA PAZ HASTA CABO SAN LUCAS, Y COMPRENDIO 
ALGUNAS ISLAS PRÓXIMAS A LA COSTA, COMO CERRALVO, ESPÍRITU 
SANTO Y SAN JOSÉ, SUS ASPECTOS DISTINTIVOS SE ASOCIAN PRili 
CIPALMENTE A SUS PRÁCTICAS FUNERARIAS, YA QUE LA EXPLORA-
CIÓN DE ALGUNAS CUEVAS CLAVE, EN LAS CUALES APARECE UN DI~ 
TINTO TIPO DE ENTIERROS, HA PERMITIDO HACER ALGUNAS GENERA 
LIZACIONES SOBRE DICHA CULTURA, 

Los ENTIERROS SECUNDARIOS, CON LOS HUESOS PINTADOS DE OCRE y -
CUBIERTOS POR PIELES DE VENADO, PALMAS Y ALGUNOS ARTEFACTOS, -
SON CARACTERÍSTICOS DE ESTAS PRÁCTICAS FUNERARIAS, 

Lo ESCASO Y POBRE DE LOS ARTEFACTOS DE PIEDRA HALLADOS, HACE -
DIFÍCIL ESTABLECER SUS CONEXIONES CON LOS CONJUNTOS O COMPLEJOS 
LÍTICOS DE LA PAZ, LORETO, PINTO y GYPSUM. 

ÜTROS OBJETOS SIGNIFICATIVOS DE SU TECNOLOGÍA, SON LOS LANZA-
DARDOS, LAS REDES, LOS CONTENEDORES ALARGADOS TEJIDOS CON PAL
MA, LOS ARMAMENTOS ELABORADOS A PARTIR DE LAS CONCHAS y, POR -
SU AUSENCIA, LA FALTA DE ÚTILES PARA PESCAR, 

Los RESTOS HUMANOS y OBJETOS DE ESTA CULTURA HAN SIDO ASOCIA-
DOS ERRÓNEAMENTE A LOS PERICÚES,2Z/ 

EN LA PARTE CENTRAL DE LA BAJA CALIFORNIA DESDE BAHIA DE -
LOS ANGELES, EN EL NORTE, HASTA COMONDU, EN EL SUR, APARE
CIO UNA CULTURA TARDIA, TANTO PREHISTÓRICA COMO HISTÓRI--
CA,28/ ESTA CULTURA ES CONOCIDA PRINCIPALMENTE POR LA EXCA 
VACION DE DOS CUEVAS QUE PERMITIERON UBICAR SUS ARTEFACTOS 
EN ASOCIACION CON LOS DE LAS MISIONES y, POR TANTO, PUEDE 
RELACIONARSE CON LA QUE PORTABAN LOS INDIOS HISTÓRICOS LA~ 
MON, POR EXTENSIÓN, LA CULTURA COMONDU FUE LA QUE PORTABAN 
LOS GRUPOS HISTÓRICOS YUMANOS EN LA PARTE CENTRAL DE LA P~ 
NÍNSULA, 
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ENTRE SUS ARFACTOS DESTACAN LAS PIEDRAS DE MOLER, METATES Y MA 
NOS, LAS CESTAS, LAS PUNTAS DE PROYECTIL DE OBSIDIANA CON LOS 
BORDES ASERRADOS, TOTALMENTE DIFERENTES A LOS DE LA TRADICIÓN 
PINTO-GYPSUM, OTROS OBJETOS ASOCIADOS A LAS PRÁCTICAS RECOLEC
TORAS SON LOS GANCHOS DE MADERA USADOS EN LA APROPIACIÓN DE LA 
PITAHAYA, TAMBIÉN APARECEN RESTOS DE REDES PARA CARGAR OBJETOS, 
CUERDAS, SANDALIAS TEJIDAS Y PIPAS TUBULARES DE PIEDRA, OTROS 
ELEMENTOS ENCONTRADOS, HISTÓRICAMENTE CONOCIDOS, LOS TENEMOS -
EN EL CASO DE LAS CAPAS DE CABELLO HUMANO Y LOS SILBATOS DE CA 
ÑA, 

EN SÍNTESIS, DE LA CORTA DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ARQUEO
LÓGICOS DE LA BAJA CALIFORNIA, PUEDE DECIRSE QUE EN LA PENÍNS~ 
LA APARECEN VARIOS COMPONENTES SIGNIFICATIVOS, HASTA LA FECHA, 
A PESAR DE LOS HALLAZGOS AISLADOS, NO HA SIDO POSIBLE DEFINIR 
UNA CULTURA PRE-PINTO, EL COMPLEJO CULTURAL PINTO-GYPSUM (AMAR 
GOSA l Y JJ), SE EXTIENDE GEOGRÁFICAMENTE DESDE EL PARALELO 30 
HASTA LA REGIÓN DEL CABO Y, TEMPORALMENTE, DESDE CERCA DE 8000 
AÑOS A,C, 

LA CULTURA DE LAS PALMAS SE CONOCE NADA MÁS EN LA REGIÓN DEL -
CABO E ISLAS ADYACENTES, Y AUNQUE SE SOSPECHAN AFINIDADES CON 
EL COMPLEJO PINTO-GYPSUM ÉSTAS NO HAN SIDO DEMOSTRADAS, CON -
LAS QUE SÍ TIENE FUERTES RELACIONES ES CON LA CULTURA DE LOS -
CONCHEROS, 

EL PROPIO MASSEY PIENSA QUE LA CULTURA DE LAS PALMAS PUDO HABER 
ALCANZADO SU FORMA CONOCIDA ANTES DE LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
PINTO-GYPSUM, QUE PUDO SER UN ASPECTO TARDÍO Y LOCAL DEL COM-
PLEJO PINTO-GYPSUM, O QUE CORRESPONDIÓ A UNA INVASIÓN TODAVÍA 
EN TIEMPOS PREYUMANOS DE LA BAJA CALIFORNIA Y SE DESPLAZÓ AL -
SUR, 

EL MUY PECULIAR BAGAJE CULTURAL DE ESTE GRUPO, AUNADO AL TIPO 
FÍSICO DOLICOCÉFALO, LLEVA A PENSAR EN LA POSIBILIDAD DE QUE -
SE TRATA DE UNA CULTURA RELIQUIA DEL PASADO. 
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DEsPuas DE LA LLEGADA DE LOS GUARICÚES CHUCHITI-PERICú). ASO-
CIADOS A LA CULTURA DE LAS PALMAS, PERO ANTES DE 700 AÑOS A,C,, 
ENTRARON EN LA PENÍNSULA Y SE EXTENDIERON LOS PORTADORES DE LA 
CULTURA DE COMONDÚ, COMO SU CULTURA ES LA DE LOS YUMANOS PENili 
SULARES DE TIEMPOS HISTÓRICOS, SE PIENSA QUE ESTAS GENTES FUE
RON DE HABLA YUMANA,2~/ 

EN LOS ÚLTIMOS MIL AÑOS, EN LA PARTE NORTE DE LA PENÍNSULA HI
CIERON SU APARICIÓN LOS YUMANOS, PORTANDO UNA CULTURA CLARAMEli 
TE RELACIONADA CON LA DEL SUR DE CALIFORNIA Y ARIZONA, 

ADEMÁS DE LAS CULTURAS PREHISTÓRICAS A LAS QUE HEMOS HECHO RE
FERENCIA, CON BASE PRINCIPALMENTE EN SUS OBJETOS MATERIALES, EN 
LA BAJA CALIFORNIA APARECE UN SINNÚMERO DE PINTURAS RUPESTRES 
Y PETROGLIFOS ASOCIADOS TAL VEZ A LAS CULTURAS DESCRITAS Y A -
OTRAS MENOS CONOCIDAS O DESCONOCIDAS, HASTA LA FECHA, SIN EM-
BARGO, SON INEXISTENTES LOS TRABAJOS DEDICADOS AL ESTUDIO DE -
ESTAS MANIFESTACIONES GRÁFICAS, EMPLEANDO UNA METODOLOGÍA COMO 
LA SUGERIDA POR f"IESSMACHER PARA LAS PINTURAS RUPESTRES DE LA -
PINTADA EN SONORA, O, EN SU CASO, MEJORÁNDOLA,3Q/ 

Los ARTÍCULOS MÁS RECIENTES SOBRE EL TEMA. COMO LOS DE MEADE. 
ÜRTIZ, fIGUEROA, MARTÍNEZ ZEPEDA, CUANDO MUCHO APUNTAN ALGUNAS 
GENERALIDADES Y HACEN RELACIONES DE SITIOS EN QUE APARECEN ES
TAS MANIFESTACIONES GRÁFICAS. AUTORES COMO MASSEY, INCORPORAN
DO LAS DESCRIPCIONES DE IlIGUET (1899) y, POSTERIORMENTE, LAS -
DE IlAHLGREN Y ROMERO EN 1951, SÓLO HACEN CONSIDERACIONES DE CA 
RÁCTER MUY GENERAL, AL SOSTENER QUE EN LA REGIÓN DEL CABO LAS 
PINTURAS SON "úNICAS", CON ANIMALES REALISTAS, PRINCIPALMENTE 
PECES, VENADOS Y CONEJOS, QUE LAS PINTURAS MENOS COMUNES APA 
RECEN EN EL ÁREA DE COMONDÚ, MULEGa Y QUE EN ELLAS SE OBSERVAN 
GRUPOS DE SERES HUMANOS CON TOCADOS, PINTURA CORPORAL Y ALGU-
NOS CUERPOS ATRAVESADOS POR FLECHAs. 3~/ 
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cN UN ÁREA EN DONDE ESCASEAN OTRO TIPO DE MATERIALES Y ABUNDAN 
LAS PINTURAS RUPESTRES Y PETROGLIFOS, SU ESTUDIO SISTEMÁTICO -
DEBE PERMITIR PROFUNDIZAR NO SÓLO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS -
CONDICIONES MATERIALES, ECOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA EXIS-
TENCIA SOCIAL DE SU PRIMEROS POBLADORES, SINO DE MANERA ESPE-
CIAL EN LOS SABERES ACERCA DEL HOMBRE Y DE LA NATURALEZA, QUE 
CONSTITUYEN EL ASPECTO IDEAL DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, 

LAs PINTURAS RUPESTRES Y PETROGLIFOS DE LA BAJA CALIFORNIA DE
BEN SER CONSIDERADOS EXPRESIÓN Y REFLEJO DE TRADICIONES FIGURA 
TIVAS COMUNES, BASADAS EN UNIDADES CULTURALES DE GRAN EXTENSIÓN 
GEOGRÁFICA, QUE REVELAN EL PENSAMIENTO, LA ACTITUD MENTAL Y 
LAS MOTIVACIONES DE SUS CREADORES, AUNQUE POR EL MOMENTO NO SE 
SABE SI SON TEXTOS U OBJETOS, PERO PODRÍAN SER LO UNO O LO 
OTRO y, A LA VEZ, LO UNO Y LO OTRO, SI SON OBJETO, SU BELLEZA 
ESTÁ LIGADA A SU UTILIZACIÓN Y EFICACIA; SI SON TEXTO, AUNQUE 
SE IGNORA EL LENGUAJE QUE EMPLEAN, SE ENCUENTRA LIGADO A UN -
SISTEMA DE REPRESENTACIONES, 

LINGÜÍSTICA 

DESDE EL PUNTO DE VISTA LINGÜÍSTICO, SEGÚN f1ASSEY, DOS FAMILIAS 
ESTÁN REPRESENTADAS EN LA BAJA CALIFORNIA: LA YUMANA Y LA GUAL 
CURA, ESTA FUE HABLADA EN EL EXTREMO SUR DE LA BAJA CALIFORNIA 
EN EL ÚLTIMO TERCIO DE LA PENÍNSULA, PoR SU POSICIÓN GEOGRÁFI
CA, EN EL FONDO DEL CALLEJÓN SIN SALIDA, SE ENCONTRÓ AISLADA -
DE OTROS CONTACTOS QUE NO FUERAN LOS DE LA FAMILIA YUMANA AL -
NORTE, 

POR SU PARTE, LAS BANDAS DE HABLANTES DE GUAICURA SE EXTENDIE
RON DESDE LAS PLANICIES DE MAGDALENA Y EL ISTMO DE LA PAZ HAS
TA LA REGIÓN DEL CABO. EN ESTA ÚLTIMA ÁREA SE HABLABAN DOS 
IDIOMAS DE ESTA FAMILIA, EL HUCHITI Y EL PERICÚ, EL MÁS CONOCL 
DO DE LOS GRUPOS HABLANTES DE HUCHITI FUE EL CORA, QUE SE EX-
TENDIÓ POR LA COSTA DESDE LA BAHÍA DE LA PAZ HÁSTA LA BAHÍA -
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DE LAS PALMAS, AREA GEOGRAFICA EN LA QUE SE HAN ENCONTRADO LA 
MAYORÍA DE LOS MATERIALES ATRIBUIDOS A LOS PERICÚES, ESTOS ÚL
TIMOS APARECEN EN EL EXTREMO SUR, EN TORNO A CABO SAN LUCAS Y 
A LAS ISLAS PRÓXIMAs.3i/ 

PARA OTROS AUTORES, EN LA REGIÓN SUR DE LA PENÍNSULA SE HABLA
BAN LENGUAS DE DOS FAMILIAS DISTINTAS! LA PERICÚ Y LA GUAYCU-
RA, Y PARA SOSTENER SU ASEVERACIÓN HACEN UN ANÁLISIS DE LOS E~ 
CASOS VOCABLOS DISPONIBLES DE ESTA LENGUA Y SE APOYAN EN LOS -
RELATOS DE LOS MISIONEROS, ENTRE OTROS, DEL JESUITA MIGUEL DEL 
BARC0.32./ 

AL NORTE DE LOS GUAICURAS SE EXTENDIERON LOS HABLANTES DE LA -
FAMILIA YUMANA, ASOCIADOS CLARAMENTE EN EL NORTE CON LOS GRU-
POS YUMANOS DE CALIFORNIA Y ARIZONA. 

CN LA PENÍNSULA SE SEÑALA LA EXISTENCIA DE UNA DIVISIÓN MAYOR 
ENTRE LOS YUMANOS DE CALIFORNIA (IlIEGUEÑOS, KILIWUAS, PAIPAI, 
KAMIA Y NAKIPA) Y LOS YUMANOS PENINSULARES O COCHir1ÍESJ LOS CUA 
LES INCLUYEN LAS SIGUIENTES LENGUAS: BORJENO, lGNACIEÑO, CADI
GOMEl~O, lAYMON, MONQUI-iJIDIU CCHOCHIMO .3~./ 

HABÍA UNA MARCADA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS IDIOMAS YUMANOS DEL 
SUR DE CALIFORNIA Y DEL NORTE DE LA ÜAJA CALIFORNIA CON RESPE~ 
A LOS IDIOMAS YUMANOS DE LA PENÍNSULA, PERO ESCASA ENTRE LAS -
LENGUAS O DIALECTOS DE ESTOS ÚLTIMOS. POR LO CONTRARIO, EN LA 
FAMILIA GUAICURA LA DIFERENCIACIÓN DE LENGUAS ENTRE LOS VARIOS 
GRUPOS, SOBRE TODO ENTRE EL GUAICURA PROPIAMENTE DICHO, EL Hu
CHITI Y EL PERICÚ, FUERON, AL PARECER, MÁS MARCADOS, AUNQUE LA 
INFORMACIÓN AL RESPECTO NO ES MUY AMPLIA NI MUY PRECISA, 

LA DISTRIBUCIÓN LINGUfSTICA MUESTRA UNA CLARA CORRESPONDENCIA 
CON LA REPARTICIÓN DIFERENCIAL DE RASGOS Y ELEMENTOS CULTURALES 
QUE DEFINEN A LAS CULTURAS PREHISTÓRICAS EN LA PENÍNSULA, SE -
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OBSERVA, EN CONSECUENCIA, DE NORTE A SUR, LA PRESENCIA DE LOS -
YUMANOS DE CALIFORNIA' A ÉSTOS, EN LA ESTRATIGRAFÍA HORIZONTAL 
DE LA PENÍNSULA LES SIGUEN LOS YUMANOS PENINSULARES ASOCIADOS 
A LA CULTURA DE CoMONDÚ, Y EL EXTREMO SUR SE ENCUENTRAN LOS -
GUAICURAS, RELACIONADOS EN SU EXTREMO SURESTE CON LA CULTURA DE 
LOS PALMAS. 

A DIFERENCIA DE LO QUE PUDIERA IMPLICAR LA IDEA DE LA PRESIÓN 
SUCESIVA DE LOS GRUPOS DEL NORTE SOBRE LOS DEL SUR PARA DESPO
JARLOS DE LOS MEJORES RECURSOS Y RELEGARLOS A LAS ÁREAS MÁS -
INHÓSPITAS, CURIOSAMENTE LAS TIERRAS DE LA GUAicuRAS EN EL EX
TREMO SUR SON LAS QUE PRESENTAN, DESDE EL PUNTO DE VISTA ECOL~ 
GICO, MEJORES CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA DEPENDIENTE DE LA 
RECOLECCIÓN Y DE LA CAZA. MASSEY NOS DICE QUE LA PRESIÓN, POR 
LO MENOS EN TIEMPOS HISTÓRICOS, FUE MÁS DE LOS PERICÚES Y GUAL 
CURAS SOBRE LOS YUMANOS PENINSULARES QUE EN SENTIDO CONTRARIO, 

A PESAR DE QUE LOS GUAICURAS CONTROLABAN LAS MEJORES TIERRAS -
EN EL SUR Y PRESIONABAN A SUS VECINOS DEL NORTE, POR LO MENOS 
DOS MIGRACIONES DE HABLANTES DE IDIOMAS YUMANOS Y SU UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA EN LA PARTE MEDIA Y SUPERIOR DE LA PENÍNSULA, DETEa 
MINARON QUE DE ALGUNA MANERA MANTUVIERAN ENCERRADOS A LOS GUAL 
CURAS, QUE PARECEN REPRESENTAR A LA POBLACIÓN MÁS TEMPRANA DE 
LA BAJA CALIFORNIA, 

ETNOHISTORIA 

AHORA BIEN, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CULTURAS ABORÍGENES 
DE LA BAJA CALIFORNIA SE HA RECORRIDO A TRABAJOS BASADOS PRIN
CIPALMENTE EN INFORMACIONES DE CARÁCTER ETNOHISTÓRICO, PROVE-
NIENTES DE OBSERVADORES EUROPEOS DE LOS SIGLO XVI, XVII Y 
XVIII, ASÍ COMO A MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y AUN ETNOLÓGICOS -
DE LA REDUCIDA PORCIÓN NORTE DE LA PENÍNSULA, EN LA CUAL TODA
VÍA SOBREVIVEN ALGUNOS GRUPOS INDÍGENAS. 

. l. 
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Los DISTINTOS ELEMENTOS DE ESTUDIO SE AGRUPAN, PARA su MEJOR -
COMPRENSIÓN Y ENTENDIMIENTO, EN CUATRO CAPÍTULOS: SUBSISTENCIA, 
CULTURA MATERIAL, ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL, 

SUBSISTENCIA 

ENTRE LOS CINCO PRINCIPALES MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PARA -
OBTENER COMIDA DESTACABAN LA CAZA, LA PESCA Y LA RECOLECCIÓN, 
Y LOS TIPOS DE SUBSISTENCIA MÁS SOCORRIDOS DEPENDÍAN DE TRES -
FACTORES: LA CANTIDAD DE ANIMALES, PECES O PLANTAS DISPONIBLES 
EN LA NATURALEZA, LAS ARMAS O INSTRUMENTOS QUE POSEÍA LA GENTE 
Y LA COMPETENCIA QUE SE ESTABLECÍA PARA PROCURARSE UNA FORMA -
DE SUBSISTENCIA, 

EN EL ANÁLISIS CULTURAL DE LOS GRUPOS QUE OCUPARON LA BAJA CA
LIFORNIA SE PRETENDE SEÑALAR ALGUNAS DE LAS FORMAS DE CONDUCTA 
COMPARTIDA POR LOS MIEMBROS DE ESTAS SOCIEDADES, INCLUYENDO SU 
SISTEMA DE VALORES, ASÍ COMO CIERTOS ASPECTOS DE SU CULTURA MA 
TERIAL, LO QUE IMPLICA PRODUCTOS MANUFACTURADOS POR ELLOS TA-
LES, COMO EL VESTIDO, LA VIVIENDA, LAS ARMAS Y TODOS AQUELLOS 
QUE RESULTAN DE SU COMPORTAMIENTO, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE -
INTEGRAN LA CULTURA, LAS SOCIEDADES PENINSULARES PUEDEN UBICAR 
SE EN EL ÁREA CULTURAL QUE DRIVER Y MASSEY DENOMINAN LA CULTU
RA DEL DESIERTO, A LA CUAL YA SE HA HECHO REFERENCIA EN CUANTO 
A SU EXTENSIÓN ORIENTAL, 

LA CULTURA RECIBE su NOMBRE DEL RÉGIMEN CLIMÁTICO, Los GRUPOS 
QUE LA CARACTERIZAN -OCUPAN LUGARES O ÁREAS DE ESCASAS CORRIEN
TES FLUVIALES Y REDUCIDOS RECURSOS, EL AMBIENTE ES TAN DIFÍCIL 
Y EN CIERTO SENTIDO TAN POBRE QUE DIFÍCILMENTE PUDO PRACTICARSE 
LA AGRICULTURA POR LA INSUFICIENCIA DE LA LLUVIA, ESTA CULTURA 
CARECE DE MUCHOS DE LOS ELEMENTOS PRESENTES EN LAS CULTURAS -
QUE LA RODEAN, PERO TIENE UN NÚMERO IMPORTANTE DE RASGOS COM~ 
NES QUE RELACIONAN Y QUE LE DAN IDENTIDAD Y CONTINUIDAD HISTÓ-

\-
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RICA A LOS GRUPOS QUE PUEBLAN EL AREA. 

EN LA BAJA CALIFORNIA, LA COMIDA PROVENIENTE DE LA RECOLECCIÓN 
DE PLANTAS SILVESTRES PREDOMINABA SOBRE LA COMIDA DE ORIGEN -
ANIMAL, DESTACANDO EL USO DE PLANTAS, COMO EL AGAVE Y EL MEZ-
QUITE EN EL NORTE DE LA PENÍNSULA, Y LA PITAHAYA EN EL SUR, CON 
LOS CONEJOS Y CIERVOS, PROPORCIONANDO UNA DIETA SUPLEMENTARIA, 
A ÉSTA SE AGREGABA, EN LA COSTA, LA COMIDA DE ORIGEN MARINO: -
CONCHAS, PESCADOS y, OCASIONALMENTE, BALLENAS, CUANDO ÉSTAS -
ERAN ARROJADAS SOBRE LA COSTA. SE CREE QUE LA CERCANÍA A LA ORL 
LLA DEL MAR EN TODOS LOS PUNTOS DE LA PENÍNSULA PERMITIÓ QUE -
LOS PUEBLOS DE ESTA ÁREA ESTUVIERAN MENOS EXPUESTOS, EN GENERAL, 
A LOS PROBLEMAS DEL HAMBRE Y LA MAL NUTRICIÓN, COMO SUCEDÍA -
CON SUS CONGÉNERES DE LA MISMA CULTURA DEL DESIERTO EN EL NOR
TE DE MÉXICO. 

COMO YA SE DIJO, LOS ALIMENTOS PROVENIENTES DE PLANTAS SILVES
TRES REPRESENTABAN LA FORMA MÁS IMPORTANTE DE SUBSISTENCIA. -
AUNQUE NO TODAS LAS PLANTAS SE DABAN NATURALMENTE EN LAS REGIQ. 
NES DESÉRTICAS COMO LA BAJA CALIFORNIA, ES INTERESANTE DESTA-
CAR UN DATO QUE DAN DRIVER Y MASSEY, EN EL SENTIDO DE QUE AL -
NORTE DE MÉXICO EXISTIÓ UN NÚMERO DE PLANTAS SILVESTRES Y DO-
MESTICADAS QUE LLEGABA A 120 FAMILIAS, 444 GÉNEROS Y l 112 ES
PECIES, Y DE ÉSTAS SÓLO EL 1% ERAN PLANTAS CULTIVABLES, PUES 
EL RESTO CRECfA EN FORMA SILVESTRE, SI SE HUBIERA INCLUIDO A -
Í'1ÉXICO, LA LISTA SERfA SEGURAMENTE MAYOR, BASTE RECORDAR QUE -
LA DIETA EN MESOAMÉRICA POCO ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑQ. 
LES DEPENDfA EN CERCA DEL 35% DE PRODUCTOS OBTENIDOS POR APRO
PIACIONES Y ESPECÍFICAMENTE POR RECOLECCIÓN.32/ 

POR LO GENERAL, SE COMÍAN LAS RAÍCES, LOS BULBOS, LOS FRUTOS,
LAS FLORES1LAS HOJAS Y LAS SEMILLAS DE LAS DIFERENTES PLANTAS 
SILVESTRES QUE HABÍA EN SU MEDIO AMBIENTE. PERTENECÍAN PRINCI
PALMENTE A LAS FAMILIAS DE LAS LILEACEAS, LAS GRAMINEAS, LAS -
LEGUMINOSAS Y-LAS CACTACEAS. 
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DE ESTA ÚLTIMA FAMILIA, CON EL CONSUMO DE LA PITAHAYA SE DABA 
UNO DE LOS USOS MÁS INTENSOS, QUE OBLIGABA A PRACTICAR LA LLA
MADA SEGUNDA COSECHA, QUE CONSISTÍA EN RECOGER LAS SEMILLAS DE 
LAS DEPOSICIONES HECHAS POR QUIENES CONSUMÍAN LA PITAHAYA y, -
UNA VEZ SECADAS, VOLVÍAN A SER INGERIDAS POR LOS INDÍGENAS, 

BAEGERT CLASIFICABA LOS ALIMENTOS DE LOS CALIFORNIOS EN CUATRO 
CATEGORÍAS, HACIENDO REFERENCIA EXPLfCITA A QUE ÉSTOS 11 TODOS -
(LOS ALIMENTOS) CRECEN ESPONTANEAMENTE Y SIN LA INTERVENCIÓN -
DEL HOMBRE": 

A LA PRIMERA PERTENECÍAN CIERTAS RAfCES, Y ENTRE OTRAS, LA 
RAÍZ QUE SE LLAMA YUCA,,, PERO ANTE TODO PERTENECE A ESTA 
CATEGORÍA LA RAÍZ O, MEJOR DICHO, EL COGOLLO DE LA MAGUE-
LLES O ÁLOES, DE LOS QUE HAY MUCHAS CLASES EN CALIFORNIA,,, 

A LA SEGUNDA CATEGORÍA PERTENECEN CIERTAS CLASES DE SEMI-
LLITAS QUE PRECISAMENTE JUNTAN, HASTA LAS DEL ZACATE SECO, 
LAS CUALES SON MAS DIMINUTAS QUE LA MOSTAZA' LUEGO CIERTAS 
LEGUMINOSAS QUE SE DAN EN ZARZAS Y ARBOLITOS, DE LOS QUE -
PROBABLEMENTE HAY MÁS DE 16 DIFERENTES.,. 

ENTRE LA TERCERA CATEGORÍA SE CUENTA TODO LO QUE ES CARNE 
O CIERTA SEMEJANZA CON LA CARNE Y QUE PROVIENE DE ANIMALES 
VIVOS COMO CUADRÚPEDOS Y AVES ..• : CIERTA CLASE DE ORUGAS -
VERDES Y PELONAS, DEL TAMAÑO DE UN DEDO, Y UN GUSANO BLAN
CO ASQUEROSO, DEL LARGO Y GRUESO DEL DEDO PULGAR QUE SOLO 
SE ENCUENTRA, DE VEZ EN CUANDO, EN LA MADERA PODRIDA Y DEL 
QUE DICEN QUE ES DE PURO TOCINO,,, 

EL CUARTO GRUPO CONSISTE DE MUCHOS INMUNDICIAS Y HASTA DE 
TODO LO QUE PUEDA MASTICAR UNA DENTADURA Y DIGERIR UN ESTQ 
MAGO: POR EJEMPLO, LAS HOJAS DE LOS NOPALES, CIERTA CLASE 
DE MADERAS TIERNAS Y RENUEVOS, CUERO CURTIDO Y SIN CURTIR, 
CORREAS VIEJAS DE PIEL CRUDA,,. LO QUE OTRA PERSONA YA HA 
ESTADO MASTICANDO LARGO RATO EN LA BOCA Y QUE DESPUÉS HA -
VUELTO A ARROJAR: HUESOS DE PÁJAROS,. ,3QÍ 

EN SU COMENTARIO FINAL SOBRE LAS CATEGORÍAS DE LOS ALIMENTOS -
EL MISIONERO, QUIEN NO DISIMULABA EN NINGUNO DE SUS CAPÍTULOS 
EL JUICIO QUE TUVO DE LOS CALIFORNIOS, DICE LO SIGUIENTE: 
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CREO QUE EN EUROPA NO SE ECHA NADA A LOS PUERCOS QUE NO P~ 
DIESE TAMBIÉN OFRECERCE A LOS CALIFORNIOS, SIN QUE CORRA -
UNO EL RIESGO DE OFENDERLOS Y SIN QUE SE DIESEN POR MAL -
ATENDIDOS,. ,3l/ 

UNA PRÁCTICA QUE DEFINITIVAMENTE SACÓ DE SUS CASILLAS AL JESUL 
TA ALEMÁN FUE LA QUE SE REFIERE AL CONSUMO DE LOS GRANOS DE PL 
TAHAYA EN LA SEGUNDA COSECHA, EL ESCANDALIZADO MISIONERO ESCRL 
BE: 

AQUÍ PIDO PERMISO HASTA A MI MÁS HUMILDE LECTOR, PARA AGR~ 
GAR ALGO VERDADERAMENTE ATROZ Y ASQUEROSO, COMO QUIZÁ NO -
SE HAYA SABIDO NADA PARECIDO DE NINGÚN PUEBLO DEL MUNDO; -
LO RELATO PORQUE ES LA MEJOR EVIDENCIA, NO SÓLO DE LA MIS~ 
RIA DE LOS CALIFORNIOS, SINO TAMBIÉN DE SU VORACIDAD Y DE 
~A INMUNDICIA EN QUE VIVEN, EN LA PRIMERA PARTE DE ESTAS -
NOTICIAS, CAPÍTULO SEIS, HE HECHO SABER QUE LAS PITAHAYAS 
ENCIERRAN UNA GRAN CANTIDAD DE PEQUEÑAS SEMILLAS, COMO GRA 
NOS DE PÓLVORA QUE EL ESTÓMAGO, SIN QUE SEPA YQ EL POR QUÉ, 
NO PUEDEN DIGERIR Y QUE LAS EVACÚAN INTACTAS, PARA APROVE
CHAR ESTOS GRANITOS, ELLOS JUNTAN, EN LA ÉPOCA DE LAS PITA 
HAYAS, TODOS LOS ESCREMENTOS Y RECOGEN DE ELLOS LA MENCIO
NADA SEMJ~LA, TOSTÁNDOLA Y MOLIÉNDOLA PARA COMÉRSELA ENTRE 
BROMAS,5~/ 

Los GRUPOS QUE POBLARON ESTA ÁREA, AL NO TENER AGRICULTURA, VL 
VIERON UNA EXISTENCIA NÓMADA EN LA QUE COTIDIANAMENTE SE LLEVA 
BAN A LA BOCA LO QUE RECOGÍAN, POR LO COMÚN RACIONES MUY REDU
CIDAS DE LO QUE LA NATURALEZA LES PROVEÍAN EN EL ENTORNO. ESTO 
MISMO LOS OBLIGABA A TRANSITAR CONTINUAMENTE EN BUSCA DE ALI-
MENTOS. 

SALES DICE: 

LA NECESIDAD DE VAGAMUNDEAR PARA LOGRAR SU AL~MENTO LES -
OBLIGABA A NO ESTABLECERSE EN PARAGES FIXOS, vE MUDAN CON
TINUAMENTE DE UN SITIO A OTRO, Y A DISTANCIA DE MUCHAS LE
GUAS, Y QUE CUANDO HACEN SU ESTABLECIMIENTO EN LUGAR DE -
TERMINADO, NO SE CUIDAN SI HAY O NO AGUA, PUES LA SUPLEN -
CON LAS PENSACAS DE LAS PITERAS,3~/ 
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LAS ECONOMÍAS DEPENDIENTES EN PLANTAS SILVESTRES Y PEQUEÑOS 
ANIMALES, COMO LA DE LOS CALIFORNIOS, MUESTRAN UNA FUERTE CO-
RRESPONDENCIA CON LAS ÁREAS· NATURALES DE VEGETACIÓN, EN ESTE -
CASO LOS MATORRALES DESÉRTICOS, 

EN LA CAZA DESTACA EL USO DEL FUEGO PARA ACORRALAR A LOS ANIMA 
LES: CIERVOS, ANTÍLOPES O CONEJOS; EL USO DE DISFRACES, QUE -
CONSISTÍAN EN CUERNOS, CABEZA O HASTA LA PIEL COMPLETA DEL ANL 
MAL, QUE PORTABAN LOS CAZADORES IMITANDO LOS MOVIMIENTOS, ACTL 
TUDES Y SONIDOS DE LOS ANIMALES OBJETO DE SU INTERÉS, Y, POR -
ÚLTIMO, EL USO DE LANZADARDOS, 

EN CUANTO A LA PRÁCTICA DE LA PESCA, SE SABE QUE A LOS PUEBLOS 
PRÓXIMOS A LA COSTA LOS PROVEÍA DE MANERA MÁS O MENOS ESTABLE 
DE UN COMPLEMENTO EN SU DIETA, PERO NUNCA EN PROPORCIONES TA-
LES, QUE LES PERMITIERA VIVIR ÚNICAMENTE DE ÉSTA, AUNQUE LOS -
CONCHEROS PREHISTÓRICOS SIGNIFICAN, DE ALGUNA MANERA, LA PRE-
SENC IA DE GRUPOS HUMANOS QUE DEPENDIERON DE LOS PRODUCTOS MARL 
NOS, lAs TÉCNICAS Y LOS INSTRUMENTOS MÁS USADOS FUERON: EL USO 
DE PEQUEÑAS REDES DE MANO, EL ENVENENAMIENTO DEL AGUA, EL USO 
DE TRAMPAS, EL USO DE LANZAS, ARPONES DE UNA PUNTA Y CIERTO TL 
PO DE ANZUELOS. 

COMO SE DESPRENDE DE LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES, EN ÁREAS CQ 
MO LAS DE LA BAJA CALIFORNIA LA FLORA ERA DEFINITIVAMENTE MÁS 
RICA QUE LA FAUNA PARA EL NIVEL DE EXPLOTACIÓN CONOCIDO POR LOS 
CALIFORNIOS, 

CULTURA MATERIAL 

ENTRE SUS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DESTACA EL USO DEL PALO RECQ 
LECTOR, QUE CONSISTÍA EN UNA VARA LARGA EN CUYO EXTREMO SE AMA 
RRABA UN GANCHO, QUE RESULTABA MUY ÚTIL PARA BAJAR LA PI.TAHAYA 
DE LAS CACTÁCEAS. EN ALGUNAS ÁREAS, SE AYUDABAN TAMBIÉN, PARA 
LA RECOLECCIÓN DE RAÍCES, DE CIERTO TIPO DE ESTACAS. 
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LA MAYORÍA DE LOS ALIMENTOS OBTENIDOS EN LA RECOLECCIÓN CAZA O 
PESCA, NO ERAN COMIDOS EN UN ESTADO NATURAL POR LOS DIFERENTES 
GRUPOS INDÍGENAS SINO QUE LAS PREPARABAN EN DISTINTAS FORMAS, 

POR SU REDUCIDO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, POR LA AUSENCIA DE -
LA CERÁMICA Y POR LA FALTA DE RECIPIENTES DE PIEDRA, ENTRE LOS 
PUEBLOS DEL DESIERTO SE USABA EL HORNO EN LA TIERRA, MUY ÚTIL 
ESPECIALMENTE PARA CIERTO TIPO DE PLANTAS, 

LA MOLIENDA, ESPECIALMENTE DE SEMILLAS FUE EMPLEADA UTILIZANDO 
MORTEROS Y MANOS, 

Los CALIFORNIOS GENERALMENTE SE LLEVABAN DE INMEDIATO A LA BO
CA EL PRODUCTO QUE RECOGÍAN, PERO SE SABE QUE EN OCASIONES SE
CABAN LA CARNE O EL PESCADO, AUNQUE CASI SIEMPRE ERAN RÁPIDA-
MENTE CONSUMIDOS, CON LO CUAL NO TENÍAN PROBLEMAS DE ALMACENA
MIENTO, SIN EMBARGO EXISTEN VESTIGIOS EN EL NORTE DE LA PENÍN
SULA ACERCA DEL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN CUEVAS Y ABRI-
GOS ROCOSOS, 

Los CALIFORNIOS, COMO CASI TODOS LOS GRUPOS HUMANOS DEL NOROE~ 
TE DE MÉXICO Y SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, CONSUMÍAN LA -
SAL COMO UN COMPLEMENTO IMPORTANTE DE SU DIETA, PARA AYUDARSE 
EN SU COMIDA USABAN CONCHAS DE MOLUSCOS, 

DE LA DESCRIPCIÓN QUE HACE BAEGERT DE LOS ENSERES DOMÉSTICOS, 
SE OBTIENE UNA CLARA IDEA DEL NIVEL DE SU TECNOLOGÍA; ESTOS, S~ 
GÚN EL MISIONERO, ERAN: 

ARCOS Y FLECHAS; UNA PIEDRA EN LUGAR DEL CUCHILLO; UN HUE
SO O MADERA PUNTIAGUDO PARA SACAR RAÍCES; UNA CONCHA DE -
TORTUGA QUE HACE LAS VECES DE CANASTA Y DE CUNA; UNA TRIPA 
LARGA O VEJIGAS PARA ACARREAR AGUA O LLEVARLA DURANTE EL -
CAMINO y, FINALMENTE, SI LA SUERTE HA SIDO BENIGNA, UN PE
DAZO DE TELA TAN RALA COMO RED DE PESCADOR Y HECHA DE LA -
FIBRA DE MAGUEY MENCIONADA, O UN CUERO DE GATO MONTÉS PARA 
GUARDAR Y CARGAR LAS PROVICIONES, LOS HUARACHES O CUALES-
QUIER ANDRAJOS VIEJOS Y ASQUEROSOS,qQ/ 
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A SU VEZ, SALES NOS DICE: 

LAS ALHAJAS DE SUS CASAS SE REDUCEN A UNA PEQUEÑA. RED DE -
HILO PARA GUARDAR SEMILLAS, UN POCO DE TABACO SILVESTRE -
CON SU PIPA DE BARRO, UNOS PEDAZOS DE PEDERNALES PARA FLE
CHAS, UNOS HUESOS PARA LABRARLOS, ALGUNAS PLUMAS DE PAXARO 
PARA ADORNO, UN PLATO DE JUNCOS PARA RECOGER LAS SEMILLAS, 
DOS PALOS PARA SACAR FUEGO, LO QUE CONSIGUEN CON FACILIDAD 
RESTREGÁNDOLES ENTRE SÍ: UN ARCO Y SAETAS, UN PALO DE TRES 
PALMOS PARA MATAR CONEJOS, Y SI ES PESCADOR ALGUNOS CORDE
LES Y ANZUELOS: ESTO ES TODO EL AXUAR A QUE SE REDUCEN LOS 
BIENES DE LOS INDIOS: BIEN ENTENDIDO, DE AQUELLOS QUE SE -
RESPETAN POR MUY RICOS; PORQUE HAY OTROS QUE NADA TIENEN.4.1/ 

ENTRE ESTOS GRUPOS SE DABA UNA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO, -
EN LA MAYOR PARTE DE CASOS, LA CAZA ESTABA RESERVADA A LOS HO~ 
BRES, AUNQUE EN OCASIONES LA MUJER AYUDABA EN LA CAZA MENOR, -
LA RECOLECCIÓN ERA UNA TAREA PRINCIPALMENTE FEMENINA, PERO EN 
LA CUAL TAMBIÉN AYUDABA EL HOMBRE, 

A PESAR DE QUE NO SÉ TIENEN DATOS MUY PRECISOS SOBRE LA CREEN
CIA EN LOS ESPÍRITUS DE LOS ANIMALES Y DE LOS HOMBRES, LA EX-
TENSIÓN DE ESTAS IDEAS EN TODA NORTEAMÉRICA, Y LA PRESENCIA DE 
PINTURAS RUPESTRES CON LA REPRESENTACIÓN MAYORITARIA DE FORMAS 
ANIMALES Y HUMANAS, PERMITEN INFERIR QUE ENTRE LOS CALIFORNIOS 
ÉSTA FUE UNA PRÁCTICA ACEPTADA Y QUE IMPLICABA NO SÓLO CIERTOS 
RITOS O ACTOS MÁGICO-RELIGIOSOS, SINO TAMBIÉN CIERTOS PROCEDI
MIENTOS Y TÉCNICAS DE CAZA O PESCA QUE HABÍA QUE CONSERVAR -
CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR EL EQUILIBRIO ESPIRITUAL DE ES
TOS SERES, 

Es PROBABLE QUE LOS INDÍGENAS DE LA BAJA CALIFORNIA CONSUMIERAN 
CIERTAS ESPECIES DE TABACO, SI VEMOS QUE EN LA PIPAS ENCONTRA
DAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS SE QUEMABA ESTA HIERBA, PRÁCTL 
CA QUE, POR OTRA PARTE, EN TIEMPOS MÁS RECIENTES NO SE DIO EN 
EL ÁREA, 
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lAs BEBIDAS ALCOHÓLICAS ERAN OBTENIDAS COCIENDO EL CORAZÓN Y -
LAS HOJAS DEL AGAVE EN HORNOS DE TIERRA, 

PARA LOS CALIFORNIOS EL TRANSPORTE ERA UN PROBLEMA COTIDIANO, 
PERO DE ALGUNA MANERA LO RESOLVÍAN A TRAVÉS DE SU ECONOMÍA AL 
CONSUMIR AQUELLOS PRODUCTOS QUE APENAS HABÍAN RECOGIDO, SIN Eli 
BARGO, NO SIEMPRE ESTO ERA ASÍ, PUES HABÍA OCASIONES EN QUE LA 
RECOLECCIÓN ERA SUPERIOR A LAS NECESIDADES INMEDIATAS DEL INDL 
VIDUO O DE LA FAMILIA PRÓXIMA, OBLIGÁNDOLOS A TRANSPORTAR UNA 
GRAN CANTIDAD DE PRODUCTOS HASTA EL CENTRO O ÁREA EN QUE ESTA
BA CONCENTRADA LA BANDA DE SUBSISTENCIA, EN GENERAL, LA CARGA 
LA LLEVABAN SOBRE LAS ESPALDAS Y FRECUENTEMENTE ERAN LAS MUJE
RES LAS QUE SOPORTABAN LOS PESOS Y VOLÚMENES MAYORES, EN LA BA 
JA CALIFORNIA LA CARGA ERA LLEVADA EN OCASIONES EN EL EXTREMODE 
UN PALO, 

EN EL CASO DE LA MISMA BAJA CALIFORNIA, EN ALGUNAS DE SUS ÁREAS 
COSTERAS, HABÍA CANOAS HECHAS DE ATADOS CON UNA ESPECIE DE TU
LES, CON LAS PUNTAS LEVANTADAS Y LAS ORILLAS LATERALES LIGERA
MENTE ELEVADAS SOBRE EL AGUA, ESTE TIPO DE EMBARCACIÓN FUE PRlli 
CIPALMENTE USADO PARA LA PESCA, PERO TAMBIÉN PUDO SERVIR PARA 
EL TRANSPORTE DE ALGUNAS PESONAS Y DE UNA CARGA REDUCIDA, PARA 
ELLO SE EMPLEABA UN REMO DE DOS CARAS, 

EN LA EXPEDICIÓN DE SEBASTÍAN VISCAÍNO SE MENCIONAN ESTAS CA-
NOAS QUE USABAN LOS INDIOS: 

Y HALLARON EN EL ESTERO GRANDÍSIMO NÚMERO DE INDIOS DESNU
DOS, QUE CON CANOAS DE ENEA, O JUNCOS GORDOS4 Y FOFOS, QUE 
SE CRÍAN EN EL AGUA DULCE, ANDABAN PESCANDO, Z/ 

Los CALIFORNIOS USARON DISTINTAS FORMAS DE ABRIGO o REFUGIO: -

COVACHOS, CUEVAS OCASIONALES O SITIOS CUBIERTOS EN CAMPO ABIER 
TO, 
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Su NATURALEZA NÓMADA Y LA ESCASEZ DE RECURSOS DETERMINARON QUE 
SUS REFUGIOS TUVIERAN UN CARÁCTER PERECEDERO Y SE CARACTERIZA
RAN POR SU FRAGILIDAD Y PRECARIEDAD, BIEN ILUSTRADAS EN LAS -
DESCRIPCIONES ETNOHISTÓRICAS EN DONDE SE DICE QUE FRECUENTEMEN 
TE SÓLO LEVANTABAN UNA CORTA MAMPARA CON MATERIALES NATURALES 
PARA EVITAR, PRINCIPALMENTE, LOS VIENTOS, 

LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA CULTURA DE -
ESTOS GRUPOS, OBLIGABA A QUE LOS CALIFORNIOS EMPLEARAN PARA -
SUS REFUGIOS MATERIALES PROPIOS DE SU ENTORNO PRÓXIMO, GENERA
LIZANDO, PODRÍA DECIRSE QUE LAS FORMAS MÁS COMUNES DE SUS VI-
VIENDAS, CUANDO LAS HABÍA, ESTABAN CONDICIONADAS POR LA ESTRU~ 
TURA Y POR LOS MATERIALES UTILIZADOS: ERAN CASAS DE TECHUMBRE 
EN FORMA DE CÚPULA O DE CAÑÓN CORRIDO, CUBIERTAS DE ZACATE O -
PALMA CUANDO EXISTÍA ESTE MATERIAL EN LAS CERCANÍAS, A LAS AN
TERIORES GENERALIDADES PUEDEN AGREGARSE ALGUNAS REFERENCIAS 
MÁS ESPECÍFICAS, COMO LAS QUE HACEN BAEGERT Y VENEGAS SOBRE -
LAS VIVIENDAS, 

SEGÚN BAEGERT: 

Los CALIFORNIOS SIEMPRE PERMANECEN AL AIRE LIBRE; QUE co-
MEN, DUERMEN Y VIVEN A CAMPO ABIERTO Y SOBRE EL SUELO PE-
LÓN, SIN EMBARGO, CUANDO EN EL INVIERNO EL AIRE SOPLA FUEa 
TE, SE HACEN UNA MAMPARA DE RAMAS SECAS, EN FORMA DE MEDIA 
LUNA Y DE UNA ALTURA DE DOS ~BAZAS, PERO SOLAMENTE DEL LA
DO DE DONDE VIENE EL FRÍO,,,q¿¡ 

A PESAR DE LA REFERENCIA ANTERIOR, LA CUAL PARECE DESCARTAR TQ 
DA ARQUITECTURA EN LOS CALIFORNIOS, MÁS ADELANTE EL MISMO SE -
REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE JACALITOS O CHOCITAS: 

CUANDO LES DA LA GANA DE HACER UN REFUGIO PARA UN ENFERMO, 
A CAUSA DEL CALOR Y DEL FRfO, LA ENTRADA DE ESTE REFUGIO O 
JACALITO RESULTA POR LO REGULAR TAN BAJA, QUE HAY QUE ME-
TERSE A GATAS; y, ADEMÁS, TODA LA CONSTRUCCIÓN ES TAN PE-
QUEÑA, QUE NO PUEDE UNO NI PARARSE, NI ACOMODARS~/EN EL -
SUELO PARA CONFESAR AL ENFERMO O RECONFORTARLO,q~-
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LA DESCRIPCIÓN, NO MUY HALAGADORA POR CIERTO, SOBRE LAS VIRTU
DES CONSTRUCTIVAS DE LOS CALIFORNIOS, SÍ SE REFIERE A LA CONS
TRUCCIÓN, EN CASOS ESPECIALES, DE CIERTO TIPO DE REFUGIOS O -
ABRIGOS, DE MATERIALES PERECEDEROS, PERO DE MAYOR PERMANENCIA, 
EL MISMO MISIONERO LOS JUSTIFICA DICIENDO: 

Es IMPOSIBLE QUE HAGAN OTRA COSA Y NO SE LES PUEDE EXIGIR 
MAS, SÓLO QUE QUISIERAN CARGAR CON SU CASA A CUESTAS COMO 
LOS CARACOLES O LAS TORTUGAS,,, PUES TODA SU VIDA LA PASAN 
VAGANDO POR LOS CAMPOS,q2/ 

VENEGAS, A SU VEZ, HACE MENCIÓN ESPECÍFICA DE LA FORMA DE SUS 
VIVIENDAS: 

tSTOS QUE VIVEN EN RANCHERÍAS FORMAN DOS O TRES CASAS LAR
GAS DE CATORCE O QUINCE VARAS, LES ECHAN POR EL TECHO RA-
MAS Y UNA POCA TIERRA; SON MUY BAXAS, Y LAS PUERTAS SEME-
JANTES A UNA RATONERA, Y SIN RESPIRADERO, Y TODAS ESTÁN -
SIEMPRE LLENAS DE HUMO; Y ESTO LO HACEN PARA QUE SI ALGUNO 
PASA POR LA PUERTA NO VEA LOS QUE ESTÁN DENTRO: OTROS HA-
CEN UNAS BARRACAS PEQUEÑAS SEMEJANTES A ~QUELLAS QUE TIE-
NES EN LOS CAMPOS LOS QUE GUARDAN LAS VINAS,qQ/ 

EL MISMO AUTOR NOS DICE, AUN SIN REFERIRSE A LOS ASPECTOS FOR
MALES DEL REFUGIO, SUS RAZONES PARA NO VIVIR EN CUEVAS Y CÓMO 
ESTABAN COMPUESTOS ESTOS ASENTAMIENTOS: 

SEGÚN ESTO AQUELLOS QUE SON MÁS ASTUTOS, Y QUE NO QUIEREN 
VIVIR EN CUEVAS, HACEN UNA RANCHERÍA COMPUESTA DE LAS FAML 
LIAS DE SUS PARIENTES: CADA CUAL SE GOBIERNA SEGÚN SU ANT~ 
JO, Y TODOS SE UNEN PARA LOS BAYLES, FIESTAS Y GUERRAS, Y 
ENTONC~~ SE PROVIENEN PARA ELLAS EN QUANTO LES DICTA SU TA 
LENTO,qL/ 

Los VESTIDOS y TOCADOS DE LOS CALIFORNIOS ERAN, EN GENERAL, 
BASTANTE LIMITADOS, ENCONTRÁNDOSE ENTRE SUS ESCASAS PRENDAS DE 
VESTIR EL USO DE PIELES Y DE MATERIALES DE ORIGEN VEGETAL, CO
MO EN EL CASO PARTICULAR DE LAS SANDALIAS, LA INDUMENTARIA QUE 
DESCRIBE BAEGERT, QUE MUY PROBABLEMENTE SE REFIERE A LOS GUAI
CURAS QUE HABITABAN EN TORNO A SU MISIÓN, ES MUY POBRE, HACE, 
EN OCASIONES, MENCIÓN DE LA DESNUDEZ TOTAL DE LA MUJER, AUNQUE 
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EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS "SIEMPRE HAN TRATADO DE CUBRIRSE UN 
poco" A BASE DE SARTAS QUE LES CUELGAN DESDE LA CINTURA HASTA 
LAS PIERNAS O HASTA CON UN PEDAZO DE CUERO DE VENADO CRUDO,.'-!ª-/ 

A LOS COMENTARIOS SOBRE LA ESCASA INDUMENTARIA AGREGA LOS RELA 
TIVOS A LA PINTURA FACIAL Y CORPORAL: 

EN CIERTAS OCASIONES Y EN SUS DÍAS DE FIESTA SE PINTAN TO
DO EL CUERPO, POR AQUÍ Y POR ALLÁ, DE ROJO Y AMARILLO, CO
LORES QUE CONSIGUEN QUEMANDO CIERTAS PIEDRAS,49_/ 

POR SU PARTE, VENEGAS, EN LOS APÉNDICES DE SU NOTICIA DE LA CA
LIFORNIA, Y SIEMPRE REFIRIÉNDOSE A LA EXPEDICIÓN DE SEBASTÍAN 
VIZCAÍNO, DICE QUE: 

Los INDIOS ACUDÍAN AL REAL o TIENDA, DONDE SE DECÍA MISSA 
Y TRAXERON MUCHAS COSibLAS, QUE DIERON AL GENERAL Y A LOS 
SOLDADOS, COMO FUERON PI~LES DE VENADOS, LEóN, IYGRE, AD~ 
REZADOS POR LA CARNAZA, CAPU~LOS DE ALGODÓN Y REDEZUELAS 
CURIOSISSIMAMENTE LABRADAS. Los INDIOS ANDABAN DESNUDOS, 
Y USAN COPETES, Y EN ELLOS PONEN CUANTAS COSAS HALLAN, -
QUE LES PARECEN CURIOSAs.5U/ 

A ESTE RELATO AGREGA QUE EN TORNO A LA ENSENADA DE Tonos SAN-
TOS LOS ESPA~OLES SE ENCONTRABAN CON INDIOS: 

, ,,TODOS CON ARCOS Y FLECHAS Y DESNUDOS TODOS EMBIJADOS DE 
NEGRO, Y BLANCO, 

VENÍAN LOS MÁS EMBIJADQS DE NEGRO, Y BLANCO, Y CON MUCHOS 
PLUMAJES EN LA CABEZA.~J,/ 

SALES AMPLÍA Y DETALLA ALGUNAS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA -
MAGRA VESTIMENTA DE LOS CALIFORNIOS, 

Tonos ANDAN DESNUDOS, AUNQUE LAS MUGERES SUELEN CUBRIR su 
NATURALEZA CON UNOS DELANTALILLOS DE HILO DE PITA, Y DE ~
PIELES FORMAN UN COMO MEDIO CAPOTILLO PARA EL PECHO. Los -
HOMBRES A EXCEPCIÓN DE LOS CAPITANES, QUE LLEVAN ESTOS MI~ 
MOS CAPOTILLOS, NADA SE CUBREN: EL ADORNO DE LA CABEZA EN 
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LAS MUGERES SE REDUCE A UN CASQUETE DE JUNCOS, Y EN LOS HOf::l 
BRES DE PLUMAS .. ,5~/ 

EN ALGUNAS ÁREAS DE LA BAJA CALIFORNIA SE CONFECCIONARON CONT~ 
NEDORES HECHOS DE CESTERÍA, ASÍ COMO OTROS RECIPIENTES EN LOS 
QUE LA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN SE SEMEJABA -POR EL USO DE VERDA
DERAS TIRAS- AL DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA DE BARRILES CON ATA 
DURAS EN SUS EXTREMOS, LA TÉCNICA DE NUDOS TAMBIÉN SE EMPLEA -
EN LA PREPARACIÓN DE REDES, CAPAS O AÚN SANDALIAS, DE ALGUNA -
MANERA, LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE LAS CANOAS, A BASE DE S~ 
LIDOS FLEXIBLES DE ORIGEN NATURAL, ATADOS EN SUS EXTREMOS PARA 
CONSTITUIR EL CUERPO FLOTANTE, PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO -
PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE ESTE SECTOR DE LA TEC
NOLOGÍA, 

EN LOS ALREDEDORES DE LA BAHÍA DE SAN SIMÓN, LA EXPEDICIÓN DE 
SEBASTÍAN VIZCAÍNO CONTEMPLARON ALGUNAS DE LAS PARTICULARIDA-
DES DE LOS TEJIDOS DESARROLLADOS POR LOS NATIVOS: 

ESTOS TENÍAN SU TRATO CON LOS DE LA TIERRA ADENTRO; Y A -
TRUEQUE DE PESCADO TRAÍAN r1EXCALLI (QU~ SON LA RAÍZ DEL MA 
GUEY COCIDO, QUE ES ADMIRABLE CONSERVA) Y OTRAS COSAS DE -
COMER, Y CORDELES, Y BOLSAS DE RED MUY BIEN TEXIDAS, Y CU
RIOSAMENTE LAaBADAS, DE HILADO MUY DELGADO Y CURIOSO, Y 
BIEN TORCIDO,~~/ 

Los CALIFORNIOS, COMO LA CASI TOTALIDAD DE LOS INDÍGENAS DE -

NORTEAMÉRICA, PRODUCÍAN FUEGO POR FROTACIÓN, ROTANDO CON LAS -
PALMAS DE LAS MANOS UN PALO AFILADO EN UN HOYO, EN EL CUAL HA
BÍA MATERIAL SECO SUSCEPTIBLE DE ENCENDERSE, 

LA.s ARMAS DE LOS CALIFORNIOS.ERAN GENERALMENTE DE PIEDRA, HUE
SO Y MADERA, ENTRE ELLAS DESTACA EL ARCO Y LA FECHA Y EL LANZA 
DARDO ESPECIALMENTE EN EL SUR DE LA PENÍNSULA, ASÍ COMO LAS -
LANZAS Y LOS MAZOS, 
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DESDE LA INFANCIA, SE EJERCITAN EN EL ARTE DE LANZAR LA --

A
FLECHA, Y, POR TANTO, HAY BUENOS TIRADORES ENTRE ELLOS, -

SÍ RESULTA QUE TODA LA CIENCIA, TRABAJO Y ACTIVIDADES DE 
LOS CALIFORNIOS DEL SEXO MASCULINO, CONSISTEN EN LA HECHU
RA DE ARCOS Y F~ECHAS QUE SUELEN LLEVAR CONSIGO DONDO QUI~ 
RA QUE VAYAN,5~/ 

EcoNOMfA 

EN LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE EL MEDIO GEOGRÁFICO Y LA VIDA -

ECONÓMICA EN QUE VIVÍAN LOS CALIFORNIOS, Y DADA LA ESCASEZ DE 
SUS RECURSOS, SU MOVILIDAD Y GRADO DE DESARROLLO, LA ESPECIALL 
ZACIÓN O DIVISIÓN DEL TRABAJO SE REDUCÍA, COMO YA SE APUNTÓ, A 
LO EXISTENTE A NIVEL DE LOS SEXOS Y LAS EDADES, 

EN ESTE CASO TAMBIÉN, EN VIRTUD DE LA IMPORTANCIA DE UNA ECONQ 
MÍA SUBSISTENCIAL QUE DEPENDÍA EN LO FUNDAMENTAL DE LA RECOLE~ 
CIÓN, LA DIFERENCIA ENTRE LAS TAREAS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 
ERA MENOS MARCADA QUE EN OTRAS ÁREAS CULTURALES, 

PoR EL CARÁCTER NECESARIAMENTE AISLADO DE LAS BANDAS DE SUBSI~ 
TENCIA Y LA POBREZA EN RECURSOS DEL MEDIO, EL INTERCAMBIO DE -
BIENES EXCEDENTES FUE SIEMPRE MUY REDUCIDO, NO EXCEDIENDO TAL 
VEZ DEL QUE PODÍA SER PRACTICADO ENTRE DOS FAMILIAS DE UNA MI~ 
MA BANDA U OCASIONALMENTE CON LAS DE OTRA BANDA PRÓXIMA, 

fUERA DE ALGUNOS GRUPOS QUE HABITARON LAS ÁREAS MÁS INHÓSPITAS, 
COMO LOS GUAICURAS DE LA MISIÓN DE SAN LUIS GONZAGA, A LOS CUA 
LES SE REFIERE BAEGERT EN RAZÓN DE SU EXTREMA ESCASEZ DE RECUR 
SOS, CASI TODAS LAS BANDAS TENÍAN ACCESO, EN ALGUNAS DECENAS -
DE KILÓMETROS DE LA COSTA A LA SIERRA, A CASI TODOS LOS PRODU~ 
TOS EXISTENTES EN LA PENÍNSULA, 

AUNQUE NO SE TIENEN DATOS PRECISOS SOBRE LOS PRODUCTOS QUE PO
DÍAN INTERCAMBIAR, PROBABLEMENTE ENTRE ÉSTOS SE CONTABAN ALGU
NOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL MAR, COMO 
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LAS ALMEJAS Y LA SAL.1 O PRODUCTOS DE TIERRA.., MÁS O MENOS TRAN§. 
FORMADOS.., COMO LAS PIELES.., LA CESTERÍA ... LAS FLECHAS.., LOS PIG-
MENTOS.., ETC. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

EN CUANTO A su FORMA DE GOBIERNO ... LOS nuE SE HAN OCUPADO DE -
LOS CALIFORNIOS DESDE EL SIGLO XVI.., AFIRMAN QUE ERA INEXISTEN
TE.., PUES "REGULARMENTE NO TIENEN GOBIERNO ... NI CONOCEN ~EY.., SO-
LO COMO DIXE ANTES ... ALGÚN CAPITÁN

1
:52_/ SIN EMBARGO.., DESTACAN.., -

AL DIFERENCIAR LA CONDUCTA DE PERICÚES Y GUAICURAS.1 QUE LOS -
PRIMEROS TENlAN UNA MEJOR ORGANIZACIÓN PARA LA GUERRA.., LO CUAL 
INDICA.., DE ALGUNA MANERA.., UNA MEJOR Y MÁS AMPLIA COHESIÓN SO-
CIAL.1 Y ESTOS.., A SU VEZ.., PREFIGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
QUE SI NO CONSTITUYEN UN GOBIERNO FORMAL Sf LO ANTICIPAN. 

OTROS ASPECTOS QUE ENFATIZAN LAS RELACIONES EN EL INTERIOR DE 
ESTOS GRUPOS ... LOS PODEMOS APRECIAR EN LAS FIESTAS ... BAILES Y CA 
CERlAS ... PUES DURANTE NUMEROSOS DfAS REÚNEN A LOS INTEGRANTES -
DE LAS BANDAS DE SUBSISTENCIA QUE CONSTITUYEN AL GRUPO MAYOR. 

LA NORMA LES HACIA ELEGIR PARA AQUELLAS ACTIVIDADES EN QUE SE 
REQUERfA DE LA PARTICIPAC.IÓN COLECTIVA ... LA ELECCIÓN DE UN IND.!_ 
VIDUO.., QUIEN TENDRfAN ATRIBUCIONES ESPECIFICAS QUE ESTABAN.1 POR 
LO GENERAL ... CIRCUNSCRITAS AL EVENTO. Sus PODERES SOBRE EL GRUPO 
ERAN ... POR TANTO.., DE ESCASA DURACIÓN Y SE ENCONTRABAN CLARAMENTE 
CIRCUNSCRITOS. A ESTE PROPÓSITO.., SALES NOS DICE QUE: 

ENTRE ELLOS SIEMPRE HAY ALGUNO MÁS DESAHOGADO Y ATAVIADO -
QUE SE REVISTE CON EL CARÁCTER DEL CAPITÁN: PERO NI ESTE -
TIENE .JURISDICCIÓN ALGUNA.., NI LE OBEDECEN.., Y EN ESTANDO A.b. 
VIEJO LO SUELEN QUITAR DEL MEDIO: SOLO EN LOS LANCES QUE -
LESTIENE CUENTA SIGUEN SUS DICTÁMENES ... Y SON REGULARMENTE 
CUANDO QUIEREN INVADIR A OTROS INDIOS ... YA PARA QUITARLES -
LAS SEMILLAS.., O YA PARA ROBARLES SUS MUGERES.5§/ 
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POR LOS RELATOS QUE SE TIENEN, LOS CALIFORNIOS PRACTICABAN LA 
POLIGAMIA: 

, , ,PERO LO MÁS ORDINARIO ES TENER CON EL TÍTULO DE SAOSADQ 
RAS QUANTAS MUGERES QUIEREN.SZ/ 

ÜTROS MISIONEROS, AGREGAN QUE LA POLIGAMIA 

,, ,CONSISTÍA EN CASARS~ CON TODAS LAS HERMANAS SI HABÍAN -
VARIAS EN UNA FAMILIA.~ª/ 

ESTA PRÁCTICA PODRÍA UBICARSE MÁS ESPECÍFICAMENTE EN NORTEAMÉ
RICA, EN DONDE LA POLIGAMIA ESTABA BASTENTE EXTENDIDA. 

POR LAS DESCRIPCIONES, PODEMOS INFERIR QUE HABÍA CIERTA VARIE
DAD EN LAS FORMAS DE ADQUIRIR COMPAÑERA Y QUE ESTO TUVO CONSE
CUENCIAS EN LA ESTRUCTURA DE LA FAMILIA, ASIMISMO, NO OBSTANTE 
LAS POCAS REFERENCIAS CONCRETAS QUE HAY AL RESPECTO, PODRÍA D~ 
DUCIRSE QUE, A SEMEJANZA DE LA GRAN MAYORÍA DE LOS INDIOS DE -
NORTEAMÉRICA, SE EVITABA EL INCESTO, LO CUAL SIGNIFICA QUE DEN 
TRO DE CIERTAS REGLAS LAS RELACIONES MARITALES SE BUSCABAN NO 
SÓLO FUERA DE LA FAMILIA, SINO AUN FUERA DE LA BANDA SUBSISTEN 
CIAL DENTRO DE LA CUAL SE VIVÍA, 

EN EL CENTRO Y SUR DE CALIFORNIA SE DIERON FAMILIAS EXTENDIDAS 
DE TIPO PATRILOCAL. HABITABAN UNA SOLA ESTRUCTURA, PERO FRECUEli 
TEMENTE OCUPABAN PEQUEÑAS VIVIENDAS ADYACENTES, CADA UNA CON -
SU FAMILIA NUCLEAR. 

LA VIDA ERA MÁS NOMÁDICA QUE EN EL NOROESTE, DEBIDO A LO CUAL 
LAS GRANDES FAMILIAS EXTENDIDAS SE CONVERTÍAN EN PATRICLANES -
SOBRE UNA PARTE DEL ÁREA, LAS ÁREAS PRODUCTIVAS ERAN EXPLOTA-
DAS POR FAMILIAS EXTENDIDAS O PATRICLANES, O POR AMBAS, ESTO -
INDICA su IMPORTANCIA ECONÓMICA. Los PIMAS y PÁPAGOS DE SONORA 
SE DIFERENCIABAN DE ESTE PATRÓN EN QUE, APARTE DE LOS SITIOS -
EN QUE PRODUCÍAN ALIMENTOS EN ESTADO NATURAL, SUS FAMILIAS PA
TRILOCALES EXTENDIDAS POSEÍAN TERRENOS DE CULTIVO Y EN QUE LOS 
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MIEMBROS FORMABAN GRUPOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS TAREAS -
ECONÓMICAS MÁS APREMIANTES,5~/ 

AUNQUE LOS DATOS EN ESTE RENGLÓN SON ESCASOS EN TORNO A LA BA
JA CALIFORNIA Y A LOS CALIFORNIOS, EN CIERTO SENTIDO PUEDE PEli 
SARSE QUE SU ESTRUCTURA FAMILIAR PODRÍA NO SER MUY DISTINTA A 
LA DEL CENTRO Y SUR DE CALIFORNIA Y A LA DE LOS PIMAS Y PÁPA-
GOS, POR LO MENOS EN CUANTO A LA POBLACIÓN DE ORIGEN YUMANO DE 
LA PARTE SUPERIOR DE LA PENÍNSULA, 

Los GRUPOS SOCIALES MAYORES SE FORMABAN A PARTIR DE LAS FAMI-
LIAS EXTENSAS, CUYAS RELACIONES ERAN TANTO GENÉTICAS COMO DE -
AFINIDAD Y TAL VEZ FORMABAN DESDE LINAJES HASTA CLANES, LA PRL 
MERA DE ESTAS DOS FORMAS, BASADA EN RELACIONES GENÉTICAS, YA -
SE ENCONTRABA EXTENDIDA EN TODA CALIFORNIA.6Q/ 

Asf COMO LAS FAMILIAS SON GRUPOS RESIDENCIALES, INCLUSIVE EN -
LOS PUEBLOS NÓMADAS, Y LOS LINAJES SON GRUPOS HEREDITARIOS UNL 
LINEALES, EL CLAN ES CONTEMPLADO COMO UN GRUPO MIXTO QUE ES, A 
LA VEZ, RESIDENCIAL Y UNILINEAL. EL CLAN ES IDÉNTICO EN SU ES
TRUCTURA A LA FAMILIA EXTENDIDA UNILOCAL, EXCEPTO QUE EXIGE -
UNA REGLA FORMALIZADA DE DESCENDENCIA CON EXOGAMIA Y TIENE UN 
TAMAÑO MAYOR, 

EN EL NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA SE MENCIONA LA EXISTENCIA -
DE CLANES PATRILOCALES COMUNITARIOS O FAMILIAS EXTENSAS, FOR-
MAS DE ORGANIZACIÓN QUE PROBABLEMENTE PUDIERON ESTAR MÁS EXTEli 
DIDAS HACIA EL SUR, YA QUE SIMULTÁNEAMENTE APARECÍAN EN CERCA 
DE LA MITAD DE LAS TRIBUS DE CALIFORNIA. SE DICE, ADEMÁS, QUE 
LAS UNIDADES MAYORES PODÍAN SER CONSIDERADAS MÁS CLARAMENTE C~ 
MO CLANES, EN TANTO QUE LAS MENORES CORRESPONDERÍAN MÁS ESPECL 
FICAMENTE A LAS FAMILIAS EXTENSAS. CADA UNA DE ESTAS UNIDADES 
TENÍAN UN TERRITORIO DIFERENCIADO Y FORMABAN UNA ENTIDAD SEPA
RADA,6l,6i/ 
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EN OCASIÓN DE LAS GRANDES FIESTAS, DE LOS FUNERALES O DE LAS -
PRÁCTICAS CINEGÉTICAS COLECTIVAS, HACÍA SU APARICIÓN EL BRUJO, 
HECHICERO O CURANDERO, DESEMPE~ANDO UN PAPEL MUY IMPORTANTE Y 
DESTACANDO SU AUTORIDAD: 

EL PAPEL PRINCIPAL DE LA FIESTA ES EL VIEJO CURANDERO ÉL 
ES EL QUE MÁS TRABAJA Y SUDA POR SUS VOCES, BRAMIDOS, ADE
~ANES, GESTOS Y SALTOS; ÉL ORDENA LO QUE SE DEBE HACER,,, 
~L VIEJO FORMA DE CABELLERAS DE DIFUNTOS UNA COMO CAPA PLU 
VIAL Y LOS OTROS VIEJOS MÁS ANCIANOS PINTADOS DE NEGRO Y ~ 
CON UNAS PIELES GRANDES DE VENADO A MODO DE CAPAS ATADAS -
CON CORDELES SE VISTEN, Y CON UNOS PALOS LARGOS EN LAS MA
NOS Y EN EL REM8TE ALGUNAS CABEZAS DE DIFUNTOS, MUERTOS EN 
SUS GUERRAS,, .6¿/ 

LES DICE (EL VIEJO): 

,,,QUE EL CAPITÁN DE TODOS LOS A~IMALES LO ENVÍAÉ O SI LE 
PARECE LES ASEGURA QUE ÉL ES EL DIOS DE TODO~,, STA FIES
TA SUELE DURAR VEINTE O VEINTE Y CINCO DÍAS.o~/ 

lAs FIESTAS ERAN, EN OPINIÓN DE LOS FRAILES, ÚNICAMENTE: 

,,,UNA CONCURRENCIA DE HOMBRES Y MUGERES DE TODAS PARTES -
PARA DESAHOGAR LOS APETITOS DE LUXURIA Y GULA,62/ 

SIN EMBARGO, EN SUS MISMOS RELATOS APARECEN OTRA SERIE DE ACTI
VIDADES, TALES COMO CARRERAS Y LUCHAS, QUE SE LLEVABAN A CABO 
DURANTE LAS FIESTAS, 

cN LOS FUNERALES, LOS HECHICEROS VOLVÍAN A AFIRMARSE, LLEVANDO 
A CABO RITOS CON OFRENDAS DE SEMILLAS Y FRUTOS PARA EL VIAJE -
DEL DIFUNTO, CORTÁNDOLE AL MOMENTO DE LA MUERTE SU CABELLERA,
LA CUAL, DESPUÉS DE SER EXPUESTA EN UN PALO, PASABA POSTERIOR
MENTE A ENGROSAR EL MONTÓN FORMADO POR LAS CABELLERAS DE OTROS 
DIFUNTOS, 

A PESAR DE LA CRÍTICA QUE LOS MISIONEROS LES HACÍAN A ESTOS H~ 
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CHICEROS Y LOS OBLIGABA A COMENTAR QUE ERAN nGRANUJAS Y PRESU
MIDOSn, QUE HABLABAN DEL DIABLO PERO QUE NUNCA LO HABÍAN VISTO, 
TAMBIÉN LES RECONOCÍAN CIERTAS CAPACIDADES CURATIVAS Y ASÍ LO 
DICEN: 

SUELEN TENER CONOCIMIENTOS DE YERBAS MEDICINALES Y CON 
ELLAS HACEN ALGUNAS CURACIONES PASMOSAS,6Q/ 

Los RELATOS SOBRE LAS CREENCIAS DE ALGUNOS DE LOS GRUPOS DE CA 
LIFORNIOS DE ALGÚN MODO SE LIGAN Y, A LA VEZ, EXPLICAN ALGUNOS 
ASPECTOS DE SU MEDIO AMBIENTE Y DE SU VIDA MATERIAL, COMO ES -
EL CASO DE LA RECOPILACIÓN HECHA POR VENEGAS EN UN GRUPO GUAL 
CURA, 

DICEN PUES QUE EN EL CIELO, HACIA LA PARTE DEL NORTE, HAY 
UN ESPÍRITU PRINCIPAL QUE LLAMAN GUMANGO, ESTE ENVÍA LAS -
ENFERMEDADES, Y EN TIEMPOS PASADOS ENVIÓ A OTRO ESPÍRITU A 
QUE VISITASE LA TIERRA, A QUIEN LLAMAN GUYIAGUI, CUANDO É~ 
TE VI NO, FUE SEMBRANDO LA TI ERRA DE PITAHAYAS, , , Y COMPO-
N I ENDO LOS ESTEROS DE LA COSTA DEL GOLFO, HASTA LtEGAR A -
UNA GRAN PIEDRA EN UN ESTERO ~UY CAP8Z, CERCA DE ORETO, -
QUE HOY LLAMAN LOS ESPAÑOLES PUERTO tSCONDIDO, DONDE HIZO 
su MANSIÓN POR ALGÚN TIEMPO. AQUÍ OTROS ESPÍRITUS INFERIO
RES QUE LE SERVÍAN LA TRAÍAN PITAHAYAS PARA COMER, Y PE-
CES,,, LA OCUPACIÓN DE GUYIAGUI ERA HACER VESTIDOS PARA -
SUS SA~gRDOTES,, ,, FORMADOS POR LOS CABELLOS QUE LE OFRE-
CfAN,6L/ 

ASOCIADO A GUYIAGUI, VENEGAS MENCIONA UN TEXTO QUE SE REFIERE 
A LO QUE DECÍAN LOS SACERDOTES O HECHICEROS A PROPÓSITO DEL -
UNIVERSO: 

EL SOL, LA LUNA Y LOS LUCEROS SON HOMBRES Y MUGERES, TODAS 
LAS NOCHES CAEN AL MAR DEL PONIENTE Y SE VEN OBLIGADOS A -
SALIR A NADO POR EL ORIENTE, LAS OTRAS ESTRELLAS SON LUM-
BRES QUE ENCIENDEN EN EL CIELO GUYIAGUI, AUNQUE SE APAGAN 
CON EL AGUA DEL MAR, AL DÍA SIGUIENTE LAS VUELVE A ENCEN-
DER POR EL ORIENTe.6a1 

SIN PRETENDER LLEGAR A UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LO QUE-ESTAS 
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CREENCIAS SIGNIFICAN, ASÍ COMO DE SUS ORÍGENES Y EVOLUCIÓN, SÍ 
PUEDE SEÑALARSE LA MANERA EN LA QUE, ASOCIADA ESTRECHAMENTE AL 
MITO, APARECE UNA SERIE DE ELEMENTOS CULTURALES Y AMBIENTALES 
DISTINTIVOS DEL ÁREA, TALES COMO: LAS ENFERMEDADES (ANTES Y -
DESPUÉS DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES), LAS PITAHAYA, LOS ES
TEROS, LOS PECES Y LOS VESTIDOS FORMADOS POR CABELLOS HUMANOS, 

DE LOS PERICÚES, EL MISMO VENEGAS DICE QUE CREÍAN 

,,,QUE EN EL CIELO VIVE UN SEÑOR A QUIEN LLAMAN NIPARAYA, 
EL CUAL HIZO LA TIERRA Y EL MAR: DA LA COMIDA, CRIÓ LOS ÁR 
BOLES Y TODO LO QUE VEMOS Y PUEDE HACER CUANTO QU.1.ERE, No 
hO VEMOS, PORQUE NO TÁENE CUERPO ENTRE NOSOTROS, cSTE TAL 
~IPARAYA TIENE MUJER NAICOYONDI,,, HA TENIDO TRES ~IJOS,
llE ÉSTOS EL UNO ES QuAAYAYP, QUE ES HOMBRE, , (ÉSTE) ESTU
VO ENTRE ÉSTOS (LOS PERICÚES) Y LO ENSEÑO, ~RA PODEROSO Y 
TENÍA MUCHA GENTE,,, lo MATARON PERO ESTÁ MUY HER~OSO, SIN 
CORRUPCIÓN ALGUNA, ECHANDO CONTINUAMENTE SANGRE, NO HABLA 
POR ESTE DIFERENTE, PERO TIENE UN TECOLOTE QUE LE HA
BLA,, .6~ 

AMPLIANDO UN POCO MÁS EL RELATO DE VENEGAS, LEÓN PORTILLA NOS 
DICE QUE LOS DOCTOS O HECHICEROS HABLABAN DE OTRO PERSONAJE, 
WAAC O TUPERÁN, EL QUE LUCHÓ CONTRA EL GRAN SEÑOR NIPARAYA: 

ESTE AL FIN LO VENCIÓ, LE QUITO TODAS LAS PITAHAYAS Y LO -
HECHÓ DEL CIELO y LO ENCERRÓ EN UNA CUEVA. H+zo LUEGO LAS 
BALLENAS DEL MAR PARA QUE !;:SPANTARAN A WAAC UPERÁN PARA -
QUE NO SALGA DE LA CUEVA,7U/ 

EN LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR, LA PRIMERA PARTE SE HACE EN UN NI
VEL GENÉRICO PERO EN LA ÚLTIMA SE HACE REFERENCIA CONCRETA AL 
PAISAJE CALIFORNIO AL MENCIONAR LAS PITAHAYAS, LAS CUEVAS Y -
LAS BALLENAS. 

MAS AL NORTE y ENTRE LOS COCHIMÍES, Luis DE SALES DESCRIBE EL -
MITO DE LA CREACIÓN DEL MUNDO QUE SE CONOCÍA EN LA MISIÓN DE -
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: 
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DICEN PUES QUE UN CAPITÁN GRANDE ASÍ SE EXPLICAN CUANDO -
QUIEREN EXPRESAR EL CARÁCTER, Y PONDERAR LAS CIRCUNSTAN-
CIAS DE UN SUGETO HIZO EL CIELO, LA TIERRA Y QUANTO EXIS
TE EN ELLOS, cSTE CAPÍTAN SE LLA~ABA MENICHIPA HABLANDO -
SEGÚN EL IDIOMA Y TRADICIÓN DEL PUEBLO VIÑATACOT O MISIÓN 
DE NUESTRA ~EÑORA DEL KOSARIQ; QUE LUEGO CRIÓ OTRO SEMEJAli 
TE A SÍ MISMO, Y SE LLAMABA IOGOMAG; QUE DESPUÉS HIZO Á UN 
~OMBRE Y UNA MUGER; QUE ESTOS TU~IERON UN HIJO LLAMADO -
cMAI-CUAÑO: Á ESTE LO ROHIJÓ EL CAPITÁN GRANDE, Y LE DIÓ -
TODO SU PODER, Y TODAS LAS COSAS Y FACULTADES SE LAS PUSO 
EN SUS MANOS; Á ESTE HIJO PERTENECIA EL CUIDADO DE LOS CA
SADOS, Y ESTE ES EL QUE DISTRIBUYÓ LOS CASAMIENTOS DE LOS 
HOMBRES CON LAS MUGERES: MENICHIPA, AUNQUE HABÍA CRIADO TQ 
DAS LAS COSAS, LAS DEXÓ MUY IMPERFECTAS; PERO EL PROHIJADO 
LAS PERFECCIONÓ, ENDULZÓ LAS SEMILLAS QUE ERAN AMARGAS, Y 
AMANSÓ LOS ANIMALES QUE ERAN FEROCES: PARA QUE LAS GENTES 
NO TUVIERAN TANTO FRÍO COLOCÓ FUEGO DEBAXO DE LA TIERRA, Y 
QUEJÁNDOSE LOS HOMBRES QUE EL CALOR ERA MUCHO, ESCUPIÓ SO
BRE LA TIERRA, y su SALIVA SE CONVIRTIÓ EN MARES, Ríos, -
FUENTES Y LAGUNAS: ENOJADOS LOS HOMBRES DE VER TANTAS AGUAS 
LO QUISERON PERSEGUIR, Y ENTÓNCES EMPEZÓ Á LLORAR, Y SUS -
LÁGRIMAS FORMARON LAS LLUVIAS: DESPUÉS PUSO NOMBRES A TO-
DAS LAS COSAS, LES ENSEÑÓ EL MODO DE LA GENERACIÓN, PUES -
LA PRIMERA MULTITUD DE GENTES LAS FUÉ ÉL FABRICANDO CON SU 
PROPIA MANO, Y FATIGADO, ENSEÑÓ Á LOS HOMBRES Á PROCREAR: 
MANDÓ CELEBRAR BAYLES Y FIESTAS, Y LOS IMPUSO HACER EXÉ-
QUIAS Á LOS DIFUNTOS QUE HUBIESEN MUERTO CON MUERTE NATU-
RAL; QUE Á LOS DE MUERTE VIOLENTA LOS QUEMASEN: LOS QUE -
FUESEN MÁS VALIENTES EN MURIENDO IRIAN DEBAXO DEL NORTE, -
DONDE ESTARÍAN TODOS LOS FUNDADOR~S, Y ALLÍ COMERÍAN VENA
DOS, RATONES, CONEJOS Y LIEBRES, ~ANDO QUE LAS MUGERES ES
TUVIERAN SUJETAS Á LOS HOMBRES, Y QUE ENT~E ÉSTOS HU~IERA 
ALGUNOS QUE FUESEN CREIDOS SIN RÉPLICA, ANADEN, QUE MENI-
CHIPA FUÉ HERIDO POR LOS HOMBRES, Y HACIENDO EL MUERTO SE 
LEVANTÓ; PERO QUE LOS MAhHECHORES HUYÉRON, Y HASTA AHORA -
NO SE SABE DONDE ESTÁN, HABIÉNDOLES YO PREGUNTADO, QUE DÓli 
DE ESTUVO MENICHIPA ÁNTES DE CRIAR LAS COSAS, RESPONDIERON, 
QUE DEBAXO DEL NORTE HAY UNA BOLA DE TIERRA QUE SE CRIÓ R~ 
PENTIMANETE CON MENICHIPA; QUE ALLÍ VIVIA MUY TRISTE, POR
QUE NO TENÍA COMPAÑ~ROS; Y DE AQUÍ SE MOVIÓ A CRIARLO TO-
DO, CONCLUYEN, QUE MENICHIPA CRIÓ MUCHA GENTE SOBERBIA Y -
MALA, Y QUERIENDO QUE TODOS ESTUVIERAN EN PAZ, LOS DESTE-
RRÓ DEL MUNDO, Y LOS ENCERRÓ DEBAXO DE LA TIERRA; SIN EM-
BARGO PERMITE QUE DE QUANDO EN QUANDO SALGAN Á ENGAÑAR Á -
LOS HOMBRES: Á ESTA §ENTE SOBERBIA EN UNOS PARAGES LLAMAN 
CHILICHIS, EN OTROS IEVIGOL, EN OTROS CHILAY, QUE EQUIVALE 
Á DEMONIO: ESTE ANDA VISIBLEMENTE ENTRE ELLOS EN MUCHOS PA 
RAGES APOYANDO SUS MALDADES; EN OTROS SE LES APARECE DE NQ 
CHE REVESTIDO DE FUEGO, Y LES AMENAZA; Y POSEÍQQ/S DE ESTE 
TERROR PRACTICAN QUANTAS MALDADES LES INSPIRA,/~ 
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A PROPÓSITO DE ESTE ÚLTIMO MITO, MÁS QUE LAS REFERENCIAS ESPECÍ 
FICAS LIGADAS A LA NATURALEZA, QUE EN ESTE CASO SON MENOS Y SE 
RELACIONAN A LA FAUNA DE VENADOS, RATONES, CONEJOS Y LIEBRES,
SOBRESALEN LAS MENCIONES DE CARÁCTER CULTURAL QUE REFIEREN SUS 
PRÁCTICAS ,y CREENCIAS, COMO, POR EJEMPLO, LAS RELACIONES AL CA 
PITÁN GRANDE -EN SU EQUIVALENTE A LA FUERZA SOBRENATURAL QUE -
CREA EL CIELO Y LA TIERRA-, A LOS BAILES, FIESTAS Y EXEQUIAS -
-EVENTOS FUNDAMENTALES DE SU CALENDARIO-, A LA PRÁCTICA DE LA 
INCINERACIÓN DEL CUERPO DE LOS DIFUNTOS, A LA RELACIÓN DE SUJE 
CIÓN DE LA MUJER RESPECTO DEL HOMBRE, A LA INDICACIÓN DE QUE -
ENTRE LOS HOMBRES HABÍA ALGUNOS QUE ERAN CREÍDOS SIN RÉPLICA -
-CLARA REFERENCIA A LOS SACERDOTES- y, POR ÚLTIMO, A LA EXISTEN 
CIA DE DEMONIOS REVESTIDOS DE FUEGO. 
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EN ESCASAS REGIONES DEL MUNDO COMO EN LA BAJA CALIFORNIA ES -
TAN CIERTO EL HECHO DE QUE LA HISTORIA Y LA PREHISTORIA DE SU 
POBLACIÓN SON, EN REALIDAD, CIENCIAS DEL LUGAR Y DEL TERRENO, 
MÁS TODAVÍA QUE DEL TIEMPO Y LA CIRCUNSTANCIA, 

Es POR ELLO QUE EN ESTE CASO LOS LÍMITES FÍSICOS NO SÓLO SIGNL 
FICAN LA EXTENSIÓN EN EL ESPACIO DE UNA POBLACIÓN Y DE UNA CU.b. 
TURA, SINO QUE SEÑALAN TAMBIÉN LA FRONTERA DE SUS POSIBILIDA-
DES COMO GRUPOS BIOLÓGICO Y COMO GRUPO CULTURAL Y EXPRESAN, 
ADEMÁS, SU POSICIÓN GEOGRÁFICA, AISLADA Y DISTANTE, 

LA BAJA CALIFORNIA COMO MEDIO NATURAL NO ES NI HA SIDO NUNCA -
UNA VARIABLE COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE DEL HOMBRE NI UN FAC
TOR CONSTANTE, ES Y HA SIDO UNA REALIDAD QUE EL HOMBRE TRANS-
FORMA A TRAVÉS DE SUS DISTINTAS FORMAS DE ACTUAR SOBRE LA NAT!! 
RALEZA Y DE APROPIARSE LOS RECURSOS; SIN EMBARGO, COMO ECOSIS
TEMA ESTA REGIÓN ES UNA TOTALIDAD FRÁGIL QUE NO SE REPRODUCE -
MÁS QUE DENTRO DE CIERTOS LÍMITES E IMPONE AL HOMBRE DIVERSAS 
LIMITACIONES MATERIALES ESPECÍFICAS, MÁS ALLÁ DE LAS CUALES SE 
INTRODUCEN MODIFICACIONES Y CAMBIOS QUE ALTERAN EL EQUILIBRIO 
EN EL QUE VIVEN LOS SERES VIVOS; ESTO, DESDE LUEGO, DESENCADE
NA PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EN EL MEDIO NATURAL Y ES, POR -
TANTO, EN LAS RELACIONES ENTRE ESTE MEDIO Y SUS VARIADOS Y HE
TEROGÉNEOS OCUPANTES DONDE TIENEN LUGAR RESULTADOS NO SIEMPRE 
FELICES, ESPECIALMENTE PARA EL HOMBRE. 

EN ESTA REALIDAD SE DA, EN PRIMER TÉRMINO, LA OCUPACIÓN DE LA 
PENÍNSULA POR EL CALIFORNIO Y, EN SEGUNDO LUGAR, POR LOS MISI~ 
NEROS Y COLONIZADORES DURANTE LA PRIMERA PENETRACIÓN PERMANEN
TE DEL TERRITORIO. EN EL ACERCAMIENTO AL MEDIO NATURAL DE LA -
BAJA CALIFORNIA CONSIDERÁNDOLO COMO LÍMITE y, POR TANTO, COMO 
OBSTÁCULO, SE LE ABORDA DESDE DOS PERSPECTIVAS: UNA, EXTERNA Y 
AJENA, LA DEL MISIONERO; OTRA, INTERNA Y PROPIA, LA DEL CALI-
FORNIO, OPUESTA A LA ANTERIOR, PERO EN AMBOS CASOS DESTACA SU 
PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL, 
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EN LA PERCEPCIÓN DEL CALIFORNIO, DE ACUERDO CON SU REPRESENTA
CIÓN, LOS INDIVIDUOS ACTÚAN SOBRE ESTE AMBIENTE Y ENCUENTRAN -
QUE LA DESÉRTICA PENfNSULA NO ES ÚNICAMENTE UN CONJUNTO MÁS O 
MENOS VARIADO O LIMITADO DE POBLACIONES VEGETALES, ANIMALES Y 
HUMANAS, SINO UNA REALIDAD SOBRENATURAL, OMNIPRESENTE, OMNIS-
CENTE Y OMNIPOTENTE, Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU DEPENDENCIA -
PARA MANTENERSE CON VIDA y, POR ELLO, CONSIDERAR A LOS PRODUC
TOS RECOLECTADOS O APROPIADOS COMO DONES QUE LES SON PRODIGA-
DOS POR EL MEDIO NATURAL AL CUAL DEBEN AMOR Y RECONOCIMIENTO, 

AúN HACIENDO REFERENCIA SÓLO A LOS MOMENTOS DE OCUPACIÓN DE LA 
PENfNSULA DURANTE EL PERIODO COLONIAL Y LOS QUE ANTECEDIERON, 
RESULTA YA UNA CLARA OPOSICIÓN DE POR LO MENOS DOS MANERAS DE 
PERCIBIR Y DE REPRESENTAR EL MISMO MEDIO AMBIENTE, 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPOSICIÓN DESCANSA, EN ÚLTIMO ANÁLISIS, 
EN LA EXISTENCIA DE DOS SISTEMAS TECNOECONÓMICOS QUE TIENEN -
CONDICIONES OPUESTAS DE OPERACIÓN Y EFECTOS DISTINTOS SOBRE LA 
NATURALEZA, ASf COMO NIVELES DE DESARROLLO CULTURAL DIFERENTE, 

MIENTRAS QUE LOS CALIFORNIOS LLEVAN A CABO UNA ECONOMÍA DE APR~ 
PIACIÓN CON LA PRÁCTICA DE UNA RECOLECCIÓN, CAZA Y PESCA QUE -
NO LE INTRODUCE TRANSFORMACIONES MAYORES A LA NATURALEZA. Los 
ESPAÑOLES, EN ESTE CASO MISIONEROS JESUITAS, DEBEN TRANSFORMAR 
A LA NATURALEZA CREANDO ECOSISTEMAS ARTIFICIALES CON HUERTAS -
Y HORTALIZAS QUE SÓLO PUEDEN SER MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO 
POR UN CONSIDERABLE APORTE DE ENERGÍA HUMANA, 

EL PRINCIPIO DE LA ESTRATEGIA DE LOS CALIFORNIOS ERA MUY SENCL 
LLO: CUALQUIERA QUE SEA EL MOMENTO, LOS MIEMBROS DE UN GRUPO O 
CAMPO DEBÍAN RECOLECTAR Y CAZAR LOS ALIMENTOS EN LOS LUGARES -
MÁS PRÓXIMOS AL DEPÓSITO O CORRIENTE DE AGUA EN TORNO AL CUAL 
TENfAN ESTABLECIDO SU CAMPAMENTO, EL PUNTO CRUCIAL EN LA EXTEN 
SIÓN DE SU CAMPO O LA BÚSQUEDA DE OTRO TERRITORIO SIGNIFICABA 
EL CRECIMIENTO DE LOS COSTOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA FRAN--
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QUEAR LA DISTANCIA DE IDA Y VUELTA ENTRE SU CAMPAMENTO Y LA ZQ 
NA DE RECURSOS, 

LA MOVILIDAD DE LOS CAMPAMENTOS Y EL USO DE LOS RECURSOS SE MQ 
DULABA SIGUIENDO LA ALTERNANCIA DE LAS ESTACIONES SECAS Y HÚ
MEDAS, 

PARA EL CALIFORNIO QUE VIVÍA CONTINUAMENTE EN LOS LÍMITES DE -
SUS POSIBILIDADES, SUBEXPLOTANDO PARADÓJICAMENTE A SU MEDIO NA 
TURAL, EL AGUA ERA EL BIEN MÁS RARO Y PRECIOSO Y EL QUE IMPO-
NÍA, ANTE LA IMPOSIBILIDAD TECNOLÓGICA DE SUPERAR SU INSUFICIEli 
CIA, TANTO EL NOMADISMO COMO EL TAMAÑO DEL GRUPO SOCIAL, DE LO 
ANTERIOR SE DESPRENDE QUE PARA LOS PRIMITIVOS OCUPANTES DE LA 
BAJA CALIFORNIA TAMBIÉN HABÍA LÍMITES, PERO ÉSTOS ERAN DISTIN
TOS Y CORRESPONDÍAN A SU MODO ESPECÍFICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL TRABAJO HUMA 
NO, ESTOS LIMITES SE IMPONÍAN A LA REPRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS 
SOCIALES Y MEDIANTE ELLOS A LOS AMBIENTES A LOS CUALES SE HA-
BiAN ADAPTADO, 

Así, POR EJEMPLO, NI EL INDIVIDUO NI LA FAMILIA NUCLEAR PODÍAN 
PRODUCIR DE MANERA DURABLE SUS CONDICIONES MATERIALES y, EN -
CONSECUENCIA, LES ERA NECESARIO COOPERAR CON OTROS INDIVIDUOS 
Y FAMILIAS PARA REPRODUCIR SUS CONDICIONES DE EXISTENCIA A TRA 
VÉS DE AQUELLAS QUE CORRESPONDiAN A LA COMUNIDAD MAYOR, 

EL MISMO ESPACIO ESTABA REPARTIDO Y LIMITADO, CADA BANDA EXPLQ 
TABA UN TERRITORIO DE LÍMITES CONOCIDOS PARA LAS BANDAS VECI-
NAS, PERO, DADA LA RELATIVA HETEROGENEIDAD EN LA REPARTICIÓN -
GEOGRÁFICA DE LOS RECURSOS, ALGUNAS FAMILIAS DEJABAN CIERTAS -
BANDAS PARA JUNTARSE CON OTRAS, LA APERTURA SOCIAL RECÍPROCA -
ERA, EN ESTE CASO, UNA RESPUESTA A LA NECESIDAD DE AJUSTAR LAS 
RELACIONES ENTRE LOS HOMBRES Y LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA Y 
SUPERAR LAS PRIMERAS LIMITACIONES, TODO LO CUAL DETERMINABA -
QUE LAS RELACIONES DE PARENTESCO FUERAN EL EJE ESENCIAL DE co~ 
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PERACIÓN ENTRE LOS INDIVIDUOS Y LAS FAMILIAS EN EL INTERIOR DE 
LAS BANDAS, 

A LO ANTERIOR, SE AGREGABA LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL AMBIENTE -
POR PARTE DEL CALIFORNIO, HECHA DE JUICIOS DE VALOR Y DE CREEli 
CIAS. Los AMBIENTES NATURALES TIENEN SIEMPRE DIMENSIONES IMAGL 
NARIAS, lAs ÁREAS DE EXISTENCIA DE LOS MUERTOS Y LA MANSIÓN DE 
LAS POTENCIAS SOBRENATURALES, SON LAS QUE, SE SUPONE, CONTRO-
LAN LAS CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LA -
SOCIEDAD, A SU VEZ, ESTAS REPRESENTACIONES DAN SENTIDO A LOS -
COMPORTAMIENTOS Y A LAS INTERVENCIONES SOBRE LA NATURALEZA, 

FRENTE A ESTE MEDIO AMBIENTE NATURAL PERCIBIDO Y REPRESENTADO
POR EL CALIFORNIO, SE OPONE LA VISIÓN DEL EUROPEO, PRINCIPAL-
MENTE EL MISIONERO JESUITA, EL CUAL, DESDE ÁNGULOS RADICALMEN
TE DIFERENTES DE LA GEOMETRÍA CULTURAL, PERCIBE Y SE REPRESEN
TA ESTE MISMO AMBIENTE, 

EN ESTE DISTINTO ACERCAMIENTO SE CUESTIONA NO SÓLO AL MEDIO A~ 
BIENTE, SINO TAMBIÉN A LA POBLACIÓN QUE ESTÁ CONTENIDA EN ÉL,
y SE IGNORAN O SUBVALORAN LAS ESTRECHAS RELACIONES QUE SE ESTA 
BLECEN ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LAS TÉ~ 
NICAS Y LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA PRODUC-
CIÓN, 

ESTA RACIONALIDAD ECONÓMICA INTENCIONAL, A PESAR DE SU REDUCI
DO NIVEL DE DESARROLLO, ES LA QUE LOS MISIONEROS NO SIEMPRE -
VIERON, E IGNORARON FRECUENTEMENTE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA 
ECONÓMICO SOCIAL CON UN MODO ESPECÍFICO DE EXPLOTAR LOS RECUR
SOS NATURALES Y PONER EN PRÁCTICA EL TRABAJO HUMANO, TRADUCIDO 
EN UN SISTEMA DE REGLAS SOCIALES ELABORADAS Y APLICADAS CON EL 
FIN DE ALCANZAR DETERMINADOS OBJETIVOS, 

EN EL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA, ESTE ACERCAMIENTO NO FUE PAR 
TICULAR NI ÚNICO, CORRESPONDIÓ CON EL SEGUIDO POR LOS COLONIZA 



DORES ESPAÑOLES EN LOS ÚLTIMOS SIGLOS QUE ANTECEDIERON A LA -
PRIMERA OCUPACIÓN DE LA PENÍNSULA, EL PROBLEMA PARA LOS JESUI
TAS ESTUVO EN LA FALTA DE COMPRENSIÓN QUE LAS CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS DE LA BAJA CALIFORNIA Y EL NIVEL DE CAPACIDAD DE SU P~ 
ELACIÓN TENDRÍAN PARA EL DESARROLLO DE LAS MISIONES, No ENTEN
DIERON LA FRAGILIDAD DE UN SISTEMA QUE, COMO TODO ECOSISTEMA,
NO CONSTITUYE NUNCA UNA TOTALIDAD BIEN INTEGRADA, SINO UNA SU
MA CUYA UNIDAD ES EL EFECTO PROVISIONALMENTE ESTABLE DE PROPIE
DADES DE COMPATIBILIDAD ESTRUCTURAL ENTRE LOS ELEMENTOS QUE -
COMPONEN UNA ESTRUCTURA O ENTRE LAS ESTRUCTURAS QUE COMPONEN -
UN SISTEMA; DE AHÍ QUE TAMPOCO COMPRENDIERAN LA EXISTENCIA DE
UNA REGULACIÓN SOCIAL QUE MANTENÍA PRECARIAMENTE LA ORGANIZA-
CIÓN Y LA VIDA Y PERMITÍA LA REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA, 

Tonos ESTOS ASPECTOS SOSLAYADOS, IGNORADOS o SIMPLEMENTE NO Eli 
TENDIDOS, SE CONSTITUYERON EN OTROS TANTOS FACTORES COADYUVAN
TES DEL FRACASO MISIONAL EN LA BAJA CALIFORNIA, 

EL MEDIO NATURAL PARA LOS MISIONEROS ESTABA CARACTERIZADO POR
UN GRAN NÚMERO DE ELEMENTOS Y ASPECTOS MÁS O MENOS INTERDEPEN
DIENTES COMO LOS QUE DESCRIBE BAEGERT: POSICIÓN GEOGRÁFICA, -
LONGITUD, LATITUD Y EXTENSIÓN; CALOR, FRÍO Y ESTACIONES DEL -
AÑO; LLUVIA Y OTRAS AGUAS; CUALIDADES, FERTILIDAD Y ARIDEZ DE
LA TIERRA; MATORRALES Y ESPINAS; CUADRÚPEDOS, PESCADOS, AVES Y 
SABANDIJAS, ASÍ COMO MINAS y PERLAS. Tonos ESTOS ELEMENTOS PER 
MITÍAN DEFINIR UN PAÍS, O PRECISAR SU SITUACIÓN Y SIGNIFICAR -
SUS ÁREAS MÁS RELEVANTES, CARACTERIZÁNDOLO, EN OCASIONES, DES
DE UN ÁNGULO GEOGRÁFICO EN RELACIÓN INCLUSIVE CON OTROS PAÍSES: 
ASÍ ES COMO FRECUENTEMENTE SE HACEN COMPARACIONES CON LAS RE-
GIONES EUROPEAS DE ·PROCEDENCIA DE LOS MISIONEROS, 

ESTE ACERCAMIENTO, POCO DISTANTE YA DEL CONTEMPORÁNEO EN SUS -
ASPECTOS ESENCIALES, NO DEJABA DE LLEVAR CONSIGO UNA PERCEP--
CIÓN DE LOS OBJETOS NATURALES, MATIZADA POR EL CRISTAL DE UNA
CULTURA, Y UNA VISIÓN EXTERNA QUE LOS APREHENDÍA, CALIFICÁNDO-
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LOS Y UBICÁNDOLOS EN RELACIÓN CON ELLA, RAZÓN POR LA CUAL A M~ 
NUDO LOS MISIONEROS LOS CUESTIONAN, AUNQUE A VECES NO TANTO C~ 
MO A LAS MISMAS CULTURAS ABORÍGENES QUE ABRIGABAN, Y ES POR 
CONDUCTO DE ELLOS QUE SE AFIRMA LA OPOSICIÓN, EL ANTAGONISMO
y LA RUPTURA QUE SE HACEN PRESENTES ENTRE LOS DOS GRUPOS HUMA
NOS EN CONTACTO, 

Tono LO CONCERNIENTE A CALIFORNIA ES TAN POCA COSA -AFIRMA 
DAEGERT- QUE NO VALE LA PENA ALZAR LA PLUMA PARA ESCRIBIR
ALGO SOBRE ELLA, DE MISERABLES MATORRALES, INÚTILES ZARZA
LES Y ESTÉRILES PEÑASCOS; DE CASAS DE PIEDRA Y LODO, SIN -
AGUA NI MADERA; DE UN PUÑADO DE GENTES QUE EN NADA SE DIS
TINGUEN DE LAS BESTIAS, s¡ NO FUERA POR SU ESTATURA Y SU -
CAPACfD¡AD DE RACIOCINIO, ~ÜUÉ GRAN COSA DEBO, QUE PUEDO D~ 
CIR? _ 

Así INICIA SUS NOTICIAS PE LA PENÍNSULA AMERICANA DE CALIFOR-
~, Y ASÍ LA VIERON MUCHOS MISIONEROS CUYA DESCRIPCIÓN SE CO
NOCE, 

EL MISIONERO NO SE CANSA DE LA HOSTILIDAD DEL MEDIO GEOGRÁFICO 
AL HOMBRE Y DE SU SIGNIFICADO, NO SÓLO COMO EL CUADRO NATURAL
EN QUE ÉSTE EJERCE SUS ACTIVIDADES, SINO COMO UN OBSTÁCULO FRE 
CUENTEMENTE INSUPERABLE PARA TRANSFORMAR LA NATURALEZA, 

PÁGINAS ADELANTE, BAEGERT SOSTIENE QUE LA RAZÓN PARA QUE LOS -
FRUTOS ALCANZADOS CONCUERDEN POCO CON EL EMPEÑO Y LAS FATIGAS
PRODIGADAS, DEBE IMPUTARSE EN PARTE -NO SIN JUSTIFICACIÓN- AL
CARÁCTER DE ESTE MISERABLE PAÍS: "CALIFORNIA NO POSEE MÁS QUE
PIEDRAS RODADAS Y ROCAS INÚTILES NI PRODUCE OTRA COSA QUE ESPi 
NAS", 2/ 

CON RESPECTO A SU EXTENSIÓN Y SITUACIÓN, LOS CALIFORNIOS DIFÍ
CILMENTE SUPIERON EN TÉRMINOS ABSOLUTOS SI EL PAÍS ERA GRANDE-
0 CHICO, DÓNDE EMPEZABA Y DÓNDE TERMINABA Y MENOS TODAVÍA SU -
POSICIÓN RELATIVA EN EL MUNDO, EN TANTO QUE PARA LOS MISIONEROS 
ESTE TERRITORIO, YA AL FINAL DE SU ESTANCIA, CORRESPONDÍA A --
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UNA ESTRECHA FAJA PENINSULAR QUE SE EXTENDÍA POR CERCA DE DIEZ 
GRADOS DE LATITUD, CIENTO CINCUENTA LEGUAS ALEMANAS O TRESCIEN 
TAS HORAS AL NOROESTE DE LA NUEVA GALICIA Y TENÍA A LO ANCHO -
DE QUINCE A VEINTE HORAS, SIGNIFICANDO ESTO UNA PROPORCIÓN DE
UNO A QUINCE ENTRE SU LONGITUD Y SU ANCHURA, 

EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XVIIL -A PESAR DE LOS DESCUBRI-
MIENTOS DE kINO Y LJGARTE- TODAVÍA SE DUDABA DE LA PENINSULARI
DAD DE ESTE ESPACIO, PERO PARA FINES DE LA OCUPACIÓN JESUITA -
YA NO HABÍA NINGUNA DUDA SOBRE ESTE CARÁCTER, Y LOS FRAILES LA 
COMPARABAN, SEMEJÁNDOLA, A LA PENÍNSULA ITÁLICA, SEPARADA DE -
GRECIA POR EL ADRIÁTIC0.2/ 

~N LA REGIÓN LAS ESTACIONES Y LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA NO SE 
PRODUCEN CON LA CLARIDAD COMO SUCEDE EN OTRAS ÁREAS, 

ALGUNOS OBSERVADORES DE SU CLIMA HABLAN DE UN INVIERNO ETERN0-
0 UN VERANO SIN FIN PARA DAR A ENTENDER LA ESCASA IMPORTANCIA
DE LOS CAMBIOS QUE, POR OTRA PARTE, SE PRESENTABAN PRINCIPAL-
MENTE EN FUNCIÓN DE LAS LLUVIAS, PARA LOS CALIFORNIOS, SIN EM
BARGO, VIRTUD A SU ESCASA INDUMENTARIA, EL INVIERNO SE SENTfA
CON MÁS INTENSIDAD EN LAS TARDES Y NOCHES DEL INVIERNO, 

EN CUANTO A LA LLUVIA Y OTRAS AGUAS, LA ESCASEZ ERA GRANDE Y -
LOS HOMBRES VIVÍAN DEL AGUA REPRESADA EN LOS CHARCOS Y DEPOSÍ
TOS NATURALES QUE SE FORMABAN AL BORDE DE LOS ARROYOS DESPUÉS
DE LAS LLUVIAS, HABÍAN MUY POCAS CORRIENTES DE AGUA Y SE ORIGL 
NABAN EN MANANTIALES DE CAUDALES MUY PEQUEÑOS QUE RÁPIDAMENTE
SE PERDÍAN EN LA ARIDEZ DEL ENTORNO, 

EN UN ÁREA DESÉRTICA SIN AGUA E INTRANSITABLE, CON TANTA PIE-
DRA Y ESPINAS EN LA SUPERFICIE, SÓLO HABÍA ROCAS O PIEDRAS Y -
MUY ESCASA TIERRA, LA ROCA ERA, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES, "LA -
MÉDULA, EL CORAZÓN, LA SUBSTANCIA y, COMO QUIEN DICE, EL INGRE 
DIENTE PRINCIPAL DE TODO EL CUERPO DE CALIFORNIA", Y COMO CON-
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SECUENCIA DE SU OMNIPRESENCIA VENÍAN LOS COMENTARIOS RESPECTO 
A LA ESCASA PRODUCTIVIDAD DEL TERRITORIO: "QUERER SEMBRAR Y -
CULTIVAR LAS SUBSISTENCIAS DE LA VIDA EN ÉSTOS TERRENOS, RESUb 
TARÍA IGUAL A QUERER DESTEÑIR LA CABEZA DE UN MORO Y PERDER -
TIEMPO Y TRABAJO," ~/ 

EN CONTRASTE CON ESTA SITUACIÓN 

,,,$¡ SE DISPONE DE UN PEDAZO DE TIERRA HÚMEDA EN LAS INME. 
DIACIONES DE UN PANTANO, O SI SE PUEDE LLEVAR AGUA A UN TE. 
RRENO SECO, CAMBIAN LAS COSAS RADICALMENTE, PORQUE ENTON-
CES SE SIEMBRA Y SE PLANTA TODO LO QUE SE QUIERE: TODO SE
DA BIEN Y LA TIERRA RINDE FRUTO CENTUPLICADO, INCOMPARABLE. 
MENTE MÁS QUE LAS MEJORES REGIONES DE EUROPA, ENTONCES HAY 
TRIGO Y MAÍZ, ARROZ, CALABAZAS, SANDÍAS Y MELONES QUE PE-
SAN VEINTE Y MÁS LIBRAS; ALGODÓN, LIMONES, NARANJAS; PLÁTA 
NOS Y GRANADAS, UVAS DULCES Y RIQUÍSIMAS; ACEITUNAS E HI-
GOS DOS VECES DURANTE EL MISMO VERANO Y EN EL MISMO ÁR- --
BOL,,, 5/ 
Y ASf CONTINÚA LA DESCRIPCIÓN DE ESTOS LUGARES, LOS CUALES 
SIN EMBARGO, COMO MÁS ADELANTE SE ACOTA, ESCASEAN MUCHO. 

RESPECTO A LA VEGETACIÓN, ADEMÁS DE LA ADMIRACIÓN POR SU TAMA
ÑO Y CARACTERÍSTICAS, ESPECIALMENTE DE LAS CACTÁCEAS, LOS MI-
SIONEROS SEÑALARON UNÁNIMEMENTE LA AUSEfJCIA EN CASI TODA LA EX-
TENSIÓN DE LA PENfNSULAJDE BOSQUES, ÁRBOLES FRUTALES Y AUN DE
ÁRBOLES DE ESPECIES MADERABLES. 

EN RELACIÓN A LAS CACTÁCEAS, SE REFIEREN ESPECIALMENTE A LOS -
"NABOS" O MATAS DE DIFERENTE ALTURA, FIGURA Y GRUESO, CONFORME 
A SUS VARIEDADES, Y LAS LLAMAN ASÍ "PORQUE NO SON NI ÁRBOLES 
NI ARBUSTOS, POR NO TENER MADERA SINO UNA SUSTANCIA JUGOSA Y -
POR SER TAN BLANDAS QUE PUEDEN PARTIRSE EN DOS SIN ESFUERZO, 
CON. UN SÓLO HACHAZO,"fj/ 

EL ~UE MÁS LES LLAMA LA ATENCIÓN ES EL CARBÓN, EL CUAL A VECES 
SE ALZA SEIS BRAZAS VERTICALMENTE; SUS RAMAS NO SON OTRA COSA 
QUE DOCE O QUINCE VIGAS VERDES O REDONDAS QUE BROTAN DE UN 
TRONCO DE TRES A CUATRO PALMOS Y TODA SU CIRCUNFERENCIA MUES--

'. 
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TRA CANALES O ESTRÍAS BASTANTE PROFUNDAS, GUARNECIDOS DE ARRI
BA HACIA ABAJO CON ESPINAS, MIENTRAS ESTÁN TIERNAS, Z/ 

TAMBIÉN SE DICE QUE "COMO NO HAY PIZCA DE BOSQUES EN CALIFOR-
NIA, ASÍ TAMPOCO HAY VESTIGIOS DE UN PRADO O DE UN PEDAZO DE -
CÉSPED, ª-/ 
EN CUANTO A LAS FRUTAS, BAEGERT AFIRMA QUE NO HAY MÁS QUE DOS
CLASES: "LAS QUE LOS ESPAÑOLES LLAMAN TUNAS Y QUE EN ALEMANIA
TI ENEN EL NOMBRE DE HIGOS DE INDIAS, Y LAS PITAHAYAS, ÉSTAS SE 
DIVIDEN EL DULCES Y AGRIAS.~ 

DE LAS TUNAS EXISTEN DISCRETAS REFERENCIAS Y DESCRIPCIONES DE
LOS NOPALES EN QUE SE DAN, PERO EN EL CASO DE LAS PITAHAYAS LA 
MENCIÓN ES MUY IMPORTANTE, CUAL CORRESPONDE A LA SIGNIFICACIÓN 
DE LA FRUTA EN LA DIETA DEL CALIFORNIO, 

ADEMÁS DE DESCRIBIR LA PLANTA COMO EL CARDÓN QUE SE DA POR CEli 
TENARES, SE DICE QUE HAY ABUNDANCIA EN TODO EL PAÍS Y QUE EM-
PIEZA A MADURAR A MEDIADOS DE JUNIO, ETAPA QUE DURA POCO MÁS -
DE OCHO SEMANAS, PERIODO DURANTE EL CUAL LOS CALIFORNIOS LA R~ 
COGEN, DEBIDO A SU CARÁCTER Y NATURALEZA, ESTA FRUTA ES DIFf-
CIL DE CONSERVAR, Y POR ELLOS LOS CALIFORNIOS SE HARTAN DE 
ELLA EN VEZ DE ALMACENARLA, CONSTITUYENDO EL PRODUCTO DE RECO
LECCIÓN MÁS SIGNIFICATIVO DE SU DIETA ALIMENTICIA, 

DESPUÉS DE ESTA "COSECHA", QUE LES FACILITABA UNA CIERTA PERMA
NENCIA EN LAS ÁREAS DE ABUNDANCIA DE LA FRUTA, LAS CUALES SE -
EXTENDÍAN POR CASI TODA LA PENÍNSULA, SE INICIABA PARA ELLOS -
EL DEAMBULAR DE NUEVE MESES EN PROCURA DE OTROS ALIMENTOS, NIN_ 
GUNO DE LOS CUALES HABÍA EN IGUAL CANTIDAD QUE LAS PITAHAYAS, 

EN LO RELATIVO A LOS ANIMALES, AVES, PESCADOS Y CUADRÚPEDOS, -
LOS RELATOS TAMPOCO SON HALAGUEÑOS RESPECTO A SU POTENCIAL RA_ 
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RA COMPLEMENTAR LA DIETA DE LOS CALIFORNIOS y DE LOS MISIONE-
ROS, ESTOS SE QUEJABAN SISTEMÁTICAMENTE DE LA ESCASEZ DE PESC& 
DO EN EL GOLFO DE CALIFORNIA FUERA DE LA REGIÓN DE MULEGÉ, Y -
DE LA MISMA MANERA MENCIONABAN LA FALTA DE AVES, SALVO ALGUNOS 
PATOS MÁS O MENOS DISPERSOS AQUÍ Y ALLÁ EN LAS INMEDIACIONES -
DE LOS PANTANOS, 

RELATIVAMENTE, LOS MAMÍFEROS MÁS ABUNDANTES ERAN LOS VENADOS,
LIEBRES, CONEJOS, ZORRAS Y COYOTES Y, EN UN ORDEN MENOR, LOS -
GATOS MONTESES, LEOPARDOS, ONZAS Y CARNEROS SALVAJES, 

AUNQUE LA SOLA DESCRIPCIÓN DE VENADOS, LIEBRES Y CARNEROS SALV& 
JES PODRÍA HACER PENSAR EN UNA DIETA MÁS RICA, LO CIERTO ES QUE 
SU PRESENCIA EN UN ÁREA DE TAN ESCASA POTENCIALIDAD PARA SOSTE
NER A UN NÚMERO IMPORTANTE DE ANIMALES DE ESTE GÉNERO, TENÍA -
UN PESO NUTRITIVO ESPECÍFICO BASTANTE PEQUEÑO, 

"LA CAZA DE VÍBORAS, IGUANAS, LAGARTIJAS, RATONES Y RATAS, G:UE 
PRACTICAN CON MUCHO EMPEÑO, LES ES MUCHO MÁS PROVECHOSA Y SURTE 
SU COCINA DE MUCHO MÁS ASADOS,"lQ/ 

DE LAS VIBORAS SE DESCRIBEN MÁS DE VEINTE ESPECIES Y LA GRAN M& 
YORÍA ERAN CONSIDERADAS COMESTIBLES y, POR TANTO, TERMINABAN EN 
EL ESTÓMAGO DE LOS CALIFORNIOS, 

DE LOS RECURSOS MINERALES Y PERLÍFEROS, ES POCO LO QUE EN REALL 
DAD PUEDE DECIRSE, DADA SU ESCASA· IMPORTANCIA, AUNQUE DE LAS -
PERLAS CALIF.ORNIANAS SE HABLABA DESDE EL SIGLO XVI. su VOLUMEN 
SIEMPRE FUE MUY REDUCIDO, Y EN EL SIGLO XVIII SU PESCA ERA TA-
REA DE UNOS CUANTOS ESPAÑOLESr QUIENES LLEGABAN DE SONORA Y SI
NALOA ACOMPAÑADOS DE INDIOS MEXICANOS, LOS CUALES APENAS SA
CABAN ALGO MÁS QUE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN, 

l.As MINAS DE PLATA CALIFORNIANAS -DESCUBIERTAS A FINES DE LA E~ 
TANCIA JESUITA- NO FUERON TAMPOCO MUY IMPORTANTES. Los DOS RE& 

,_ 
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LES DE MINAS DESCUBIERTOS Y EXPLOTADOS POR LOS ESPAÑOLES LLEVA
RON EL NOMBRE DE SANTA ANA Y SAN ANTONIO Y SE ENCONTRABAN EN EL 
SUR, NO LEJOS DE CABO SAN LUCAS, 

A PESAR DE LAS INFORMACIONES DE LOS MISIONEROS, QUIENES MINIMI
ZABAN MUCHO LA IMPORTANCIA DE ESTAS MINAS, EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XVIII SE HABÍAN CONGREGADO EN TORNO A LOS DOS REALES
ANTES MENCIONADOS UNA POBLACIÓN DE CERCA DE CUATROCIENTAS PERS~ 
NAS, EN PARTE ESPAÑOLES NACIDOS EN AMÉRICA, Y EN PARTE INDIOS -
DEL OTRO LADO DEL GOLFO DE CALIFORNIA, CONSTITUYÉNDOSE EN EL NQ 
CLEO DE COLONOS CIVILES MÁS IMPORTANTES DE LA PENÍNSULA, 

TANTO PARA LA PESCA DE PERLAS COMO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS -
ESCASAS MINAS, LOS ESPAÑOLES DEBIERON DE APOYARSE EN EL TRABAJO 
DE INDIOS DE LA PORCIÓN CONTINENTAL, PUES LOS CALIFORNIOS GENE
RALMENTE RECHAZARON SU INCORPORACIÓN A ESTOS TRABAJO, 

BAEGERT APUNTA, SIN DARLES APARENTEMENTE MUCHA IMPORTANCIA, 
OTROS DOS PRODUCTOS QUE HABRÍAN DE SIGNIFICAR, POR SU RELEVAN-
CIA, LA HISTORIA RECIENTE DE LA BAJA CALIFORNIA: EL AZUFRE Y LA 
SAL,lJ/ 

DE LA BREVE DESCRIPCIÓN QUE HEMOS HECHO DE LA CALIFORNIA, RECO
GIENDO LA DESCRIPCIÓN QUE DE ELLA HACE EL PADRE BAEGERT, SE PO
DRÍA CONCLUIR 11 QUE CALIFORNIA ES UNO DE LOS PAÍSES HABITADOS -
MÁS DESGRACIADOS DEL ORBE, CUYA POBREZA Y MISERIA RESALTARÁN Y
APARECERÁN MÁS CLARAS, AL PONERLAS EN CONTRASTE CON LA FERTILI
DAD Y ABUNDANCIA DE ALEMANIA", SIN EMBARGO, MÁS QUE DISCUTIR 
LA REFLEXIÓN ANTERIOR, QUE, POR OTRO LADO, SE CORRESPONDE CON -
~A VISIÓN DE SU TIEMPO Y CON EL CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO -
PRELIMINARES QUE HABÍAN LLEVADO A CABO LOS PRIMEROS MISIONEROS
DEL TERRITORIO, QUEREMOS DESTACAR LA SERIE DE IMPORTANTES Y SI~ 
NIFICATIVAS CONSIDERACIONES QUE HACE BAEGERT ACERCA DE LAS posi 
BILIDADES DE VIDA EN CALIFORNIA Y ESPECIALMENTE SOBRE LAS ADE-
CUACIONES DEL CALIFORNIO PARA VIVIR EN ESTE TERRITORIO, VISIÓN-



371 

QUE RESCATA PARA NOSOTROS LA OTRA PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE NATU
RAL Y SOCIAL AL CUAL YA NOS REFERIMOS AL PRINCIPIOS DE ESTE CA
PÍTULO, A PESAR DE LA CLARA EXISTENCIA DE DOS SISTEMAS TECNOEC~ 
NÓMICOS Y DE DOS CONCEPCIONES VITALES Y PERCEPCIONES SOCIALES -
DISTINTAS, 

DICE EL MISIONERO BAEGERT QUE LA VIDA EN CALIFORNIA SÓLO ES PO
SIBLE PARA ALGUNOS PADRES, PARA ALGUNOS ESPAÑOLES POBRES NACI-
DOS EN AMÉRICA QUE PASAN A CALIFORNIA AL NO PODERSE GANAR LA VL 
DA, EN OTRA PARTE, Y PARA LOS CALIFORNIOS. A CONTINUACIÓN SEÑA
LA, REFIRIÉNDOSE A ESTOS ÚLTIMOS: "PARA LOS QUE TODO RESULTA -
BUENO Y PARA QUIENES SU PATRIA, COMO PARA LOS LAPONES LA SUYA,
PARECE SER UN PARAÍSO, PORQUE NO CONOCEN NADA MEJOR, O PORQUE
EL AMOR, INNATO EN TODOS LOS HOMBRES A LA TIERRA QUE LOS VIÓ N& 
CER, LOS ARRAIGA A ELLA,"12./ Í'1ÁS ADELANTE APUNTA: 

,,,CONTRASTANDO CON LO QUE YA HE DICHO SOBRE LOS CALIFOR--
NIOS Y QUE SE DIRÁ TODAVÍA EN LA SIGUIENTE PARTE SEGUNDA, -
SEGÚN LO CUAL PODRÍAN JUZGARSE A ESTOS HOMBRES COMO LOS MÁS 
MISERABLES Y MÁS DIGNOS DE COMPASIÓN ENTRE TODOS LOS MORTA
LES, ASEGURO Y DIGO CON TODA FRANQUEZA QUE ELLOS, POR LO -
QUE TOCA A LO TEMPORAL, SON, SIN RÉPLICA, INCOMPARABLEMENTE 
MÁS FELICES QUE TODOS LOS QUE VIVEN EN cUROPA Y EN LA TAN -
BENDITA TIERRA ALEMANA, Y HASTA MÁS QUE LOS QUE NOS PARECEN 
VIVIENDO EN EL COLMO DE LA BIENAVENTURANZA TEMPORAL, PORQUE 
NO SOLAMENTE ES CIERTO QUE LA COSTUMBRE HACE TODO LLEVADERO 
Y FÁCIL Y QUE, POR ELLO, EL CALIFORNIO DUERME TAN TRANQUILO 
Y TAN CÓMODO SOBRE EL DURO SUELO Y EL AIRE LIBRE, COMO EL -
SIBARITA EUROPEO MÁS RICO LO HACE EN SU CAMA DE SUAVES PLU
MAS, TRAS UNA CORTINA RICAMENTE BORDADA, EN UN GABINETE DO
RADO, ETC,, SINO TAMBIÉN QUE EL CALIFORNIO NO TIENE NADA DE 
TRISTE NI LLEGA A SER NADA DURANTE TODO EL AÑO Y DURANTE T~ 
DA SU VIDA QUE PUDIERA ENTRISTECERLE Y PREOCUPARLE; "QUE PU
DIERA AMARGARLE LA VIDA O DESEAR LA MUERTE, PERSIGA O LE -
CUELGUE UN PLEITO; NO TIENE GRANIZO, NI TROPA QUE DESVANTEN 
SUS CAMPOS, NI INCENDIOS, NI RAYOS QUE REDUZCAN SU GRANJA O 
RANCHO A CENIZAS; NO TIENE ENVIDIAS, NI RENCORES, NI DIFAM~ 
CIONES, NI CALUMNIAS QUE PUDIESEN MORTIFICARLO; NO TIENE -
MIEDO DE PERDER LOS BIENES ADQUIRIDOS, NI AMBICIÓN DE AUMEN 
TARLOS; NO EXISTE ACREEDOR ALGUNO QUE LE COBRE DEUDAS; NIN
GÚN FUNCIONARIO QUE RECAUDE IMPUESTOS, DERECHOS DE ADUANA,
CONTRIBUCIONES DE CAMINOS, DE CAPACITACIÓN O CIENTOS DE 
OTROS TRIBUTOS; NO TIENE MUJER QUE SE CUELGUE EN EL CUERPO
MÁS DE LO QUE AGUANTAN LOS INGRESOS, NI HOMBRE QUE PIERDA -
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EN EL JUEGO O CON EL VINO, LO QUE DEBÍA SERVIR PARA EL SUS 
TENTO Y EL VESTIR DE LA FAMILIA: NO TIENE NIÑOS QUE EDUCAR, 
NI HIJA QUE CASAR; NI HIJO DEPRAVADO PARA VERGUENZA Y RUI
NA DE TODA LA CASA, EN UNA P~LABRA, CALIFORNIA Y ENTRE LOS 
CALIFORNIOS, NO SE CONOCE NI 'LO Mfo" NI "Lo TUVO", CUYAS -
DOS PALABRAS, COMO LO HA DICHO SAN GREGORIO, LLENAN LOS PO
COS DÍAS DE NUESTRA VIDA CON AMARGURA E INCALCULABLES MALES, 

APARENTEMENTE, LOS CALIFORNIOS NO POSEEN NADA, PERO SIEMPRE 
TIENEN ALGO Y TODO LO QUE QUIERAN, PORQUE NO QUIEREN NADA Y 
NO EXIGEN MÁS DE LO QUE SU TRISTE Y POBRE TIERRA PRODUCE -
LO CUAL SIEMPRE ESTÁ DENTRO DE SU PODER, EL CONSEGUIR. POR 
ESO, NO RESULTA EXTRAÑO QUE ENTRE ELLOS CASI NADIE SE VUEL
VA CANOSO, v·sI SUCEDE, SÓLO EN UNA EDAD YA MUY AVANZADA; -
QUE SIEMPRE ESTÁN DE BUEN HUMOR Y QUE DOMINA ENTRE ELLOS -
UNA ALEGRÍA ETERNA, UNA RISA Y BROMAS ININTERRUMPIDAS, CON
LO QUE COMPRUEBAN A LAS CLARAS QUE SIEMPRE SE SIENTEN CON-
TENTOS Y SIEMPRE ALEGRES, EN EL CUAL ESTADO DE ÁNIMO CONSI.S. 
TE, SIN DUDA ALGUNA, LA BIENAVENTURANZA, POR CIERTO ES -
ELLA LA QUE TODOS ANHELAN Y POR LA QUE TODOS SUSPIRAN EN E~ 
TE MUNDO, CADA QUIEN SEGÚN SU POSICIÓN Y SUS CAPACIDADES, -
PERO SON MUY CONTADOS LOS QUE ALCANZAN A POSEERLA. SóLO -
RESTA DESEAR QUE LOS CALIFORNIOS, QUE R~ALMENTE GOZAN SOBRE 
LA TIERRA LA VERDADERA BIENAV~NTURANZA (DESPUÉS DE QUE LA -
LUZ DE LA FE LOS HA INSPIRADO), QUISIESEN PREOCUPARSE UN PQ 
co MÁS POR LA BIENAVENTURANZA DEL MUNDO DEL MÁS ALLÁ y DE -
LA VIDA FUTURA, 2/ 

DE LA CASI IDÍLICA IMAGEN ANTERIOR SOBRE LAS CONDICIONES DE VI
DA DEL CALIFORNIO Y SU BIENAVENTURANZA TERRENAL, PUEDEN SACARSE 
DOS CONSTATACIONES RELEVANTES. LA PRIMERA, SE DESPRENDE PRINCL 
PALMENTE DEL SIGNIFICADO DE LA ADAPTACIÓN DEL CALIFORNIO A SU -
MEDIO AMBIENTE NATURAL, A PESAR Y DEBIDO A SUS ESCASOS RECURSOS 
Y NIVEL DE DESARROLLO, LO CUAL DE ALGUNA MANERA LE LLEVA A PRE
FIGURAR FRENTE AL MISIONERO UNA IMAGEN DE FELICIDAD "CASI NATU
RAL"; LA SEGUNDA, DESTACA LA CONTRADICCIÓN, APARENTEMENTE OCUL
TA PARA EL MISIONERO, ENTRE LA SUPUESTA BIENAVENTURANZA TERRE-
NAL ANTERIOR A LA LLEGADA DE LOS EVANGELIZADORES Y EL EXTERMI-
NIO DE LA POBLACIÓN COMO RESULTADO DE SU INCORPORACIÓN A LOS -
PROBLEMAS DE LA BIENAVENTURANZA DEL MUNDO DEL MÁS ÁLLA Y DE LA
V IDA FUTURA, 
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A) LA OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA 
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AL ABORDAR LA OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA Y CON ELLA LA SI
TUACIÓN COLONIAL COMO TOTALIDAD SE HACE HINCAPIE EN LA SOCIEDAD 
GLOBAL Y EN LAS CONTRADICCIONES QUE SE DESPRENDEN DE SUS CARAC
TERÍSTICAS ESPECÍFICAS, 

LA CALIFORNIA COMO TODA REGIÓN TUVO CONFLICTOS, LO ORIGINAL EN
ESTE CASO ES QUE TODAS LAS OPOSICIONES, ANTAGONISMOS O CONFLIC
TOS TUVIERON QUE VER CON LOS JESUITAS Y SU PRESENCIA Y SE REFI
RIERON A SUS PROPÓSITOS APARENTES Y SUBYACENTES, A SU ESTRATE-
GÍA COLONIZADORA, A SU CONCEPCIÓN DE LOS INDÍGENAS, A LOS MEDIOS 
QUE UTILIZARON Y EN ESPECIAL AL CHOQUE DE LAS DOS CULTURAS Y -
TAMBIÉN DE LOS DOS GRUPOS ÉTNICOS, 

ESTOS CONFLICTOS SE DIERON DESDE LA LLEGADA DE LOS JESUITAS AL 
PRINCIPIO DE LA OCUPACIÓN, CONTINUARON EN EL TIEMPO Y DESEMBO
CARON CON EL FIN DE LA PRESENCIA DE ESTOS, EN LA EXTINCIÓN DEL 
INDÍGENA Y CON ELLA DE LA EXPERIENCIA COLONIAL. 

POR SUS CARACTERÍSTICAS NOS REFERIMOS A DOS GRUPOS DE OPOSICIO 
NES: EL PRIMERO QUE SE REFIERE A LOS PROPÓSITOS, CONCEPCIONES, 
ESTRATEGfA Y MEDIOS DE DOMINACIÓN Y DEPENDENCIA QUE SIGNIFICAN 
LAS RELACIONES DE LOS DOS SEGMENTOS SOCIALES ANTAGÓNICOS: JE-
SUITAS Y CALIFORNIOS; EL SEGUNDO, A LA OPOSICIÓN QUE SE PRODU
CE POR LA DOGMÁTICA AFIRMACIÓN DE UNA SUPERIORIDAD CULTURAL -
y ÉTNICA POR PARTE DEL GRUPO COLONIZADOR CON RESPECTO AL COLO
NIZADO, 

ÜPOSICIONES DE LOS DOS SEGMENTOS SOCIALES ANTAGÓNICOS 

EL PRIMERO DE LOS DOS GRUPOS DE CONTRADICCIONES NO.DEJÓ DE MA
NIFESTARSE A PESAR DEL CARÁCTER PLANIFICADO DE LA OCUPACIÓN DE 
LA BAJA CALIFORNIA QUE INVOLUCRÓ FUERZAS RELIGIOSAS, MILITARES 
Y CIVILES, LAS DOS ÚLTIMAS FUERTEMENTE SUBORDINADAS A LAS PRI
MERAS, EN OTRAS PORCIONES DEL NORTE MEXICANO, ESTAS FUERZAS -
SE EXPRESARON EN EL PRESIDIO, EL PUEBLO Y LA MISIÓN EL PRESI--

. 1 
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DIO CON SU FUNCIÓN MILITAR GUARDABA LA FRONTERA, EL PUEBLO SI~ 
NIFICABA LA CONCENTRACIÓN Y ASENTAMIENTO DE LOS COLONOS, Y LA
MI SIÓN LAS FUNCIONES RELIGIOSAS CON LA AGRUPACIÓN O REDUCCIÓN
DE LOS INDIOS DEL ENTORNO. 

Lo PRIMERO QUE PROCURARON LOS CONQUISTADORES LAICOS O COLONIZA 
DORES ESPAÑOLES FUE REDUCIR Y CONGREGAR A LOS INDIOS PARA SOME 
TERLOS A LA ESCLAVITUD Y HACERLOS TRABAJAR EN SU PROVECHO, 
PUES ELLOS -HIDALGOS- NO QUERÍAN MOLESTARSE EN LABORES INDIG-
NAS. FRENTE A ESTA ACITITUD SE ESTRELLARON LAS MEJORES INTEN
CIONES DE LOS MONARCAS, VIRREYES Y JUECES QUE TRATARON DE IM-
PONER MEDIDAS DE PROTECCIÓN FAVORABLES A LOS INDIOS. PoR SU -
PARTE, LAS ORDENES RELIGIOSAS PROCURARON DEFENDER AL INDIO, ME 
DIANTE ACCIONES QUE FUERON DESDE LOS ESFUERZOS DE UN BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS -TRADUCIDOS EN LAS NUEVAS LEYES Y EN UNA LEGISLA
CIÓN QUE PROHIBÍA LA ESCLAVITUD Y LOS SERVICIOS PERSONALES, 
HASTA EL ESTABLECIMIENTO DE PUEBLOS DE MISIÓN O MISIONES EN -
DONDE LOS INDIOS ESTUVIERAN PROTEGIDOS DE LOS COLONOS, 

A PESAR DE ESTAS EXCELENTES INTENCIONES, MISMAS QUE CONFIGURA
RON, ESPECIALMENTE EN EL SIGLO XVI, UN GRAN ESCUDO PROTECTOR -
FRENTE A LOS COLONOS ESPAÑOLES, LA ORDENES FUERON MODIFICANDO
PAULATINAMENTE SU ACTITUD Y ACERCAMIENTO HACIA LOS INDÍGENAS,
DE MODO QUE HACIA FINALES DEL PRIMER SIGLO, DESPUÉS DE LA CON
QUISTA, SU POSICIÓN FUE TRANSFORMÁDOSE Y OLVIDARON LOS PROPÓSL 
TOS AGUSTINOS DE EDUCAR Y TRATAR AL INDIO EN LAS MISMAS CONDI
CIONES QUE AL COLONO ESPAÑOL, PERMITIÉNDOLES EL ACCESO A LAS -
DIFERENTES ESFERAS DEL SABER Y LA PRÁCTICA COLONIAL, Y, EN LU
GAR DE LLEVAR A CABO ESOS PROPÓSITOS, SE DIO CON MÁS FRECUEN-
CIA, CONFORME LA COLONIZACIÓN SE EXTENDÍA HACIA EL NORTE, EL -
ESTABLECIMIENTO DE MISIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES LOS JESUI-
TAS Y LOS FRANCISCANOS, PRINCIPALMENTE, TRATARON DE AISLAR A -
LOS INDÍGENAS CON EL PRETEXTO DE PROTEGERLOS DE LOS COLONOS; -
PERO NO SIEMPRE CON ÉXITO, COMO FUE EL CASO DE LA COLONIZACIÓN 
DE TAMAULIPAS, EN LA CUAL LAS MISIONES ERAN VISTAS POR LOS CO-
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LONOS MÁS BIEN COMO REDUCTORAS DE INDIOS DE LOS ALREDEDORES Y
NO EN EL PAPEL DE EVANGELIZADORAS, y, POR TANTO, FUENTES DE MA 
NO DE OBRA AL ALCANCE DE TODO AQUEL COLONIZADOR QUE QUISIERA
APROVECHARLA, SIN EMBARGO, CABE ADVERTIR QUE LAS MISIONES FU~ 
RON PARA EL ESTADO INSTITUCIONES TEMPORALES E INSTRUMENTOS DE
COLONIZACIÓN, EN TANTO QUE PARA LOS RELIGIOSOS ERAN UNIDADES -
PERMANENTES DE EVANGELIZACIÓN Y CUIDADO DE LOS INDIOS, 

A PESAR DE ESTA OPOSICIÓN, EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE LA MI-
SIÓN (ASEGURAR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS Y EDUCARLOS), 
LLEVÓ A LA IGLESIA Y AL ESTADO O, MEJOR DICHO, A LAS ÜRDENES
RELIGIOSAS Y AL ESTADO, A FAVORECER EL DESARROLLO DE COMUNIDA
DES BAJO EL SISTEMA DE MISIONES y, SIMULTÁNEAMENTE, A ASEGURAR 
LA FUNCIONALIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y DE SUS BASES ORGANIZATI-
VAS Y MATERIALES, PUES A PARTIR DE ELLAS Y EN UN TIEMPO BREVE
SE PODRÍA CONTAR CON PUEBLOS PARA APOYAR LA OCUPACIÓN DE NUE-
VAS ÁREAS, 

EN ESTE SENTIDO, PARA LOS VIRREYES LOS RELIGIOSOS ERAN POLÍTI
CAMENTE ÚTILES Y POR TAL MOTIVO SE ASEGURABAN SUS SERVICIOS EN 
LA CONQUISTA DE NUEVAS TIERRAS, EN CUYO PROCESO DE ESTABLECI-
MIENTO DE LAS MISIONES SE SUBORDINABAN FRECUENTEMENTE LOS MILl 
TARES A LOS RELIGIOSOS, 

EL SERVICIO DE AMBOS, RELIGIOSOS Y MILITARES, ERA CONTEMPLADO
POR EL ESTADO COMO UN SERVICIO DE DURACIÓN FINITA, PUDIÉNDOSE
TERMINAR CUANDO YA NO FUERA NECESARIO AL PROCESO DE CONQUISTA, 
COLONIZACIÓN Y EVANGELIZACIÓN, Asf, PARA LA CORONA, EL PLAN -
DE REDUCIR EL TERRITORIO POR MEDIO DE MISIONES IMPLICABA TRAN~ 
FORMARLAS, TAN PRONTO COMO FUERA POSIBLE, EN PUEBLOS Y REEMPLA 
ZAR A LOS MISIONEROS POR MIEMBROS DEL CLERO SECULAR, ESTE MO
DELO, SEMEJANTE AL ADOPTADO EN OTRAS PROVINCIAS DE LA NUEVA -
ESPAÑA, FUE SEGURAMENTEº IDEADO CON LA INTENCIÓN DE IMPLANTARLO 
CON EL TIEMPO EN CALIFORNIA, DESPUÉS DE UN LAPSO PRUDENTE, PE
RO CORTO, 
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POR EL CONTRARIO, PARA LOS RELIGIOSOS DE LA ÜRDEN DE JESÚS, -
QUIENES EN LO PERSONAL NO POSEÍAN NI ACUMULABAN PROPIEDADES,
ERA OTRO EL TIEMPO EN QUE DEBÍÁN ENTREGAR SUS INSTALACIONES AL
CLERO SECULAR Y A LAS AUTORIDADES CIVILES, TIEMPO SIEMPRE PO~ 
PUESTO, PUES LA ENTREGA DEPENDÍA DE LA "CAPACIDAD DE LOS INDl_ 
GENAS" PARA VIVIR EN CONTACTO CON LOS COLONIZADORES ESPAÑOLES,
CALIDAD DE LA CUAL ELLOS ERAN LOS PRINCIPALES Y ÚNICOS RESPOli 
SABLES, YA QUE DIRIGfAN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE SUS NEÓF.L 
TOS, 

COMO CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES ANTERIORES -CARACTERÍSTI
CAS DEL SISTEMA DE MISIONES JESUITAS, PERO NO NECESARIAMENTE 
CIRCUNSCRITAS A LAS MISIONES DE ÉSTOS, COMO PUEDE APRECIARSE -
EN EL CASO DE LOS FRANCISCANOS, QUIENES SE EXTENDIERON EN LA -
ALTA CALIFORNIA Y PROCURARON TAMBIÉN, SIN EL EXCLUSIVISMO DE -
LOS JESUITAS, PERMANECER Y MANTENER EL CONTROL DE SUS MISIONES 
SIN CEDERLAS A LAS AUTORIDADES CIVILES Y ECLESIÁSTICAS; ANTE -
ESTO LAS CORTES ESPAÑOLAS ESTATUYERON UN DECRETO EN 1813 PARA
QUE AQUELLAS MISIONES QUE YA TUVIERAN DIEZ AÑOS DE EXISTENCIA
FUERAN PASADAS AL OBISPO, SIN EXCUSA NI PRETEXTO Y DE ACUERDO 
CON LAS LEYES, i; 

EN ESTA INSTRUCCIÓN SE CONTEMPLABA NO SÓLO LA SECULARIZACIÓN -
NECESARIA PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL EST.ADO, SINO ASIMISMO -
LA EMANCIPACIÓN DE LOS INDÍGENAS MANTENIDOS COMO MENORES DE -
EDAD, SIERVOS O ESCLAVOS DE LAS MISIONES, 

Y ES EN ESTE SENTIDO QUE SE EXPRESÓ EL EMINENTE VIAJERO FRAN-
CÉS LAPEROUSE DESPUÉS DE su VISITA A LA COSTA PACÍFICA DE Noa 
TEAMÉRICA: "EL NEÓFITO ERA DEMASIADO NIÑO, DEMASIADO ESCLAVO -
y POCO HOMBRE," 2/ EL MISMO VIAJERO CENSURÓ A LOS MISIONEROS
SU DESCUIDO DEL BIENESTAR TEMPORAL Y DE LA FORMACIÓN DE LOS -
NATIVOS Y SU EXAGERACIÓN POR LOS "INTERESES CELESTIALES DE ÉS
TOS," 2_/ 
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LA DESCRIPCIÓN QUE HACÍA 1730 HACE EL PADRE TAMARAL DE LA DIS
TRIBUCIÓN DEL TIEMPO EN LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA (TEXTO TRANS
CRITO POR DECORME), ES MUY ILUSTRATIVA DE LOS COMENTARIOS AN-
TERIORES: 

LA DISTRIBUCIÓN ORDINARIA DEL TIEMPO ES ÉSTA: AL QUERER -
AMANECER SE TOCAN LAS AVEMARÍAS: ENTONCES TODA LA FAMILIA
DOMÉSTICA ACUDE A LA IGLESIA, REZAN Y SALUDAN A LA SANTISL 
MA VIRGEN, CANTAN EL ALABADO, PRIMERO LOS HOMBRES, DESPUÉS 
LAS MUJERES, DESPUÉS LOS DOS COROS, HOMBRES Y MUJERES: MU
JERES, SIEMPRE ESTAN APARTE LOS HOMBRES, JUNTOS, Y EL LU-
GAR SEPARADO LAS MUJERES, JUNTAS: Y DE LA MISMA SUERTE LOS 
NIÑOS Y MUCHACHOS EN LUGAR SEPARADO DE LAS MUCHACHAS JUN-
TAS EN OTRO LUGAR. DESPUÉS, LOS QUE ENTONCES TIENEN OCUPA 
CIÓN VAN A SUS OFICIOS, COMO SON LOS DE LA COCINA Y LOS -
QUE APARTE HACEN EL DESAYUNO PARA LOS TRABAJADORES, PARA -
ENFERMOS, VIEJOS, HUÉRFANOS, ETCÉTERA. Los QUE NO TIENEN
ENTONCES OCUPACIÓN ACUDEN,,, A LA MISA, QUE SE DICE TODOS 
LOS DÍAS, Y, ACABADA LA MISA, REZAN Y CANTAN EL ALABADO A
COROS COMO QUEDA DICHO. DESPUÉS EL PADRE LES REPARTE EL -
DESAYUNO, QUE ES ATOLE, ACABADO ÉSTE, CADA UNO ACUDE A LO 
QUE SE LE HA ENCARGADO: LOS HOMBRES AL TRABAJO DE CAMPO 0-
FÁBRICA DE IGLESIA, QUE AL PRESENTE SE ESTÁ HACIENDO: LAS
MUJERES, UNAS A HILAR ALGODÓN Y LANA, OTRAS A HACER M~DIAS, 
OTRAS A SUS TEJIDOS QUE YA HACEN DE LANA Y ALGODÓN, EL T~ 
MASTfAN INSTRUYE PARA CONFESAR A LAS RANCHERÍAS QUE VAN 
VINIENDO A SUS TIEMPOS Y A LOS VIEJOS Y VIEJAS RUDOS; EL -
PADRE ATIENDE A TODOS, A LAS DIEZ DEL DÍA SE TOCA LA CAM
PANA Y ACUDEN A LA IGLESIA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DOC
TRINA y, PUESTOS APARTES UNOS DE OTROS, REZAN TODA LA DOC
TRINA, y, ACABADA, CANTAN A COROS EL ALABADO CON PAUSA DE
CENTE, AL MEDIO DÍA SE TOCA LA CAMPANA Y, PUESTOS DE RODL 
LLAS TODOS, S8LUDAN A LA SANTÍSIMA VIRGEN Y CANTAN UNA VEZ 
EL ALABADO, DESPUÉS SE REPARTE LA COMIDA, QUE ES, A LOS -
TRABAJADORES POZOLE; A LOS VIEJOS Y VIEJAS, NIÑOS Y NIÑAS
ATOLE Y ALGO DE POZOLE, DESPUÉS DE COMER DESCANSAN HASTA
LAS DOS Y ENTONCES CADA UNO PROSIGUE EL TRABAJO QUE SE LE 
HA ENCOMENDADO, A LAS CINCO DE LA TARDE SE TOCA LA CAMPA
NA Y ACUDEN LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA IGLESIA A REZAR LAS ORA 
CIONES Y DOCTRINA, CANTANDO A COROS EL ALABADO AL FIN, AL 
ANOCHECER SE TOCAN LAS AVEMARÍAS y, DE RODILLAS, REZAN Y -
SALUDAN TODOS A LA SANTÍSIMA VIRGEN; COMO AL MEDIO DÍA, -
DESPUES DE CENAR VAN TODOS A LA IGLESIA Y CON EL PADRE RE
ZAN A COROS EL ROSARIO, LETANÍAS Y CANTAN EL ALABADO~ HÁ
CESE ENTONCES Y NO ANTES ESTAS DISTRIBUCIÓN PORQUE YA EN-
TONCES ESTÁN TODOS DESOCUPADOS DE SUS OFICIOS Y PUEDEN AC~ 
DIR TODOS A DEVOCIÓN TAN IMPORTANTE. DESPUÉS DE REZAR EL 
ROSARIO Y CANTAR A COROS EL ALABADO EN LA IGLESIA, SALEN -
TODOS, LOS HOMBRES CON SU TEMASTIÁN Y LAS MUJERES CON SU -
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TEMASTIANA; EN LUGARES TOTALMENTE DISTINTOS REZAN LA DOC-
TRINA Y SE VAN A RECOGER,,, !:f_/ 

EL DESCUIDO POR LOS INTERESES TEMPORALES DE LOS INDÍGENAS OB-
SERVADO POR LAPEROUSE O POR GÁLVEZ, NO IMPLICABA NECESARIAMEN
TE QUE LAS MISIONES COMO COMPLEJAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS Y 
SOCIALES HUBIERAN FALLADO, QUE SUS OBJETIVOS Y METAS TERRENA-
LES HUBIERAN FRACASADO Y QUE SE HUBIERA PERDIDO LA EFICACIA -
QUE APOYÓ SU ENTRADA EN LA PENÍNSULA Y ASEGURÓ SU PERMANENCIA; 
LO CIERTO ES QUE SUS PRODUCTOS NO SE CANALIZARON ÍNTEGRAMENTE 
PARA EL BENEFICIO DE LOS INDÍGENAS Y AUN CON FRECUENCIA, SIR-
VIERON A INTERESES EXTRA COMUNITARIOS. 

EL MODELO ECONÓMICO-SOCIAL QUE PERMITIÓ SU PRESENCIA EN LA BA
JA CALIFORNIA, A PESAR DE LAS ADECUACIONES QUE SE LE HICIERON 
DEBIDO A SU POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, NO ERA NUEVO Y TENÍA -
COMO ANTECEDENTE LA FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN I~ 

PULSADAS POR LOS JESUITAS EN LAS TIERRAS QUE ELLOS ADQUIRIERON 
DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DE SU LLEGADA EN 1572 A LA NUEVA ESPA
ÑA. INICIALMENTE FUNDARON COLEGIOS EN LAS PRICIPALES CIUDADES 
DEL VIRREINATO Y HACIA FINALES DEL SIGLO XVI EXTENDIERON SU -
PRESENCIA HACIA EL NOROESTE A TRAVÉS DE UNA LARGA CADENA DE ML 
SIONES, PARA REFORZAR SUS INICIATIVAS, LOS IGNACIANOS CREARON 
UNA SÓLIDA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA, ACTIVIDAD QUE SUS REGLAMEN
TOS INTERNOS NO IMPEDÍAN, FINCADA EN LA POSESIÓN DE TIERRAS Y 
HACIENDAS QUE TENÍAN TANTO LOS COLEGIOS COMO LAS MISIONES. 

PARA IMPULSAR SUS PROYECTOS, LA COMPAÑÍA DE JESÚS APROVECHÓ EL 
DEBILITAMIENTO DE LAS OTRAS ÜRDENES RELIGIOSAS, LA PREPARACIÓN 
DE SUS MIEMBROS Y LA SUPERIORIDAD DE SUS SISTEMAS DE ENSEÑAN-
ZA, A FIN DE OBTENER LA AMISTAD Y EL FAVOR POLÍTICO Y ECONÓML 
CO DE LA NOBLEZA NOVOHISPANA, ASÍ COMO DE LOS RICOS MINEROS Y 
COMERCIANTES A CUYOS HIJOS EDUCABAN, 

A ESTOS BIENES SE AGREGARON, A LOS POCOS AÑOS DE SU LLEGADA LOS 
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LEGADOS TESTAMENTARIOS, REGALOS Y DONACIONES, CON LO CUAL RECL 
BIERON FUERTES SUMAS DE DINERO, QUE SE INVERTÍAN EN LA CONSTRU~ 
CIÓN DE COLEGIOS Y MISIONES Y EN TIERRAS, PROPORCIONÁNDOLES A 
LA COMPAÑÍA DE JESÚS SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN SUS INGRESOS Y 
NO DEPENDER DEMASIADO DE LA PRODIGALIDAD REAL PARA LLEVAR A CA 
BO SUS ACTIVIDADES, ~/ 

LA ADQUISICIÓN DE HACIENDAS POR PARTE DE LAS ORDENES RELIGIO-
SAS RESULTÓ UN PROCESO TAN ACELERADO, QUE HACIA 1637 LA MUNICL 
PALIDAD DE MÉXICO LAS ACUSÓ DE POSEER YA UNA TERCERA PARTE DE 
LAS EXISTENTES Y PROPUSO QUE SE LES PROH I B.I ERA SEGU 1 R ESTABLE-
C I ENDO HACIENDAS O ACEPTANDO REGALOS O DONACIONES, ASÍ COMO -
QUE SE DETUVIERAN TODAS LAS VENTAS CON LAS CUALES ÉSTAS SE BE
NEFICIABAN, SIN EMBARGO, A PESAR DE LA CRECIENTE CONSCIENCIA 
ENTRE LOS COLONOS CIVILES Y ENTRE LOS INDÍGENAS RESPECTO A ES
TA EXTENSIÓN DE LOS BIENES DE LAS ORDENES, FUE POCO LO QUE SE 
HIZO PARA DETENER ESTE PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA, 

EL REY DE ESPAÑA HABÍA TRATADO DE EVITAR QUE ESTE FENÓMENO SE 
PRODUJERA, PROHIBIENDO LA TRANSFERENCIA DE TIERRAS A LA JGLE-
SIA O A LOS MONASTERIOS, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR, POR UNA 
PARTE, LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA DE CARÁCTER MONOPÓLICO -
QUE LA IGLESIA VENÍA PRACTICANDO DESDE LA EDAD MEDIA, y, POR -
LA OTRA, DE CONSEGUIR QUE LOS RELIGIOSOS NO SE OCUPARAN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE SUS HACIENDAS Y DESCUIDARAN CON ELLO SU MI-
SIÓN ESPIRITUAL, COMO MUCHOS OTROS, ESTOS ACUERDOS REALES PA
SARON A SER LETRA MUERTA Y CIEN AÑOS MÁS TARDE LAS POSESIONES 
DE LAS DIFERENTES ORDENES RELIGIOSAS SE EXTENDÍAN EN TODAS LAS 
DIRECCIONES, 

A LAS NUEVAS INSTRUCCIONES PARA PROHIBIR LA VENTA DE LAS HA--
CIENDAS Y LIMITAR EL NÚMERO DE IGLESIAS Y CONVENTOS, SE CONTE~ 
TABA CON EL ARGUMENTO DE QUE UNA MEDIDA ASÍ PONDRÍA EN PELIGRO 
Y AUN ACABARÍA CON LA AGRICULTURA NOVOHISPANA, RAZÓN APARENTE
MENTE SUFICIENTE PARA POSPONER O DILATAR LA MEDIDA REAL, 
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DE LAS VARIAS ÜRDENES RELIGIOSAS EN LA NUEVA ESPAAA. LOS FRAN
CISCANOS FUERON TAL VEZ LOS ÚNICOS QUE EN EL SIGLO XVII SE AB~ 
TUVIERON DE ADQUIRIR GRANDES PROPIEDADES, HASTA DONDE SE SA-
BE, LA ÜRDEN MISMA NO POSEÍA NINGUNA TIERRA. AUNQUE ALGUNAS DE 
SUS COMUNIDADES SI TENÍAN TIERRAS,Q/ 

SIN EMBARGO, EN LAS MISIONES FRANCISCANAS DE NUEVO MÉXICO Y DE 
OTRAS PROVINCIAS SEPTENTRIONALES. LA SITUACIÓN ERA OTRA. SE-
~ÚN REVELAN LAS INFORMACIONES Y LOS RESTOS DE RECINTOS, MOLI-
NOS, ESTABLOS Y TALLERES. LAS MISIONES ERAN DE HECHO PEQUEAAS 
UNIDADES ECONÓMICO-SOCIALES, COMPARABLES A LAS HACIENDAS. LO -
CUAL SE EXPLICA POR LA NECESIDAD QUE HABÍA DE PROVEERSE DE BIE 
NES DE CONSUMO LOCALES DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE FUENTES DE 
APROVISIONAMIENTO PRÓXIMAS. 

Los JESUITAS FUERON QUIENES MEJOR SE DEDICARON A LAS ACTIVIDA
DES AGROPECUARIAS, MANEJANDO CON EFICIENCIA LAS GRANDES PROPIE 
DADES RURALES QUE POSEÍAN SUS COLEGIOS Y MISIONES, PARA LO 
CUAL CONTARON CON EL APOYO DE RICOS BENEFACTORES, 

CUATRO AAOS DESPUÉS DE SU LLEGADA A LA NUEVA ESPAAA EN 1576 -
YA HABÍAN ADQUIRIDO, PARA EL COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, 
LA HACIENDA DE SANTA LucfA. PRONTO LA CONVIRTIERON EN LA PRO
PIEDAD OVEJERA MÁS IMPORTANTE DE LAS INDIAS SEPTENTRIONALES E 
INCIARON UN PROCESO QUE LOS LLEVARÍA EN POCOS DECENIOS A PO--
SER LOS MEJORES REBAAos DE OVEJAS. PLANTACIONES DE AZÚCAR y HA 
CIENDAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN GENERAL. Z/ 

AHORA BIEN. ES PRECISO RECONOCER QUE LAS GRANDES SUMAS DE DI
NERO QUE SE RECOGÍAN COMO PRODUCTO DE ESTAS GIGANTESCAS EMPRE
SAS. NO SE GASTABAN EN LOS INDIVIDUOS O MIEMBROS DE LA ÜRDEN, 
SINO EN EL MEJORAMIENTO DE ÉSTA, 

Los JESUITAS AVANZARON EN sus PROPÓSITOS CON GRAN FIRMEZA y DE
CISIÓN. APOYADOS POR SUS PODEROSOS BENEFACTORES, Y NO PERMITIE 

~1 
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RON QUE LAS CLÁUSULAS O INSTRUCCIONES REALES LOS APARTARAN DE 
CONSEGUIR LOS FINES QUE, SEGÚN ELLOS, JUSTIFICABAN SUS MEDIOS: 
MANTENER A sus COLEGIOS y A sus MISIONEs.a/ 

Los IGNACIANOS NO FUERON LOS ÚNICOS EN COMETER MULTITUD DE IRRE 
GULARIDADES, PERO SÍ FUERON SEGURAMENTE LOS QUE MÁS ENERGÍA DE 
DICARON PARA INSTRUMENTAR SUBTERFUGIOS LEGALES QUE LES PERMI-
TIERAN POSEER Y ADQUIRIR LO QUE ESTABA PROHIBIDO, PROCURARON 
AGRUPAR TODAS SUS PARCELAS DE TIERRA EN GRANDES PROPIEDADES; -
EN ELLAS LOS COLEGIOS INVERTÍAN EN EL MEJOR GANADO Y LOS MEJO
RES APEROS DE LABRANZA Y EMPLEABAN TRABAJADORES INDÍGENAS Y E~ 
CLAVOS NEGROS, 

MUY PROBABLEMENTE ESTOS AGRUPAMIENTOS CORRESPONDÍAN A PLANES -
TRAZADOS DE ANTEMANO, LO CUAL EXPLICA EL INTERÉS DE LOS JESUI
TAS EN COMPRAR, VENDER Y CAMBIAR DETERMINADAS PARCELAS HASTA -
EN TANTO SE LOGRABA EL PROPÓSITO QUE SE PERSEGUÍA, POR EJEM-
PLO, EL COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA CIUDAD DE MÉXI
CO POSEÍA DOS DE LAS HACIENDAS, SANTA LUCÍA Y NUESTRA SEÑORA -
DE LoRETO ' MAS IMPORTANTES EN LA PRODUCCIÓN DE OVEJAS, ASÍ c~ 
MO TRES REFINERÍAS DE AZÚCAR EN JALMOLONGA, CHICONOCELO Y Su-
CHIMANCAS, 

PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE SUS PROPIEDADES, -
LOS JESUITAS PROCEDIERON CON MUCHO CUIDADO E INTERÉS, Y PARA -
PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII HABÍAN ELABORADO UNA DETALLADA INS
TRUCCIÓN PARA SER OBSERVADA POR LOS HERMANOS ENCARGADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS HACIENDAS, LA CUAL CONTENÍA EXPLICACIO-
NES PARA PROCEDER EN TODAS LAS FASES DE LA ADMINISTRACIÓN: ES
PIRITUAL, MORAL, SOCIAL, ECONÓMICA Y TÉCNICA,9/ 

LA EXTENSIÓN Y AMPLITUD DE LAS PROPIEDADES DE LOS JESUITAS NO 
DEJARON DE LLAMARLE LA ATENCIÓN A LAS AUTORIDADES CIVILES Y R~ 
LIGIOSAS DE LA NUEVA ESPAÑA, Y PARA 1647 EL OBISPO DE PUEBLA, 
DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, ENVIÓ UNA CARTA AL PAPA EN LA -
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CUAL CONSIDERABA INDECENTE QUE DOS COLEGIOS TUVIERAN TRESCIEN
TAS MIL OVEJAS, ASÍ COMO GANADO, Y QUE LA SOCIEDAD MISMA FUERA 
DUEÑA DE SEIS GRANDES PLANTACIONES DE AZÚCAR QUE VALÍAN ENTRE 
QUINIENTOS MIL Y UN MILLÓN DE PESOS CADA UNA, CON INGRESOS DE 
CIEN MIL PESOS, HACIENDAS PRÓSPERAS DE CUATRO A SEIS LEGUAS DE 
EXTENSIÓN, DE TALLERES, TIENDAS Y RASTROS, Y QUE LLEVARA A CA 
BO EL COMERCIO CON CHINA A TRAVÉS DE LAS FILIPINAS,lQ/ 

A ÉSTA Y OTRAS ACUSACIONES, LOS JESUITAS CONTESTARON DÉBILMEN
TE, REFIRIÉNDOSE A QUE SUS INSTITUCIONES VIVfAN EN CONDICIONES 
MUY PRECARIAS Y QUE TENfAN MUCHAS DEUDAS QUE PAGAR, PERO ÉSTAS 
ERAN, COMO LO APUNTA CHEVALIER, PARA COMPRAR NUEVAS PROPIEDA
DES PARA SUMARLAS A LAS QUE YA TENfAN.li/ 

A PESAR DE SUS PROTESTAS Y JUSTIFICACIONES, ES INDUDABLE QUE -
LOS JESUITAS DESARROLLARON, EN SUS DOS SIGLOS DE PRESENCIA EN 
LA NUEVA ESPAÑA, INTENSAS Y MUY PRODUCTIVAS ACTIVIDADES ECONÓ
MICAS Y COMERCIALES PARA FORTALECER LA INDEPENDENCIA DE LA ÜR
DEN, SU INFLUENCIA SOCIAL Y SU PODER POLÍTICO, 

EN ESTA EMPRESA, APARENTEMENTE SE CONCILLARON LAS PRIMERAS CON 
TRADICCIONES QUE HABÍAN EN EL PROPÓSITO MISMO DE LA COLONIZA-
CIÓN ESPAÑOLA, EN LA CUAL LOS REYES PROCURARON, SOBRE TODO EN 
EL SIGLO XVI, MEDIANTE LAS NUEVAS LEYES DE CARLOS V, LA CONCOR 
DANCIA ENTRE LA EVANGELIZACIÓN ALTRUISTA DE LOS INDIOS Y LA -
CONQUISTA DE METALES PRECISOS, INTENTO INÚTIL, PUES LOS IGNA
CIANOS TRATABAN DE SALVAR ALMAS, PERO SIN RENUNCIAR A LA EXPLQ 
TACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

ESTA CONQUISTA INTEGRAL -PARA LLAMARLA DE ALGUNA FORMA- O ESPL 
RITUAL, COMO LA LLAMARON LOS JESUITAS, NO DEJÓ DE TRAER CONSI
GO PROBLEMAS Y NUEVAS Y VIEJAS OPOSICIONES, AHORA ENTRE LA Co-

lLEGUA~ 4,4 KM, 
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RONA Y LA SOCIEDAD COLONIAL, POR UN LADO, Y LA COMPAÑ(A DE JE
SÚS, POR EL OTRO, 

ESTAS OPOSICIONES, SIN EMBARGO, NO ERAN NUEVAS EN LA PROBLEMÁ
TICA SOCIAL DE LOS SIGLOS XVI Y XVII, QUE VIERON MULTIPLICARSE 
LOS CONFLICTOS ENTRE EL ESTADO Y LAS ÜRDENES RELIGIOSAS, EL 
CLERO SECULAR Y EL REGULAR, LOS ENCOMENDEROS Y LAS ÜRDENES, 

No OBSTANTE, EN ESTE CASO, COMO EN EL DE OTROS REFERIDOS TAM-
BIÉN A LAS ÁREAS ATENDIDAS Y DOMINADAS POR LOS JESUITAS EN LA 
AMÉRICA SEPTENTRIONAL Y MERIDIONAL, LA OPOSICIÓN OBEDECÍA A LA 
CONTRADICCIÓN QUE SE PRODUCÍA EN TODOS AQUELLOS ESPACIOS EN -
LOS QUE SE PROCURABA CREAR UNA FORMA DE ESTADO TEOCRÁTICO FREli 
TE A LOS INTERESES DE UN ESTADO REAL Y DE UNA SOCIEDAD SECULAR, 
EN DONDE AUN LA IGLESIA MISMA MOSTRABA SU DESCONTENTO ANTE LA 
CERRAZÓN Y EXCLUSIVISMO DE LOS JESUITAS, QUIENES NO PERMITÍAN 
CONVERTIR SUS MISIONES EN PARROQUIAS, REEMPLAZANDO A SUS MIEM
BROS POR ELEMENTOS DEL CLERO SECULAR. 

ESTA CONTRADICCIÓN, NO SUPERADA ENTRE LOS "ESTADOS TEOCRÁTI-
COS" DE LOS JESUITAS, CON SU PESO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, 
Y EL ESTADO ESPAÑOL, FUE UNA DE LAS RAZONES PRINCIPALES DE SU 
EXPULSIÓN DE TODAS LAS TIERRAS DEL IMPERIO ESPAÑOL EN 1768, -
AUNQUE PAREZCA PARADÓJICO, LAS RAZONES DE LA FUERZA, EL PODER 
Y LA EFICIENCIA DE SUS EMPRESAS Y ESTADOS FUERON, A LA LARGA, 
LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE PRODUJERON SU DESGRACIA, 

LA MISIÓN FUE PARA LOS IGNACIANOS LA INSTITUCIÓN POR EXCELEN-
CIA, INSTRUMENTO IDEAL PARA PENETRAR Y PERMANECER EN ÁREAS NU~ 
VAS, ESCASA O NULAMENTE PERTURBADAS POR LA PRESENCIA O PASO DE 
OTROS COLONIZADORES. ASIMISMO, FUE LA UNIDAD DE BASE DE CARÁ~ 
TER POLÍTICO-ECONÓMICO Y SOCIAL QUE LES PERMITIÓ NO SÓLO CON-
VERTIR A LOS INDIOS CON ARREGLO A LOS FINES EXPLÍCITOS DE SUS 
ACTIVIDADES, SINO TAMBIÉN ESTABLECERSE EN LA REGIÓN QUE ÉSTOS 
HABITABAN PARA MANTENERLOS COMO CRISTIANOS, 
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AHORA BIEN, LOS JESUITAS NO CONTEMPLARON SUS MISIONES DE MANE
RA AISLADA, SINO EN SISTEMAS O AGRUPACIONES INTEGRADAS REGIO-
NAL, CONTINENTAL Y MUNDIALMENTE, APOYADAS A SU VEZ EN LOS COL~ 
GIOS Y LAS EXTENSÍSIMAS PROPIEDADES RURALES QUE POSEÍA LA ÜR-
DEN, 

PoR ELLO Y PARA ELLO LOS IGNACIONOS PROCURARON, COMO EN EL PA
RAGUAY O EL ÁREA YAQUI EN EL NORTE DE MÉXICO, DISPONER CON EX
CLUSIVIDAD DE UNA GRAN REGIÓN EN LA CUAL PUDIERAN DESARROLLAR 
SISTEMÁTICAMENTE SU OCUPACIÓN Y EN LA QUE NO FUERAN OBSTACULI
ZADOS EN SUS ACTIVIDADES POR OTRAS FUERZAS CIVILES O RELIGIO-
SAS, SITUACIÓN QUE LLEVÓ A SUS CONTEMPORÁNEOS A CONSIDERAR ES
TAS ÁREAS COMO VERDADEROS ESTADOS DENTRO DEL ESTADO; DE AHÍ EL 
NOMBRE DE REPÚBLICA JESUITA DEL PARAGUAY, APLICADO A SU SISTE
MA DE MISIONES EN EL EXTREMO SUR DEL CONTINENTE AMERICANO. 

EN LA BAJA CALIFORNIA EL PROYECTO FUE SEMEJANTE. DISPONER, VA
LIÉNDOSE DEL SERVICIO QUE PRESTABAN A LA CORONA CON LA CONQUI~ 
TA Y COLONIZACIÓN DEL ÁREA, DE UN TERRITORIO DEL CUAL PUDIERAN 
DISPONER A SU ARBITRIO Y PARA SUS PROPÓSITOS HASTA EN TANTO T~ 
VIERA QUE PASAR CON SUS HABITANTES A LAS AUTORIDADES CIVILES Y 
RELIGIOSAS, SIEMPRE Y CUANDO, NATURALMENTE, SE PRESENTARA ESTA 
PETICIÓN U ORDEN, 

LA ESTRATEGIA FUE SIMILAR A LA APLICADA EN OTRAS ÁREAS OCUPA-
DAS POR LA COMPAÑÍA DE JESÚS: TENER A LA EVANGELIZACIÓN DE LOS 
INDIOS COMO MOTIVO PRINCIPAL, JUSTIFICAR LA PRODUCCIÓN AGROPE
CUARIA Y ARTESANAL DE LAS MISIONES COMO LA BASE ECONÓMICA NEC&_ 
SARIA PARA EL SUSTENTO DE LAS MISIONES, Y CONSIDERAR LA SUJE-
CIÓN Y SERVIDUMBRE DE LOS INDÍGENAS COMO ACCIÓN INDISPENSABLE 
PARA ASEGURAR SU ACCESO AL CRISTIANISMO, 

A PESAR DE QUE LA BAJA CALIFORNIA NO REPRESENTÓ LO MISMO QUE -
EL PARAGUAY Y NI SIQUIERA TUVO EL MISMO PESO QUE LAS MISIONES 
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DE LA REGIÓN YAQUI, DE SONORA, DEL PERÚ O BOLIVIA, FUE UN ESP~ 
CIO MÁS QUE SE SUMÓ A LOS DEMÁS Y EN TORNO AL CUAL, POR SU DIS
TANCIA Y AISLAMIENTO, SE TEJIERON ABUNDANTES FANTASÍAS, CASI TAN 
TAS COMO LAS RELACIONADAS CON EL DESCUBRIMIENTO DE LA PENÍNSULA, 
FANTASÍAS QUE NUTRÍAN LA CRÍTICA SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS JE-
SUITAS, ALGUNAS MERECIDAS, PERO OTRAS CARENTES DE FUNDAMENTO. 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII EN LA QUE SE DIO EL ESTABLECIMIENTO -
DE LAS MISIONES EN LA BAJA CALIFORNIA, NO FUE LA ESPAÑA DE LOS 
AusTRIAS, EN CUYO RÉGIMEN NACIÓ y SE EXPANDIÓ LA ÜRDEN DE JESÚS 
COMO SU MÁS F 1 EL ALIADA EN LAS LUCHAS DE LA CONTRARREFORMA Y EN 
LA EXTENSIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL, SINO LA ESPAÑA DE LOS BORBO-
NES, FUERTEMENTE INFLUIDOS POR LOS FILÓSOFOS DE LA !LUSTRACIÓN, 
ENEMIGOS JURADOS DE LOS JESUITAS, Y POR LA OPINIÓN GENERAL CON-
TRA LAS MISIONES Y EN FAVOR DE SU SECULARIZACIÓN, PUES SE AFIR
MABA QUE HABÍAN FALLADO EN LA CONVERSIÓN DE LOS INDIOS Y EN LA 
EXTENSIÓN DE LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA PARA MANTENER ESTAS TIE-
RRAS EN MANOS DE LA CORONA éSPAÑOLA, 

El VISITADOR GENERAL JOSÉ DE GÁLVEZ, QUIEN LLEGÓ A LA BAJA CALi 
FORNIA EN 1768, EXTERNÓ CRÍTICAS MUY FUERTES SOBRE EL MANEJO -
QUE HICIERON LOS JESUITAS DE SUS MISIONES Y ESPECIALMENTE LA -
FORMA EN LA QUE TRATARON A LOS INDIOS. EN SU.OPINIÓN, "LOS IN-
DIOS VIVÍAN LA MISMA FORMA DE VIDA IRRACIONAL Y BÁRBARA QUE TU
VIERON ANTES DE SER CONVERTIDOs,lZ/ LA MISIONES, DECÍA EL MISMO 
GALVEZ, ERAN SIMPLEMENTE GRANDES HACIENDAS EN DONDE LOS MISION~ 
ROS, ALGUNOS SIRVIENTES Y SOLDADOS, TENÍAN SUS ALOJAMIENTOS, -
Los INDIOS VAGABAN EN LOS ALREDEDORES, GENERALMENTE DESNUDOS, -
BUSCANDO su COMIDA, COMO SIEMPRE LO HABÍAN HECHO. Los INDIOS -
VEÍAN SU TRABAJO EN LAS MISIONES CON HORROR, ODIABAN LA AGRICUL 
TURA, HUÍAN DE LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA Y MIRABAN A LA SOCIEDAD 
COMO EL MAYOR DE SUS MALES, YA QUE LOS JESUITAS LOS EXPLOTABAN 
FOR~ÁNDOLOS A TRABAJAR EN TURNOS EN LAS MISIONES, ALGUNAS DE 
LAS CUALES NI LOS PROVEÍAN DE COMIDA POR SUS ESFUERZOS, 12/ EN 
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ADEMÁS DE SUS CUALIDADES FÍSICAS DE VIRILIDAD, CARÁCTER, INTELL 
GENCJA, VALOR, INVENCIÓN, SALUD Y CONSTANCIA, NOS SIGUE DI-
CIENDO DECORME, "BRILLABAN EN ELLOS LAS DE UN ALMA CRISTIANA -
GRANDE, HERÓICA, LLENA DE FE, DE AMOR DE Dios y DE LOS PRÓJIMOS 
Y DISPUESTA A TODOS LOS SACRIFICIOS POR LA MÁS ÍNFIMA DE LAS -
CRIATURAS, HIJAS DE Dios. ÜUÉ AMOR y AMABILIDAD IRRESISTIBLES 
PARA LOS MISMOS BÁRBAROS! QUÉ CARIDAD EN SUS HAMBRES Y EPIDE-
MIAS! QUÉ LLANEZA EN NIVEL SOCIAL TAN DIFERENTE! Y DECIR QUE -
MUCHOS PERTENEC fAN A CLASES SOC JALES ELEVADAS, , , "lQ/ 

Es CURIOSO CÓMO EN PLENO SIGLO XX, EN 1941, AÑO EN QUE SE PUBLL 
CA LA OBRA SOBRE LOS JESUITAS MEXICANOS DE GERARD DECORME S.J,, 
LA EXPLICACIÓN QUE SE PRETENDE DAR PARA EXPLICAR POR QUÉ LOS PA 
ORES NO PUDIERON PRESERVAR A ÉSTAS "RAZAS" DE LA DISMINUCIÓN O 
EXTINCIÓN COMPLETA, ASUME LOS COMENTARIOS EQUIVOCADOS Y PEYORA
TIVOS QUE EN RELACIÓN A LOS CALIFORNIOS EMITIERON LOS MISIONE-
ROS DE LA CALIFORNIA, ASf COMO LOS NO MENOS FALACES JUICIOS CON 
TEMPORÁNEOS QUE SE REFIEREN A UNA PRETENDIDA SUPERIORIDAD RA--
CIAL DE LOS CONQUISTADORES, 

SEGÚN DECORME, "LAS CAUSAS NO DEPENDfAN EN MANERA ALGUNA DE 
ELLOS ) LOS PADRES·, Y ERAN MUCHAS, LAS PR I NC 1 PALES SON COMUNES A 
TODOS LOS PAfSES EN EL ADVENIMIENTO DE UNA RAZA SUPERIOR Y AVA
SALLADORA", Y DESPUÉS AGREGA: "CIERTAMENTE HEMOS DE ADMITIR UN 
FACTOR FISIOLÓGICO COMO EN OTRAS PARTES: ESTAS RAZAS SE DESARR~ 
LLABAN MEJOR CON LA POLIGAMIA Y EN SU VIDA ERRANTE QUE EN AGLO
MERACIONES DE GENTE CIVILIZADAS, COMO SUCEDE HOY MISMO CON NUE~ 
TROS CAMPESINOS QUE VAN A VIVIR EN LOS GRANDES CENTROS URBA- -
NOS" ,lZ/ 

EN ESTOS ÚLTIMOS COMENTARIOS, A PESAR DE HACER ÉNFASIS EN EL -
"FACTOR FISIOLÓGICO", ES FINALMENTE EN EL CULTURAL EN EL QUE SE 
HACE HINCAPIÉ PARA TRATAR DE EXPLICAR LA DISMINUCIÓN Y EXTIN--
CIÓN COMPLETA DE LOS CALIFORNIOS, PUESTO QUE POR OPOSICIÓN HA-
BRÍA QUE CREER QUE LO QUE FALLÓ FUE LA IMPOSICIÓN DE LA MONOGA
MIA, LA VIDA SEDENTARIA Y LA AGLOMERACIÓN DE POBLACIÓN. 



391 

CON ESTAS ARGUMENTACIONES, LAS CONTRADICCIONES DE LA GRAN EMPR~ 
SA JESUITA NO SE HACEN RADICAR EN LA EVANGELIZACIÓN, POR UN LA
DO, Y LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN, POR EL OTRO, Y NI SIQUIERA -
EN LA CREACIÓN DE UNIDADES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES, -
QUE A SEMEJANZA DE PEQUEÑOS ESTADOS TEOCRATICOS SE OPONfAN A LA 
HEGEMONÍA DEL éSTADO REAL, EN SUS DOS ACEPCIONES, DE ESTADO CON 
CRETO Y MONARQUICO, SINO QUE SE DERIVAN HACIA "FACTORES FISIOLd 
GICOS" QUE JUSTIFICARfAN, POR EL CONTACTO ENTRE UNA "RAZA SUPE
RIOR" Y UNA "RAZA", POR CONSIGUIENTE, INFERIOR, LAS CONSECUEN-
CIAS DESASTROSAS EN MATERIA DE POBLACIÓN POR EFECTOS DE LA AC-
CIÓN DE LOS JESUITAS EN LA BAJA CALIFORNIA, 

AUNQUE ÉSTA NO FUE ARGUMENTACIÓN QUE EXPLÍCITAMENTE SE MANEJARA 
EN EL SIGLO XVIII, Sf HUBO FRECUENTEMENTE EN LOS COMENTARIOS DE 
LOS MISIONEROS, ESPECIALMENTE LOS DE JACOBO BAEGERT, CONCEPTOS, 
TÉRMINOS Y CALIFICATIVOS QUE DE ALGUNA MANERA JUSTIFICAN LAS Ili 
TERPRETACIONES POSTERIORES Y DAN LUGAR, A PESAR DE LA FALSEDAD 
QUE IMPLICAN, A OTROS INTERROGANTES: SI LOS CALIFORNIOS ERAN, -
COMO SE DECfA, VERDADEROS "INFRAHOMBRES", ¿CUAL ERA EL SENTIDO 
REAL DE SU EVANGELIZACIÓN?, ¿CUAL EL SENTIDO DE SU INTEGRACIÓN 
A LA SOCIEDAD COLONIAL?, lcuAL EL DE LA PRESENCIA DE LOS JESUI
TAS? ANTE ESTAS INTERROGANTES, ¿CÓMO EXPLICAR LA CUESTIÓN DE -
LA INCORPORACIÓN DEL INDIO, SI NO A LA NACIÓN EN FORMACIÓN, Sf 
POR LO MENOS A LA SOCIEDAD COLONIAL? 

LA RESPUESTA FUE CLARA NO SE TRATÓ DE INCORPORARLO, SINO, POR 
EL CONTRARIO, SE PROCURÓ TENERLO AISLADO, SEGREGADO Y AL MARGEN 
DE LOS ESPAÑOLES, SE PROCURÓ NO ENSEÑARLES EL ESPAÑOL, QUIZAS 
PARA NO FAVORECER SU DESBANDADA Y "PERDICIÓN" Y EVITAR LA FU--
SIÓN DE RAZAS, CONSIDERANDO QUE ESTO IBA EN PERJUCIO DE LOS INT~ 

RESES INTELECTUALES, MORALES Y RELIGIOSOS DE LOS POBRES INDIOS, 

NATURALMENTE, ESTO REPRESENTÓ PARA LOS INDIOS UNA SITUACIÓN DE 
OPRESIÓN DURANTE EL RÉGIMEN MISIONAL JESUITA Y DE VULNERABILI-
DAD Y DEBILIDAD FRENTE A LOS HACENDADOS, MINEROS, Y AUTORIDADES, 
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UNA VEZ PASADO ESTE RÉGIMEN, 

EL MISMO EJEMPLO DEL ESTADO JESUÍTICO DEL PARAGUAY ILUSTRA LA -
DEBILIDAD E INCAPACIDAD DE LAS ANTES FLORECIENTES COMUNIDADES -
GUARANÍES Y SUS HABITANTES PARA INTEGRARSE A LA SOCIEDAD COLO-
NIAL Y RECUPERAR EL DESARROLLO QUE HABÍAN ALCANZADO EN SUS PRI
MERAS ETAPAS. 

LA OPINIÓN DE LAPEROUSE VUELVE A DESTACAR ESTA SITUACIÓN: LOS -
INDIOS DE LAS MISIONES ERAN "DEMASIADO NIÑOS, DEMASIADO ESCLA-
VOS Y POCO HOMBRES." 

AL UBICAR EN POSICIÓN PRIVILEGIADA EL PROPÓSITO MORAL Y RELIGIQ 
SO Y, CON ELLO, LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS QUE SE PRETENDÍAN COli 
QUISTAR PARA JESUCRISTO, LOS MISIONEROS EXALTABAN LA DIMENSIÓN 
DE SUS ESFUERZOS CON EL NÚMERO DE BAUTISMOS REGISTRADOS Y NO A 
TRAVÉS DEL IMPULSO DE ACCIONES DE INTEGRACIÓN E INCORPORACIÓN -
A LA SOCIEDAD COLONIAL, 

ÜTRA CONTRADICCIÓN, ESTUVO DADA EN LA OCUPACIÓN DE LA BAJA (ALL 
FORNIA POR LA RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO, LOS CUA-
LES, A PESAR DE SUPONERSE NECESARIOS, UNO AL OTRO MOSTRARON LA 
TENDENCIA A EXCLUIRSE MUTUAMENTE, LA RELACIÓN CAPITAL-TRABAJO -
ILUSTRA EN LA SOCIEDAD COLONIAL LA RELACIÓN ENTRE EL GRUPO DOML 
NADOR Y EL DOMINADO, A LA VEZ INSEPARABLES Y OPUESTOS, ESTA R~ 
LACIÓN ENTRE EL COLONIZADOR Y COLONIZADO ES DE EXPLOTACIÓN, LO 
QUE SIGNIFICA QUE NECESARIAMENTE EL TRABAJO SE OPONE AL CAPITAL 
PUES DEBE PROVEERLO DEL EXCEDENTE, 

LA PARTICULAR SOCIEDAD ~OLONIAL QUE SE FORMÓ EN LA BAJA (ALIFOR 
NIA SE OPUSO NO A TODO EL CONJUNTO DE ESTA SOCIEDAD, TAL Y COMO 
SE DIO EN LA NUEVA ESPAÑA O EN EL PERÚ, SINO ÚNICAMENTE A UN -
SEGMENTO DE ÉSTA: LOS JESUITAS, ALGUNOS SOLDADOS Y POCOS COLO-
NOS, LOS ADMITIDOS POR LOS PRIMEROS, A LOS COLONIZADOS, QUE DI
FfCILMENTE FORMARON EN LAS MISIONES UNA SOCIEDAD, 
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A PESAR DE ESTA SINGULARIDAD, NO DEJÓ DE HABER CONTRADICCIONES, 
YA QUE SU NÚCLEO ESTABA COMPUESTO POR ELEMENTOS A LA VEZ OPUES
TOS E INSEPARABLES: SIN FUERZA DE TRABAJO O, SI SE QUIERE DECIR 
EN OTRA FORMA, SIN ALMAS QUE SALVAR, EL CAPITAL NO PODÍA SER -
PUESTO EN CIRCULACIÓN Y SIN CAPITAL (FONDO PIADOSO) LOS TRABAJA 
DORES INDIOS NO PODÍAN UTILIZAR SU FUERZA DE TRABAJO AL ENCON-
TRARSE DESPROVISTOS DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ESTA CONTRADICCIÓN 
SE MANIFESTÓ TANTO EN EL FUNCIONAMIENTO COMO EN EL DESARROLLO -
DE ESTA SOCIEDAD. 

LA NOVEDAD QUE PARA LOS CALIFORNIOS SIGNIFICÓ ESTA FORMA DE EX
PLOTACIÓN, NO IMPIDIÓ QUE PASADOS CASI CUARENTA AÑOS LOS PERI-
CÚES, EN EL EXTREMO SUR DE LA PENÍNSULA, MANIFESTARAN SUS QUE-
JAS E INCONFORMIDAD CON LA NUEVA RELACIÓN QUE SE LES IMPONÍA, 

SEGÚN EL MISIONERO MIGUEL DEL BARCO, LOS DESEOS DE LOS PERICÚES 
SE SAL(AN TOTALMENTE DE LO IMAGINABLE RESPECTO A LA ORGANIZA--
CIÓN MISIONAL: 

POR UNA PARTE QUERÍAN QUE EL PADRE MANTUVIESE A SU MUJER E 
HIJOS, ANCIANOS Y ENFERMOS, COMO SE HA HECHO SIEMPRE (y ES 
DE ADVERTIR QUE SIEMPRE HAY VARIOS DE AMBOS SEXOS ENFERMOS 
DE CIERTAS LLAGAS CONTAGIOSAS, QUE ALLÍ REINAN Y LES IMPI
DEN EL TRABAJAR; FUERA DE LOS OTROS ENFE~MOS QUE POR OTRAS 
CAUSAS SUELE HABER, COMO EN TODAS PARTES), Y QUERÍAN TAM
BIÉN QUE A TODOS LES DIESE EL PADRE ROPA CON QUE VESTIRSE; 
Y POR OTRA PARTE PRETENDÍAN QUE LAS TIERRAS, QUE SEMBRABA 
LA MISIÓN, SE REPARTIESEN ENTRE ELLOS, PARA QUE CADA UNO -
SEMBRASE PARA SÍ SU PARTE Y PUDIESE LLEVAR A VENDER A LAS 
MINAS EL MAÍZ O TRIGO QUE COGIESE, Y PARA ESTO QUERÍAN TA~ 
BIÉN QUE EL PADRE LES DIESE CABALLOS O MULAS, ADEMÁS DE E~ 
TO PRETENDÍAN QUE SE LES PERMITIESE VAGUEAR A SU GUSTO NO -
SÓLO POR LAS MINAS, SINO TAMBIÉN POR LAS DEMÁS MISIONES HA~ 
TA LORETO. Y SE ENTIENDE QUE SI, DESDE ALLÍ QUERÍAN PASEAR 
SE POR LAS DEMÁS MISIONES DEL NORTE, NO SE LES HABÍA DE PO
NER ESTORBO, 

Y NO SÓLO QUERÍAN QUE SE LES DEJASE GIRAR LIBREMENTE POR LA 
CALIFORNIA SINO TAMBIÉN PASEAR EN LA CANOA DE LA MIS{ÓN, -
CUANDO QUISIESEN, A LA COSTA Y PROVINCIA DE SINALOA (y LO -
MISMO SE PUEDE ENTENDER PARA MATANCHEL Y MÁS ADELANTE), A -
VcR TIERRAS Y PASEARSE SEGÚN FUERA SU GUSTO, SEGÚ~ ESTAS -
IDEAS, PARECE QUE TENÍAN ALGUNA NOTICIA DE QUE EN cUROPA M~ 
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CHOS NOBLES, QUE TIENE QUÉ GASTAR, SALEN DE SUS PATRIAS A -
CORRER TIERRAS POR ALGÚN TIEMPO, Y VER PAÍSES EXTRANJEROS; 
Y QUE NO 9U~RÍAN LOS PERICÚES SER MENOS, SINO IMITAR ESTA -
LIBERTAD,l~/ 

DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE PARA LOS MISIONEROS ERA UN VER 
DADERO CRIMEN QUE LOS INDIOS, EN ESTE CASO PERICÚES, SE ATREVI~ 
SEN A EXIGIR, NO UNA uVIDA POLÍTICAu O ARISTOCRÁTICA, TAL COMO 
SE PRETENDÍA HACER VER EN LA CRÍTICA A SUS PETICIONES, SINO SI~ 
PLEMENTE UNA VIDA COMO LA DEL COMÚN DE LOS COLONOS, QUIENES VI
VÍAN DE SUS TIERRAS, PAGABAN TRIBUTOS, MANTENÍAN A UN CURA -QUE, 
A DIFERENCIA DE LOS MISIONEROS, NO SE METÍA CON ELLOS SI CUM--
PLIÁN CON LA IGLESIA-, TENÍAN SUS SIEMBRAS, TRABAJABAN CUANDO -
QUERÍAN Y SE PASEABAN E IBAN A OTRAS TIERRAS CUANDO Y POR EL -
TIEMPO QUE SE LES ANTOJABA. EN CAMBIO, PARA LOS JESUITAS LOS -
PERICÚES DEBÍAN DE TRABAJAR DE MANERA CONCERTADA Y REGLADA, ES 
DECIR, uORDENADAu PARA uEL COMÚNu, QUE OBVIAMENTE, EN ESTE CASO, 
NO SIGNIFICABA SÓLO A LA COMUNIDAD MISIONAL, SINO A TODA LA OR
GANIZACIÓN, YA QUE LOS EXCEDENTES SE DERIVABAN A ELLA, 

LA SITUACIÓN DE LOS PERICÚES, Y SEGURAMENTE LA DEL RESTO DE LOS 
HABITANTES INDÍGENAS DE LA BAJA CALIFORNIA, ERA Y SE SENTÍA DI
FÍCIL, AUNQUE FUERA, COMO DECÍA BARCO, MAL ACONSEJADA POR LOS -
COLONOS, SITUACIÓN QUE OBLIGÓ A LOS PERICÚES A VALERSE DE UN 
DESCUIDO DE LOS MISIONEROS PARA EMBARCARSE Y DIRIGIRSE HACIA LA 
COSTA Y EXTERNAR SUS QUEJAS Y DEMANDAS.l~/ 

EL MISMO DEL BARCO DESCRIBE ASÍ LAS PERIPECIAS DE LOS PERICÚES: 

VIENDO LOS PERICÚES QUE SUS PRETENSIONES ERAN DESATENDIDAS 
EN CALIFORNIA, DETERMINARON PRESENTARLAS, FUERA DE ELLA, Ali 
TE OTROS TRlBUN~LES. RESOLVIERON ENTRE SÍ, CON TODO SECRE
TO, QUE ALGUN NUMERO DE ELLOS PASASE A LA OTRA BAND.A (CO~O 
ALLÍ DICEN PARA NOMBRAR LA COSTA DE SINALOA, Y DE NUEVA ~S
PAÑA) SE PRESENTASE EN GUADALAJARA O EN MÉXICO, QUEJÁNDOSE 
DE LOS PADRES DE CALIFORNIA, EXPONIENDO SUS PRETENSIONES, -
QUE ERAN LAS YA REFERIDAS ARRIBA, AÑADIENDO QUE SE MANDASE 
RETIRAR AL PADRE DE SU MISIÓN DE SANTIAGO (NO SABEMOS SI SE 
CONTENTABAN CON ESTO, O SI PRETENDÍAN TAMBIÉN QUE SALIESEN 
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TODOS LOS JESUJTAS DE LA CALIFORNIA; POR LO MENOS PEDÍAN -
CONTRA EL SUYO), Y QUE SE LES DIESE UN CLÉRIGO QUE ELLOS SE 
OFRECÍAN A MANTENERLE Y QUE QUERÍAN PAGAR TRIBUTOS AL REY,
AUNQUE NADIE SE LOS PEDÍA, COMO NI LOS HABÍAN PEDIDO A LOS 
INDIOS DE LAS PROVINCIAS EN SINALOA Y SONORA, NI ELLOS PAGA 
DO, SIENDO CRISTIANOS Y VASALLOS DEL REY, TANTO MÁS ANTI--
GUOS QUE LOS PERICÚES, 

No SOSEGARON LOS PERICÚES CON EL MÁS ÉXITO QUE TUVIERON EN 
SU EMPRESA Y, HABIENDO LLEGAOO A SANTIAGO POR ESTE TIEMPO -
EL PADRE VISITADOR GENERAL, lGNACIO LIZASSOAIN, A LA VISITA 
DE AQUELLA MISIÓN, CUANDO ACABABAN DE VOLVER A ELLOS LOS -
HUÍDOS, LE REPRESENTARON SUS PRETENSIONES; QUIEN RESPONDIÓ 
QUE, ESTANDO MANDADO POR EL VIRREY, Y AUN POR LAS CÉDULAS -
REALES, QUE NO SE HICIERA MUDANZA EN EL GOBIERNO ESTABLECI
DO EN LA CALIFORNIA DESDE SUS PRINCIPIOS, NO PODÍA ÉL MISMO 
ALTERAR COSA ALGUNA EN ESTA MATERIA. COMO ESTA PRUDENTE -
RESPUESTA ERA CONTRARIA A SUS INTENTOS, NO SE AQUIETARON -
CON ELLA, VOLVIERON A MEDITAR NUEVA FUGA EN LA CANOA (QUE 
YA ESTABA EN EL SURGIDERO DE SANTIAGO, DESPUÉS QUE LA TRAJ~ 
RON DE AHOME), Y PORQUE EL PADRE MISIONERO, TEMIENDO ESTOS 
MISMO, PARA IMPEDIRLO HABÍA HECHO TRAER A LA MISIÓN LAS VE
LAS Y NO SÉ QUÉ OTROS PERTRECHOS, Y GUARDARLOS EN UNA PIEZA 
CON LLAVE, LOS INDIOS DISCURRIERON EL MODO DE ROMPERLA EN -
EL SILENCIO DE LA NOCHE, SACAR TODO LO PERTENECIENTE A LA -
CANOA, CONDUCIRLO CON DILIGENCIA AL SURGIDERO y, PREVENIDO 
TODO LO DEMÁS CON LA MAYOR PRESTEZA, EMBARCARSE, 

hABIENDO LLEGADO A TEPIC, PUEBLO DISTANTE DE MATANCHEL COSA 
DE QUINCE LEGUAS, SE DIVIDIERON POR V8RIAS PARTES EN AQUE-
LLOS CONTORNOS, NO SABEMOS POR QUÉ, PARECE QUE, ARRENPE~TL 
DOS, DESEABAN VOLVER A SU TIERRA, PUES NO QUERÍAN ALEJARSE 
MUCHO DEL PUEBLO, SóLO DOS O TRES SE ANIMARON A PROSEGUIR 
$U CAMINO HASTA GUADALAJAR~. Y COMO YA POR AQUEL ri~~PO -
(QUE SERÍA A ULTIMOS DEL ANO 1762 O PRINCIPIOS DE /b5), HA 
BIÁN MUCHOS QUE OÍAN DE BUENA GANA, Y PROMOVÍAN LAS QUEJAS 
CONTRA LOS JESUITAS, PRESTO HALLARON ESTOS CALIFORNIOS QUIEN 
LOS APADRINASE EN AQUELLA CIUDAD, Y LOS CONDUJESE A UNO DE 
LOS OIDORES DE AQUELLA REAL AUDIENCIA, QUE NO ~E DUDA SERÍA 
UNO DE LOS MUCHOS DE QUE ACABAMOS DE HABLAR, CSTE LOS OYÓ 
Y ELLOS EXPUSIERON SUS QUEJAS Y PRETENSIONES A SU GUSTO, C~ 
MO LOS QUE NO TENÍAN QUIÉN LOS CONTRADIJESE EN NADA, Es DE 
CREER QUE ESTE SEÑOR OIDOR HIZO PASAR ESTAS QUEJAS A LA Coa 
TE DE MADRID, DONDE SEGÚN CORRÍA YA LA FAMA, PREVALECÍAN -
LOS ADVERSARIOS DE LA COMPAÑÍA, LOS CUALES TENÍAN POR PLENA 
Y CABAL PROBANZA LAS QUEJAS Y ACUSACIONES CONTRA LOS JESUI
TA,2Q/ 

Los COMENTARIOS ANTERIORES DEFINEN CON CLARIDAD LA FORMA EN LA 
CUAL LOS INDÍGENAS, AISLADOS, SEGREGADOS Y SOMETIDOS, SE REBE--
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LABAN CONTRA SU EXPLOTACIÓN Y SOLICITABAN, SIN SABER MUY BIEN -
DÓNDE, QUE SUS PROBLEMAS FUERAN RESUELTOS, 

EN EL OTRO EXTREMO DEL TRABAJO, SE ENCONTRABA EL CAPITAL, EL -
CUAL PERMITÍA, A TRAVÉS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS INDÍGENAS, LA 
OBTENCIÓN DE LA PLUSVALÍA, ESTE CAPITAL SE GENERABA EN FORMA -
ORTODOXA, PUES EL DINERO OBTENIDO POR LOS MISIONEROS DEL FONDO 
PIADOSO Y DE OTROS CONDUCTOS, ENTRE LOS CUALES SE CONTABAN LAS 
SUBVENCIONES REALES, MISMAS QUE, A PESAR DE SU RETRASO YFRECUEll 
TE INCUMPLIMIENTO, NO DEJABAN DE SERVIR A LAS FINALIDADES DE 
LOS MISIONEROS, DEVENÍA EN CAPITAL AL SER EMPLEADO EN EXPLOTAR 
LA FUERZA DE TRABAJO, 

~L MOVIMIENTO DEL CAPITAL -SIMBOLIZADO POR LA FÓRMULA DINERO- -
MERCANCÍA-DINERO-, QUE ANTE TODO ES UN MOVIMIENTO DE ACRENTAMIE~ 
TO DEL VALOR, QUEDABA EJEMPLIFICADO EN LA CALIFORNIA EN EL BUEN 
USO QUE, POR UNA PARTE, SE HACÍA DEL DINERO RECIBIDO MEDIANTE -
DONACIONES y, POR OTRO, A PESAR DE LAS NEGACIONES DE ALGUNOS I~ 

NACIANOS, A TRAVÉS DE LAS VENTAS DE ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS, 

BAEGERT DICE AL RESPECTO: 

ENTRE LOS INGRESOS CON LOS QUE LOS MISIONEROS SE MANTENÍAN 
A Sf MISMOS Y A MUCHOS INDIOS, Y CON LOS QUE SOSTENÍAN A LA 
VEZ SUS IGLESIAS, HABÍA ALGUNOS QUE ERAN FIJOS Y SEGUROS, -
(CON EXCEPCIÓN DE LOS RIESGOS. DEL TRANSPORTE MARÍTIMO), Y -
OTROS QUE ERAN EVENTUALES, ~STOS ÚLTIMOS CONSISTÍAN EN LO 
QUE EL SUELO PRODUCÍA POR AQUÍ Y POR ALLÁ DESPUÉS DE MUCHO 
TRABAJO Y FATIGAS, ASÍ COMO EN EL GANADO, DE CUYAS ENTRADAS 
DARÉ CUENTA DETA~bABA EN EL QUINTO Y SEXTO_CAPÍTULOS, AQU~ 
LLOS OTROS ERAN i Ü FLORINES RENANOS AL ANOS PARA CADA MI
SIÓN, QUE, SEGÚN LA VOLUNTAD DE LOS DONANTES, QUEDABAN A -
LA DISPOSICIÓN DE CADA MISIONERO Y SE GASTABAN A SU DISCRE
CIÓN,2i/ 

COMPLEMENTANDO LO ANTERIOR, AFIRMA QUE: 

FUE POSIBLE Y EFECTIVAMENTE SE ADQUIRIERON, PRIMERO, TOMAN
DO SU COSTO DE LOS MIL O MÁS FLORINES, QUE ANUALMENTE PROD~ 
CÍAN LAS HACIENDAS DE FUNDACIÓN DE CADA MISIÓN; SEGUNDO, --
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CON LA VENTA DE TRIGO Y MAÍZ, DE VINO Y AGUARDJENTE, (QUE -
SE HACÍA CON EL VINO SI YA ESTABA POR AGRIARSE), MANTECA, -
PIELES, CABALLOS, MULAS, ETC,, ETC,, QUE PRODUCÍAN LAS MI-
~IONES, O QUE CRECÍAN, SE HACÍAN O SE TRABAJABAN EN ELLAS,
DE TODO ESTO SE VENDfA A LOS SOLDADOS, MARINEROS Y MINEROS, 
LO QUE EL MISIONERO NO NECESITABA PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
SU MISIÓN,22/ 

FUERA DE LA CALIFORNIA, TAL PARECE QUE EL VINO ERA UNO DE LOS -
PRODUCTOS MÁS SOLICITADOS, EN TORNO AL CUAL HABÍA UN CIERTO IN
TERCAMBIO CON LA CONTRACOSTA, Y CON MANILA EN RELACIÓN A LOS -
GRANDES CÁNTAROS QUE DESCRIBE BAEGERT: "DIEZ O QUINCE DE ESTOS 
CÁNTAROS CON VINO PARA CONSAGRAR SOLfAN REMITIRSE ANUALMENTE A 
LAS MISIONES DEL OTRO LADO DEL GOLFO DE CALIFORNIA, Y CUATRO O 
SEIS DE ELLOS A LAS MISIONES CALIFORNIANAS QUE CARECÍAN DE VINL 
CULTURA,"22_/ 

"ESTOS JARROS O CÁNTAROS -ASEGURA BAEGERT- TIENEN UN CUPO APRO
XIMADO DE QUINCE AZUMBRES Y LOS TRAE EL BARCO QUE ANUALMENTE TQ 
CA CALIFORNIA DURANTE su VIAJE DE MANILA, EN LA ISLA DE LuzóN DE 
LAS FILIPINAS A ACAPULCO, EN EL TERRITORIO MEXICAN0,"2~_/ 

AL NO PODER NEGAR LOS BENEFICIOS QUE LA VENTA DE LOS PRODUCTOS 
DE LAS MISIONES LES PRODUCÍAN, LOS JESUITAS PROCURARON JUSTIFI
CAR EL DESTINO DE LA PLATA OBTENIDA ADUCIENDO GASTOS PARA LAS -
MISIONES, DEL BARCO ES MUY ILUSTRATIVO EN ESTE CASO: 

COMPRABAN LOS PADRES CON LA PLATA ROPA PARA SUS INDIOS, BU~ 
NOS Y AUN RICOS ORNAMENTOS PARA LA IGLESIA, MUCHAS ALHAJAS 
DE PLATA, Y OTROS ADORNOS PARA LA MISMA. No LES PARECfA A 
LOS PADRES QUE PODÍAN EMPLEAR EN OTRA COSA SINO EN ESTO LOS 
PRODUCTOS DE sus MISIONES, Los JESUITAS EN TALES MISIONES 
ESTABLES DE INDIOS SE CONSIDERABAN NO COMO DUEÑOS, SINO CO
MO PUROS ADMINISTRADORES DE TALES PRODUCTOS, Y POR ESO NO 
LOS GASTABAN A SU ANTOJO, NO ENVIABAN COSA ALGUNA NI A PA-
RIENTES, NI A OTRAS PERSONAS POR NINGÚN TÍTULO; NI AUN POR 
EL DE LIMOSNAS SINO CON AQUELLA MODERACIÓN Y LÍMITES SENALA 
DOS POR SUS SUPERIORES PARA QUE NO EXCEDIESEN DE LO JUSTO; 
PORQUE, DE OTRA SUERTE, LA hIMOSNA INMODERADA SERfA DISPO
NER DE LO QUE NO ERA SUYO, NO CONTRIBUÍAN NI AUN CON LA M~ 
NOR COSA DE LOS BIENES DICHOS, NI A LA PROCURADURÍA DE LA -
PROVINCIA" EN M~XICO, PARA LOS GASTOS NECESARIOS DE ELLA, -



398 

NI A SU PROVINCIA NI A OTRO SUPERIOR NI PARTICULAR JESUI-
TA.25/ 

SEÑALADO EL CAUCE DADO AL DINERO, PODEMOS SEÑALAR, A PROPÓSITO 
DEL CAPITAL Y DE LOS CAPITALES PARA EL DESARROLLO DE LAS MISIO
NES, QUE LOS JESUITAS PUDIERON SUPERAR LA LIMITACIÓN ECONÓMICA 
QUE DESDE UN PRINCIPIO LES IMPUSO EL VIRREY EN LA CONQUISTA Y -
COLONIZACIÓN DE LA CALIFORNIA: CONTANDO CON EL APOYO DE LA REAL 
nACIENDA, QUE, AUNQUE NO DE MANERA MUY AMPLIA, sf COADYUVÓ AL -
MENOS EN LOS GASTOS DEL MANTENIMIENTO DE LAS MISIONES, DE SUS -
PADRES, SOLDADOS Y MARINEROS, 

DEBE RECORDARSE QUE CUANDO EN l694 EL VIRREY JosÉ SARMIENTO y -
VALLADARES, CONDE DE MoCTEZUMA, ACCEDIÓ A OTORGAR A LOS JESUI-
TAS LA LICENCIA QUE SOLICITABAN PARA ENTRAR EN LA PENÍNSULA, É~ 
TA LES FUE DADA BAJO LA CONDICIÓN DE QUE TODOS LOS GASTOS DE -
VIAJE Y EL MANTENIMIENTO DE LA COLONIA CORRERÍAN POR CUENTA DE 
LOS RELIGIOSOS,2Q/ SIN EMBARGO, MUY POCO TIEMPO DESPUÉS DE EM
PRENDIDA LA AVENTURA DE LA OCUPACIÓN DE LA CALIFORNIA, LOS JE-
SUITAS YA ESTABAN SOLICITANDO EL APOYO REAL, Y AUNQUE ÉSTE, EN 
REALIDAD, TARDÓ EN DÁRSELES HASTA l716, NO POR ELLO DEJARON DE 
RECIBIRLO, BAEGERT NOS DICE: 

FELIPE V, DE GLORIOSA MEMORIA, CONTRIBUYÓ MUCHÍSIMO A ESTE 
ÉXITO, TAN PRONTO COMO SUBIÓ AL TRONO ESPAÑOL, ORDENÓ A SU 
LUGARTENIENTE EN MÉXICO QUE PAGARA A CADA MISIONERO EN (AbL 
FORNIA EN IGUAL MANERA QUE A TODAS LAS OTRAS MISIONES, 60 
FLORINES ROMANOS AL AÑO Y QUE EQUIPARA SUS IGLESIAS CON CA~ 
PANAS, VASOS SAGRADOS Y OTRAS NECESIDADES, ASÍ COMO QUE ERL 
GIERA UNA COMPAÑÍA DE 25 SOLDADOS Y QUE DESTINARA UN BARCO 
CON SU CAPITÁN Y 8 MARINEROS AL SERVICIO DE LAS MISIONES; -
PARA EL SOSTENIMIENTO PERMANENTE DE TODO ESTO, LAS CAJAS DE 
GUADALAJARA TUV6ERAN QUE SUMINISTRAR ANUALMENTE l5,00U PE-
SOS O SEAN 26,0 0 FLORINES. Así REZABAN LOS DECRETOS REA-
LES PERO PASARON MUCHOS AÑOS ANTES DE QUE SE EJECUTARAN, EN 
VISTA DE QUE EN MADRID SE ESPERABA EN VANO QUE MÉXICO REMI
TIERA LOS INF9BM~S D~ SUS CUMPLIMIENTOS, LAS ÓRDENES FUERON 
REPETIDAS EN l/0~, l/08 Y l7l6,¿L/ 

LA ARGUMENTACIÓN DE LOS IGNACIANOS FUE QUE "SON COSAS DISTINTAS 
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TOMAR POSESIÓN DE UN PAfS Y OTRA CONSOLIDAR SU POSESIÓN EN LO -
FUTURO,,, LO PRIMERO YA DE HECHO LO HABfA LLEVADO A CABO 
SALVATIERRA PERO LO SEGUNDO NO PODfA NUNCA COMPROMETERSE A HA_ 
CERLO, "2~i/ 

CL RESULTADO FUE, COMO SE DESPRENDE DE LAS INSTRUCCIONES DE FE
LIPE V, QUE FINALMENTE LA REAL HACIENDA TAMBIÉN PARTICIPARA, SI 
BIEN EN FORMA DISCRETA, DE LOS GASTOS DE LA COLONIZACIÓN DE LA 
BAJA CALIFORNIA, SIN PERDER, POR OTRA PARTE, LOS JESUITAS NING~ 
NA DE LAS PRERROGATIVAS QUE EL PRIMER ARREGLO LES HABfA DADO, 
SOBRE TODO LA QUE SE REFERfA AL GOBIERNO DE LA CALIFORNIA. 

ÜTRA CONTRADICCIÓN ES LA RELATIVA A LA OPOSICIÓN ENTRE EL PROP~ 
SITO EXPLf.CITO DE SALVAR EL ALMA DE LOS INDIOS Y LA VIOLENCIA -
QUE SE EJERCIO SOBRE ELLOS EN ESTA CONVERSIÓN. A ESTE PROPÓSI
TO DEBE CITARSE UN PÁRRAFO DEL LIBRO DE IGNACIO DEL Rfo: 

lo QUE QUEREMOS DECIR ES QUE LA CONQUISTA DE CALIFORNIA SE 
DIO DENTRO DE UN MARCO GENERAL DE VIOLENCIA AUNQUE ÉSTA NO 
SIEMPRE SE EJERCIERA DE UN MODO DIRECTO. AUN EN LOS CASOS 
EN QUE, POR RAZONES TÁCTICAS, SE PRESCINDÍA DEL USO DE LAS 
ARMAS, LA VIOLENCIA PERMANECfA LATENTE PUESTO QUE EN CUAL
QUIER MOMENTO PODfA ACTIVARSE EL APARATO MILITAR PARA OFE~ 
DER, PARA REPELER AGRESIONES, PARA REPRIMIR O SIMPLEMENTE 
PARA AMEDRENTAR A LOS NATIVOS Y PREVENIR DE ESTE MODO SITUA. 
CIONES DE CONFLICTO, DEBEMOS SEÑALAR QUE LOS JESUITAS HICI~ 
RON UN USO DISCRETO DE LA TROPA y, SEGÚN VEREMOS EN LAS PÁ
GINAS QUE SIGUEN, ACTUARON A VECES SIN LA INMEDIATA PROTEC
CIÓN DEL SOLDADO. PERO AUNQUE ESTO HAYA SlDO ASf Y AUN -
QUE, EN RIGOR , LA CONQUISTA JESUÍTICA DE CALIFORNIA NO PU~ 
DA EXPLICARSE COMO UN PURO RESULTADO DE LA ACCIÓN MILITAR, 
YA QUE PARA CONSUMARLA SE EMPLEARON RECURSOS DE MUY DIVERSA 
ÍNDOLE, ES DEL TODO EVIDENTE QUE DICHA CONQUISTA ESTUVO LE
JOS DE SER AJENA A LA VIOLENCIA, PARA APOYAR ESTA AFIRMA-
CIÓN BASTA CONSIDERAR QUE LA FUERZA ARMADA CUMPLIÓ EN TODO 
MOMENTO UNA FUNCIÓN COACTIVA POR CUANTO QUE, ACTUARA O NO, 
SU SOLA PRESENCIA EN EL ÁMBITO REGIONAL REPRESENTABA UNA -
AMENAZA QUE PENDÍA PERMANENTEMENTE SOBRE LOS INDIOS. Poco 
MÁS ADELANTE HABREMOS DE VER CÓMO, POR INSUPERABLE NECESI-
DAD, LA LÍNEA DE ACCIÓN ADOPTADA POR LOS MISIONEROS EN SU -
CALIDAD DE JEFES DE LA EMPRESA CONQUISTADORA HUBO DE OSCI-
LAR ENTRE EL LLAMADO AMISTOSO Y LA MANIFESTACIÓN DE FUERZA, 
INSTANCIAS AMBAS QUE TUVIERON EFECTOS COMPLEMENTARIOS Y QUE 
REPRESENTAN LAS DOS CARAS DE LA POLfTICA JESUÍTICA DE REDUC
CIÓN, L~/ 
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LA OPOSICIÓN CULTURAL Y ÉTNICA 

EL SEGUNDO DE LOS GRUPOS DE CONTRADICCIONES ES EL QUE SE REFIE
RE A LOS ASPECTOS CULTURALES Y ÉTNICOS Y A LA AFIRMACIÓN DOGMÁ
TICA DE LA SUPERIORIDAD DE LOS JESUITAS CON RESPECTO A LOS CALL 
FORNIOS, EL ÚLTIMO GRAN PROBLEMA -PROBABLEMENTE EL MÁS RELEVAN
TE EN LA OCUPACIÓN DE LOS JESUITAS DE LA BAJA CALIFORNIA-, ES -
AQUEL QUE TUVO VÍNCULOS CON LA OPOSICIÓN QUE SE PRODUJO A CONS~ 
CUENCIA DEL CONTACTO DE DOS GRUPOS HUMANOS DE DISTINTO NIVEL DE 
DESARROLLO, EN ESTE CASO, TUVIERON RELEVANCIA LOS PROBLEMAS -
ORIGINADOS CUANDO A UN GRUPO COMO EL CALIFORNIO, QUE SE ENCON-
TRABA EN EL NIVEL DEL SALVAJISMO, CON UNA ECONOMÍA DE SUBSISTEN 
CIA BASADA EN LA RECOLECCIÓN, CAZA Y PESCA, SE LE TRATA DE INT~ 
GRAR A LOS INTERESES DE UN GRUPO COLONIAL CIVILIZADO QUE PRACTL 
CA LA AGRICULTURA INTENSIVA, LA GANADERÍA CON EXCEDENTES Y UNA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL-ARTESANAL INCIPIENTE, BASADAS EN LA EXPLO
TACIÓN DE LA MANO DE OBRA INDÍGENA EN UN MEDIO GEOGRÁFICO MUY -
DIFÍCIL PARA INTRODUCIR UNA NUEVA ECONOMÍA SUBSISTENCIAL QUE S~ 
PLIERA A LA EXISTENTE Y PUDIERA EXTENDERSE A TODA LA POBLACIÓN 
INDÍGENA, 

lHASTA DÓNDE, PUES, LAS DIFICULTADES DE LOS JESUITAS Y SU FRACA 
SO SE DEBIERON, MÁS QUE NADA, A LA DIFICULTAD DE CREAR Y PRODU
CIR ALTERNATIVAS ECONÓMICO-SOCIALES VIABLES PARA ALCANZAR LA Ili 
TEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA, EN UN CONTEXTO CULTURAL -
DE DOS NIVELES DE DESARROLLO TAN DISTINTOS EN UNA SOCIEDAD COLQ 
NIAL Y EN UN ESCENARIO TAN PROFUNDAMENTE HOSTIL A LA PRESENCIA 
DEL HOMBRE COMO EL QUE SE DA EN GRAN PARTE DE LA PENÍNSULA? 

TAMBIÉN CABRÍA PREGUNTARSE -DADA LA FORMA EN QUE A LOS JESUITAS 
SE LES DESHIZO EN SUS PROPIAS MANOS LA POBLACIÓN INDÍGENA-, 
lHASTA DÓNDE, EN UNA ECONOMÍA DE OASIS COMO LA PRACTICADA EN -
LAS MISIONES, ERA IMPORTANTE Y NECESARIA LA PRESENCIA DE UNA 
GRAN POBLACIÓN INDÍGENA, o, POR EL CONTRARIO, RESULTABASUFICIEN_ 
TE UN CORTO NÚMERO DE SERVIDORES?; lEXPLICARÍA ESTO ÚLTIMO EL -
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APARENTE Y ESCASO INTERÉS DE LOS MISIONEROS POR LA POBLACIÓN Ili 
DÍGENA, SU POCO ARRAIGO A LAS MISIONES Y LA SITUACIÓN QUE DE 
ELLA DESCRIBE EL VISITADOR GALVEZ EN 1768? 

QuizAs LOS JESUITAS NO ENTENDIERON APARENTEMENTE DÓNDE RADICABA 
LA DIFICULTAD PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INDÍGENAS EN UNA SOCI~ 
DAD COLONIAL, PUES EN ALGUNAS OCASIONES RECHAZABAN CUALQUIER -
PRESUNCIÓN SOBRE LA INCAPACIDAD DE LOS INDIOS PARA HACERSE CRI~ 
TIANOS Y VIVIR COMO TALES; EN OTRAS OCASIONES DECÍAN, COMO BAE
GERT, QUE "ERA MAS FÁCIL QUE DEJARAN DE SER TRIGUEÑOS ANTES DE 
HACERLES ABANDONAR SUS COSTUMBRES Y MODO DE VIVIR TRADICIONA--
LES."3Q/ 

Es CLARO QUE LOS JESUITAS NO VIERON LA DIFICULTAD Y LA CONTRA-
DICCIÓN, O NO LES DIERON IMPORTANCIA, QUE PARA EL INDfGENA SIG
NIFICABA INCORPORARSE DE SU PATRÓN NÓMADA DE RECOLECTOR-CAZADOR 
A LA VIDA SEDENTARIA Y AL TRABAJO Y LA SERVIDUMBRE EN LAS MISIQ 
NES, TODO ESTO DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA SOCIEDAD GLOBAL, 

LA DEPENDENCIA A LA QUEOUERfAN CONDICIONARLE MEDIANTE LA COMIDA 
Y LOS PEQUEÑOS OBSEQUIOS, DIFÍCILMENTE ERA COMPATIBLE CON SU -
TRADICIONAL VAGAR Y SU INDEPENDENCIA, AUNQUE ÉSTA FUERA RELATI
VA; Y COMO LOS IGNACIANOS, POR RAZONES FÍSICAS O CULTURALES NO 
PUDIERON O NO QUISIERON INTEGRAR COMPLETAMENTE A LA POBLACIÓN -
INDÍGENA, LA CUAL, POR SU PARTE, NO DEJÓ DE OPONER FUERTE RE-
SI STENC IA AL CAMBIO DADA SU CULTURA, SE ENTIENDE, ENTONCES, QUE 
LA CONTRADICCIÓN ESTUVIERA LATENTE DURANTE TODA LA OCUPACIÓN J~ 
SUITA DE LA PENÍNSULA Y FUERA LA CAUSA QUE PODRÍA EXPLICAR EN -
PARTE LA INSUFICIENTE INTEGRACIÓN DE LA VIDA MISIONAL Y EL RE-
GRESO AL NOMADISMO QUE EL VISITADOR GALVEZ ENCONTRÓ A SU LLEGA
DA EN 1768 A LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA. DE HECHO, ESTE -
FENÓMENO NO FUE, EN LO GENERAL, MUY DIFERENTE AL QUE SE PRODUJO 
EN OTROS CASOS: EN EL NORTE DE MÉXICO, POR EJEMPLO, SE PRETENDIÓ 
SEDENTERIZAR AL INDÍGENA NÓMADA E INTEGRARLO A LA VIDA DE LOS 
PUEBLOS O MISIONES. Es POR ELLO QUE, EN NUMEROSOS CASOS, LOS -
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ESPAÑOLES PROCEDIERON A FUNDAR POBLACIONES DE INDÍGENAS MESOAM~ 
RICANOS SEDENTARIOS Y AGRICULTORES, COMO UNA FORMA MÁS DE ATRA~ 
CIÓN Y MODELO PARA LA POBLACIÓN NÓMADA; PERO NI AUN ASÍ LOS RE
SULTADOS FUERON MUY HALAGADORES, DEBIDO, ES NECESARIO RECONOCER 
LO, A LA INSUFICIENCIA DEL ESQUEMA INTEGRATIVO Y A LA RAPACIDAD 
DE LOS COLONOS ESPAÑOLES, QUIENES SE PRECITABAN ÁVIDAMENTE SO-
BRE ESTOS ASENTAMIENTOS PARA HACERSE DE SIERVOS PARA SUS EXPLO
TACIONES AGROPECUARIAS O MINERAS, 

Así COMO SE DIO LA INTEGRACIÓN DE INDÍGENAS Y ESPAÑOLES EN LA -
MESOAMÉRICA DE LAS ALTAS CULTURAS INDÍGENAS, LO CUAL REQUERÍA -
DE LA PRESENCIA DE POBLACIONES NATIVAS SEDENTARIAS, QUE PRACTI
CABAN LA AGRICULTURA CON EXCEDENTES, VIVÍAN EN CIUDADES Y PUE-
BLOS, TENÍAN UNA COMPLEJA ORGANIZACIÓN SOCIAL, SISTEMAS DE MEDl_ 
CIÓN DEL TIEMPO, ESCRITURA Y MANE.JO DE LOS METALES, ASÍ TAMBIÉN 
EN EL ESPACIO DE ARIDA AMÉRICA SE PRODUJO LA INTEGRACIÓN, AUN-
QUE EN CONDICIONES MUY DIFÍCILES, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE -
LOS GRUPOS CUYA ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA FUE, COMO LA DE LOS CA 
LIFORNIOS, LA RECOLECCIÓN Y LA CAZA, 

EN APARIENCIA, LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MEDIO NATURAL, DEL NIVEL
DE LAS CULTURAS EN CONTACTO Y DEL TIEMPO Y LOS TIEMPOS EN QUE -
ESTE PROCESO SE DIO, NO PERMITIERON QUE ÉSTE TUVIERA UN RESULTA 
DO DIFERENTE AL QUE FINALMENTE SE PRODUJO, ESTAS CIRCUNTAN- -
CIAS, SIN EMBARGO, NO FUERON LAS ÚNICAS QUE CONDICIONARON LOS -
RESULTADOS, 

AQUÍ CABE SEÑALAR, COMO YA SE HIZO MARGINALMENTE EN EL ANÁLISIS 
DE ALGUNOS DE LOS CONFLICTOS, QUE ES LA SITUACIÓN COLONIAL LA -
QUE ~NGLOBA LOS HECHOS Y LOS EVENTOS, LOS DESAJUSTES Y LOS OBS
TÁCULOS Y LE IMPRIME UNA ORIENTACIÓN PARTICULAR A LOS AGENTES Y 
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN, 

EN ESTE TODO QUE DETERMINA LA SITUACIÓN COLONIAL, MUCHOS DE LOS 
RESULTADOS ALCANZADOS SON PRODUCTO DE LAS RELACIONES ENTRE LA -
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SOCIEDAD COLONIAL Y LA SOCIEDAD COLONIZADA, y, POR ENDE, VARIOS 
DE LOS ANTAGONISMOS Y LOS CONFLICTOS SE EXPLICAN BÁSICAMENTE EN 
EL MARCO DE AQUÉLLA, 

CONSTITUIDA COMO REGIÓN EN LA CUAL UNA MINORÍA EUROPEA SE SOBR~ 
PUSO A UNA MAYORÍA INDÍGENA DE CULTURA Y COMPORTAMIENTO DIFEREN 
TES Y EN LA QUE ACTÚA SOBRE LOS NATIVOS CON UN RIGOR DESPROPOR
CIONADO A SU NÚMERO, LA COLONIA EN LA BAJA CALIFORNIA ES UNA S~ 
CIEDAD PLURAL Y GLOBAL A PESAR DE SU PEQUEÑEZ RELATIVA, COMPUE~ 
TA POR VARIOS GRUPOS SOCIALES CON FORMAS DE VIDA DISTINTAS Y 
OPUESTAS, CON IDIOMAS, DIETAS, VESTIDO, VIVIENDA, RELIGIÓN E -
IDEAS DIFERENTES. 

Su MINORÍA NUMÉRICA -BÁSICAMENTE MISIONEROS Y SOLDADOS- ESTÁ -
ANIMADA DE LA NOCIÓN DE SUPERIORIDAD HERÓICA, TAL COMO SE DES--

. PRENDE DE LOS PÁRRAFOS DE BAEGERT CITADOS ANTERIORMENTE, Y SU -
DOMINACIÓN DESCANSA SOBRE UNA SUPERIORIDAD MATERIAL INCONTESTA
BLE: LOS METALES Y LA PÓLVORA SOBRE LA PIEDRA TALLADA, EN UN E~ 
TADO DE DERECHO ESTABLECIDO PARA DARLE VENTAJAS Y EN UN SISTEMA 
DE JUSTIFICACIONES DE CARÁCTER TANTO RELIGIOSO COMO ÉTNICO, A 
PESAR DEL CORTO NÚMERO DE SUS MIEMBROS, ESTA SOCIEDAD COLONIAL 
TUVO COMO FUNCIÓN ASEGURAR LA DOMINACIÓN EN UN CAMPO PRECISO: -
ESPIRITUAL, POLÍTICO, ECONÓMICO Y MILITAR, 

AL DIFERIR LA SOCIEDAD COLONIZADA DE LA COLONIZADORA POR sus ca 
RACTERÍSTICAS FÍSICAS Y POR SU CULTURA ESTA ALTERIDAD, CASI Aa 
SOLUTA COMO EN ESTE CASO, NOS HACE VER QUE ADEMÁS DE LOS CONFLI~ 
TOS Y ANTAGONISMOS CULTURALES SE DAN TAMBIÉN LOS SOCIALES Y LOS 
ÉTNICOS Y QUE MUCHAS VECES ESTOS ÚLTIMOS CONDICIONAN A LOS PRI
MEROS, 

EN EL CASO DE LOS INDÍGENAS DE LA BAJA CALIFORNIA -LA SOCIEDAD 
COLONIZADA-, PUEDEN ILUSTRARSE CONFLICTOS DERIVADOS SIN DUDA DE 
LA SITUACIÓN COLONIAL, Y EN ELLA Y CON ELLA INFERIR SU UBICACIÓN 
EN LA SOCIEDAD COLONIZADA Y COMO INTEGRANTES DE UN GRUPO ÉTNICO 



403 

O RACIAL DISTINTO, SIN EMBARGO, ES MUY IMPORTANTE NO PERDER DE 
VISTA QUE ALGUNAS DE LAS DIFERENCIAS QUE SE DAN EN EL PROCESO Y 
LOS RESULTADOS DE LA COLONIZACIÓN JESUITA DEL PARAGUAY, LA RE-
GIÓN YAQUI Y BAJA CALIFORNIA, SÓLO SE EXPLICAN Y SE ENTIENDEN -
AL RECURRIRSE A LA ESPECIFICIDAD CULTURAL, 

VOLVIENDO A LOS CONFLICTOS ÉTNICOS O RACIALES, CASI NORMALES EN 
LAS COLONIAS, LAS DIFERENCIAS RADICALES DE CULTURA, LENGUA, RE
LIGIÓN Y COSTUMBRES -LAS CUALES JUEGAN UN PAPEL RELEVANTE EN LA 
SITUACIÓN COLONIAL, -SON ATENUADAS EN ESTOS ENFRENTAMIENTOS, EN 
LOS CUALES SE DISMINUYE LA ALTERIDAD CULTURAL Y SE AFIRMA LA -
IDENTIDAD DE LOS DERECHOS DE CADA UNO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN 
PUGNA, 

EN LA HISTORIA COLONIAL DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS POR LOS ES
PAÑOLES EN AMÉRICA, NO ES MUY COMÚN SEÑALAR LA DIVERSIDAD RA--
CIAL PARA JUSTIFICAR Y MANTENER SU DOMINACIÓN; A PESAR DE ELLO, 
NO ESTUVIERON MENOS PREOCUPADOS ~UE OTROS COLONIZADORES EURO--
PEOS POR ALCANZAR UNA SEGREGACIÓN FÍSICA Y RACIAL DE LA POBLA-
CIÓN, TAL COMO LO ATESTIGUAN EN EL URBANISMO COLONIAL LAS CIUDA 
DES DE ESPAÑOLES Y LOS PUEBLOS O BARRIOS DE INDIOS, 

EN LA BAJA CALIFORNIA, LA REVUELTA Y LA PROTESTA DE LOS PERICÚ
ES ES LA QUE INDICA CON MÁS CLARIDAD ESTE DESAJUSTE, EL CUAL SE 
DA NORMALMENTE CUANDO EL COLONIZADO DESEA EMANCIPARSE DE SU DE
PENDENCIA, COMO PRODUCTO, A SU VEZ, DE SU MAYOR CONCIENCIA SO-
CIAL Y POLÍTICA, 

PARA BALANDIER EL ENFRENTAMIENTO DE CULTURA viro DE RAZAS CONSTL 
TUVE LA SITUACIÓN COLONIAL, QUE ES NECESARIO CAPTAR EN SU CON-
JUNTO Y COMO UN SISTEMA, LA DEFINE COMO LA DOMINACIÓN IMPUESTA 
POR UNA MINORÍA EXTRANJERA, -RACIAL Y CULTURALMENTE DIFERENTE-, 
A NOMBRE DE UNA SUPERIORIDAD RACIAL O ÉTNICA Y CULTURAL, DOGMÁ
TICAMENTE AFIRMADA, A UNA MAYORÍA AUTÓCTONA MATERIALMENTE INFE
RIOR; COMO LA PUESTA EN RELACIÓN DE CIVILIZACIONES HETEROGÉNEAS: 
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COMO UNA CIVILIZACIÓN MAQUINISTA, DE ECONOMÍA PODEROSA, DE RIT
MO RÁPIDO Y DE ORIGEN CRISTIANO QUE SE IMPONE A CIVILIZACIONES 
SIN TÉCNICAS COMPLEJAS, DE ECONOMÍA RETRASADA, DE RITMO LENTO Y 
RADICALMENTE NO CRISTIANAS; AFIRMANDO, ASIMISMO, QUE EL CARÁCTER 
ANTAGÓNICO DE LAS RELACIONES ENTRE LAS DOS SOCIEDADES ES EXPLI
CADO POR EL PAPEL INSTRUMENTAL AL CUAL ESTÁ CONDENADA LA SOCIE
DAD DOMINADA, A LA NECESIDAD DE RECURRIR NO SÓLO A LA FUERZA, -
SINO A UN CONJUNTO DE SEUDO JUSTIFICACIONES Y DE COMPORTAMIEN-
TOS ESTEREOTIPADos.3i/ 

EL CONJUNTO ORGÁNICO Y ARTICULADO DE ESTRUCTURAS, ELEMENTOS, R~ 

LACIONES FUNCIONALES, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE LA 
SOCIEDAD COLONIAL ENTRE SÍ Y CON LA SOCIEDAD COLONIZADA, A FIN 
DE EFECTUAR APARENTEMENTE ACCIONES DE COMÚN ACUERDO, DESTINADAS 
A LA MEJOR EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COLONIA EN BENEFI
CIO DE LA METRÓPOLI, ES LO QUE FORMA EL SISTEMA GENÉRICO DE LA 
SITUACIÓN COLONIAL Y DEL CUAL, A SU VEZ, SE DESPRENDE EL MENCI~ 
NADO POR BALANDIER, AUNQUE ÉSTE SE REFIERE PRINCIPALMENTE A LA 
COLONIZACIÓN EUROPEA DE LOS SIGLOS XIX Y XX EN AFRICA, LOS RAS
GOS, ESTRUCTURAS Y PROCESOS QUE SEÑALA, TAMBIÉN PUEDEN APLICAR
SE A LA SITUACIÓN CALIFORNIA CON LIGERAS ADECUACIONES, DE HE-
CHO, LA REFERENTE A "LA CIVILIZACIÓN MAQUINISTA", COMO CARACTE
RÍSTICA DISTINTIVA DE LA SOCIEDAD COLONIAL, ES LA ÚNICA QUE ES
PECÍFICAMENTE RE~UERIRÍA DE ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE ESPAÑA 
A FINES DEL XVII Y XVIII, 

COMO LAS CONTRADICCIONES Y OPOSICIONES SEÑALADAS EN ESTE CAPÍT~ 
LO TIENEN QUE VER SIMULTÁNEAMENTE CON EL MODO DE EXISTENCIA Y -
CON EL MODO DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD COLONIAL ESTO IMPLICA 
SIN DUDA SU EVOLUCIÓN, CON LA CUAL SE ROMPE EL AISLAMIENTO DE -
LA CALIFORNIA DEBIDO AL JUEGO DE UNA HISTORIA SOBRE LA QUE NO -
TENÍA CONTROL Y A CUYA INCORPORACIÓN LA SOCIEDAD INDÍGENA PAGA 
UN ELEVADÍSIMO COSTO SOCIAL, 

COMO YA SE DIJO CON ANTERIORIDAD, EN EL BREVE PERIODO QUE VA --

T 
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DE l697 A l768, LA CALIFORNIA PASA DE SER UNA SOCIEDAD SIN HIS
TORIA A TENER UNA HISTORIA SIN SOCIEDAD, 

PARA ldOQ, LA POBLACIÓN INDÍGENA DE GUAICURAS, PERICÚES Y COCHL 
MÍES SE HABÍA PRÁCTICAMENTE EXTINGUIDO, AUNQUE TODAVÍA HASTA -
l900 SE TIENE REFERENCIA DE ALGUNOS SOBREVIVIENTES, Y CON ESTE 
DRAMÁTICO FENÓMENO DEMOGRÁFICO EL CAPÍTULO DE LA OCUPACIÓN JE-
SUITA DE LA PENÍNSULA APARECE COMO LO QUE FUE: UN PROYECTO FA-
LLIDO, 

AL INTEGRARSE AL TIEMPO Y A LA CIRCUNSTANCIA, LA SOCIEDAD CALI
FORNIA NO PUDO SER EN LA HISTORIA LO QUE FUE EN LA PREHISTORIA, 
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Los OBJETIVOS APARENTES 

LA GRAN EMPRESA JESUITA DE OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA RES
PONDIÓ A DIVERSOS OBJETIVOS APARENTES Y SUBYACENTES, DERIVADOS 
DE LA ESTRATEGIA UNIVERSAL Y REGIONAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, 
DE DISTINTAS POLÍTICAS QUE PROCURABAN ORIENTAR, REGULAR Y CONDU 
CIR LAS ACCIONES DE LOS DIFERENTES AGENTES EN ESCENA Y DE LOS -
INSTRUMENTOS EMPLEADOS, ESTO ES, EL CONJUNTO DE MEDIOS Y RECUR
SOS QUE PERMITIÓ QUE LOS MISIONEROS IGNACIANOS ALCANZARAN SUS -
FINES EN EL CONTEXTO FÍSICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PENÍNSULA 
DE BAJA CALIFORNIA Y DE LA NUEVA ESPAÑA, ASÍ COMO EN EL ESPA--
CIO-MUNDO DE LA ~SPAÑA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII, 

CUANDO SE DIRIGE AL REY EN LA DEDICACIÓN DE LAS OBRAS CALIFOR-
NIANAS DE VENEGAS, PEDRO IGNACIO ALTAMIRANO HACE REFERENCIA A -
LOS PROPÓSITOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN SU OCUPACIÓN DE LA EA 
JA CALIFORNIA, LE DICE ASf: 

SEÑOR, LOS AFANES APOSTÓLICOS DE LOS JESUITAS EN LA REMOTA 
PENÍNSULA DE CALIFORNIA, ÚLTIMO T~RMINO DE LOS DOMINIOS DE 
VUESTRA MAJESTAD EN LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL, SOLO TIENEN 
POR FIN LA GLORIA DE DIOS y EXTENSIÓN DE NUESTRA SANTA FE 
ENTRE LOS INFIELES, QUE LA PUEBLA, EL REAL SERVICIO DE SU 
MAJESTAD, LA SEGURIDAD Y CONVENIENCIA D~ SUS VASALLOS Y -
LA DILATACIÓN Y GLORIA DE SU IMPERIO. Lo HECHO HASTA --
AQUÍ EN ESTA GRANDE OBRA, HA SIDO EFECTO DEL CATHÓLICO ZE 
LO, Y REAL MAGNIFICIENCIA DEL AUGUSTO MONARCA PADRE DE -
VUESTRA MAJESTAD, LO QUE HOY SE HACE, Y LOS ADELANTAMIEN
TOS, QUE EN ADELANTE SE ESPERAN, SON, Y SERÁN, FRUTO DEBL 
DO A LA PIEDAD, Y AMPLISSIMA BENEFICIENCIA DE VUESTRA MA
JESTAD ESTA EMPRESSA, EXECUTADA POR MEDIO DE LOS JESUITAS; 
PERO POR LOS TÍTULOS MISMOS A NADIE PUEDE CONSAGRARSE LA 
RELACIÓN DE ELLA, SINO SOLO A SU AUGUSTO NOMBRE, i1 

CN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DESTACAN LOS PRINCIPALES OBJETIVOS EX-
PLfCITOS QUE SIRVIERON PARA JUSTIFICAR LA OCUPACIÓN DE LA BAJA 
CALIFORNIA Y LA EMPRESA JESUÍTICA, EMPRESA QUE, COMO PUEDE OB
SERVARSE, ERA ESTRATÉGICA Y ESTABA PRUDENTEMENTE ADJUDICADA AL 
REY. 
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AUNQUE NO EN ESE ORDEN, EL TEXTO HACE REFERENCIA A LA CONQUIS-
TA, A LA COLONIZACIÓN Y A LA CVANGELIZACIÓN DE LA BAJA CALIFOR
NIA COMO PROPÓSITOS CENTRALES DE LOS JESUITAS, LOS CUALES SE -
PRESENTAN MINIMIZADOS Y ELLOS.MISMOS REDUCIDOS AL PAPEL DE EJE
CUTORES DE UNA EMPRESA QUE ATRIBUYEN AL REY. EN ESTO SEGUÍAN-
UNA ESTRATEGIA QUE LES ERA FAMILIAR Y LES VENÍA, ENTRE OTROS E~ 
PACIOS, DEL ÁREA GUARANÍ, EN DONDE, PARA NO DESPERTAR MÁS CELOS 
DE LOS QUE YA HABÍAN PROVOCADO, ESCOGIERON LA PRUDENCIA, LA DI~ 
CRECIÓN Y LA PEQUEÑEZ, EVITANDO, DE PASO EL ATAQUE DE OTROS CO
LONIZADORES Y DE OTROS INTERESES. 

LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOBRE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA 
BAJA CALIFORNIA, NOS CONFIRMA TAMBIÉN LA PRESENCIA EXPLÍCITA DE 
TRES GRANDES PROPÓSITOS, EN TORNO A LOS CUALES SE FUERON TEJIEN 
DO -EN UNA TRAMA COMPLEJA Y CERRADA- LOS EVENTOS QUE CONFORMA-
RON SU HISTORIA. CSTOS TRES GRANDES OBJETIVOS FUERON LA CON--
GUISTA, LA EVANGELIZACIÓN Y LA COLONIZACIÓN, 

LA CONQUISTA 

Los CONCEPTOS DE ACCIÓN y DE CONQUISTA QUE MANEJAN LOS JESUITAS, 
SON ALGO MÁS DE LO QUE EN APARIENCIA IMPLICAN AL SER REFERIDOS 
A LA APROPIACIÓN, AL DOMINIO, A LA POSESIÓN Y SOMETIMIENTO, AM
PLIÁNDOSE A LA IDEA DE LLEVAR A LOS OTROS A SÍ Y DE SEDUCIRLOS, 
DE ALCANZAR UN PODER SOBRE AQUELLOS A QUIENES SE HA CONQUISTA-
DO, DE CONTROLARLOS Y DE APODERARSE DE SUS ALMAS, EN EL LENGUA
JE DE LOS IGNACIANOS, A ESTA ACCIÓN TAMBIÉN SE LE LLAMA CONQUI~ 
TA ESPIRITUAL; PERO SIMÚLTANEAMENTE SE DA OTRA CONQUISTA, LA MA 
TERIAL, SI ASÍ QUIERE LLAMÁRSELE, QUE CONSISTE EN TOMAR POR LAS 
ARMAS y SOMETER POR LA FUERZA, SUJETAR, SUBYUGAR Y VENCER A UNA 
POBLACIÓN, 

LA CONQUISTA DE LA BAJA CALIFORNIA ES MÁS QUE UNA SIMPLE SUMA -
DE ESTAS DOS FORMAS DE APROPIACIÓN: REVELA LA FUERZA Y EL VIGOR 
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DE UN GRUPO, EL JESUITA, IMBUIDO, A DOS SIGLOS DEL DESCUBRIMIEN
TO DEL CONTINENTE AMERICANO, DE LO COLOSAL Y QUIMÉRICO QUE CARA~ 
TERIZÓ A CORTÉS Y A PIZARRO. 

PARA INTEGRAR LA bAJA CALIFORNIA AL ESPACIO MUNDO DE LOS SIGLOS 
XVII Y XVIII, AUN EN EL PROYECTO JESUITA HACÍAN FALTA GIGANTES, 
HOMBRES DE AVENTURA QUE REALIZARAN AQUELLO EN LO QUE MUCHOS --
OTROS HABÍAN FRACASADO, HACÍA FALTA NO SÓLO FUERZA Y DECISIÓN, 
ERA NECESARIA LA INTELIGENCIA Y LA ASTUCIA, LA PRUDENCIA Y LA -
PERSEVERANCIA, PARA LUCHAR CONTRA LOS ENEMIGOS INTERNOS Y EXTER 
NOS DEL PROYECTO Y PARA HACER QUE ÉSTE APARECIERA ANTE LOS OJOS 
DEL MUNDO COMO UNA INICIATIVA DEL REY, EN LA CUAL LOS JESUITAS 
NO ERAN MÁS QUE SUS HUMILDES EJECUTANTES, TAL COMO SE DESPRENDE 
DE LA DEDICATORIA DE ALTAMIRANO A LA OBRA DE VENEGAS. 

Los IGNACIANOS SIEMPRE INSISTIERON NO SÓLO EN LA COMPATIBILIDAD 
DE SUS INTERESES CON LOS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA, SINO EN LA -
SUBORDINACIÓN DE AQUELLOS PARA CON ÉSTOS, 

EN LA CARTA QUE DIRIGE SALVATIERRA AL VIRREY, APENAS SEIS SEMA
NAS DESPUÉS DE INICIADA LA CONQUISTA DE LA BAJA CALIFORNIA, SE 
REFIERE AL CARÁCTER DE CONQUISTADORES QUE TENÍAN LOS JESUITAS, 
ASÍ COMO A SU SUPEDITACIÓN Y SERVICIO AL REY. EN UNO DE SUS PÁ
RRAFOS DICE: "FI~ALMENTE CON EL FAVOR DE MARÍA QUEDARON VENCED~ 
RES ESTOS POBRES CONQUISTADORES Y QUEDA HOY DÍA EL REY, NUESTRO 
SENOR, CONQUISTADOR Y SEÑOR DE ESTE PEDAZO DE TIERRA, DE DONDE 
SE PODRÁN DILATAR SUS ARMAS PARA TODO ESTE REINO, TENIENDO EL -
PIE FIJO EN ESTOS PRIMEROS INDIOS CONQUISTADOS," 2J 

EN LO ANTERIOR, PUEDE VERSE EL INTERÉS DE SALVATIERRA POR DEST& 
CAR EL PROPÓSITO MÁS APARENTE DE LA OCUPACIÓN DE LA PENÍNSULA:
LA CONQUISTA PARA EL REY DE ESPAÑA DE UN NUEVO TERRITORIO Y LA 
AMPLIACIÓN DE SU REINO, 

Es IMPORTANTE NOTAR QUE LA CONQUISTA NO SÓLO ERA APROPIACIÓN Y 
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SOMETIMIENTO, SINO TAMBIÉN, Y ESTO LA HACÍA TODAVÍA MÁS RELEVAli 
TE, DESCUBRIMIENTO, EXPLORACIÓN, OCUPACIÓN, CONTROL E INFORMA-
CIÓN DE NUEVAS TIERRAS Y POBLACIONES, COMO CONSECUENCIA• LA -
CONQUISTA DE LA BAJA CALIFORNIA PERMITIÓ LA DETERMINACIÓN DEL -
CARÁCTER DE ESTE TERRITORIO, EL CUAL TODAVÍA, A PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XVIII, SEGUÍA SIENDO CONSIDERADO COMO UNA ISLA, 

AUNQUE EL DESCUBRIMIENTO DE LA CALIFORNIA Y SU DEFINICIÓN COMO 
UNA PENÍNSULA DE DIO DESDE LOS AÑOS DE 1520 POR LOS CAPITANES -
DE NuÑo DE GuzMÁN, MARCOS Ruiz DE ROJAS v MELCHOR DíAz DE ALAR
cóN, NO FUE SINO HASTA QUE KINO EMPRENDIÓ DESDE LA PIMERÍA, EN 
1701 Y 1702, LA EXPLORACIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL COLORADO, Y 
MÁS TARDE LOS PADRES JUAN DE ÜGARTE EN 1721, FERNANDO CONSAG 
EN 1746 Y 1751-53, Y DESDE SONORA JACOBO SEDELMEVER EN 1747, -
CUANDO PUDO AFIRMARSE, SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS, LA PENINSUL& 
RIDAD DE LA BAJA CALIFORNIA, ~/ Y ~/ 

CUANDO CURSÓ SUS ESTUDIOS, KINO HABÍA OÍDO DE LA PENINSULARIDAD 
DE LA CALIFORNIA, PERO EN MÉXICO SE OPINABA DISTINTO, AUN ÉL, 
DESPUÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN LA EXPEDICIÓN DE ATONDO, LLEGÓ -
A CREER LA IDEA DE LA INSULARIDAD DEL TERRITORIO, Y EN 1698 ES
CRIBÍA QUE SE TRATABA DELA "ISLA MÁS GRANDE DEL MUNDO", SIN E~ 
BARGO, SU INAGOTABLE CARÁCTER LE HIZO EMPRENDER EN 1701 LA EX-
PLORAC IÓN QUE FINALMENTE LE PERMITIÓ LLEGAR A LA AFIRMACIÓN DE 
LA PENINSULARIDAD, 

A SU VEZ, EL PADRE LJGARTE SE EMPEÑÓ EN CONFIRMAR LAS CIRCUNSTAli 
CIAS PENINSULARES DE CALIFORNIA, "PORQUE MUCHOS, SIN EMBARGO, -
DUDABAN FUERTEMENTE DE LOS DESCUBRIMIENTOS DEL PADRE KINO, SOS
PECHANDO QUE ENTRE LoRETO y EL Río COLORADO PODÍA TENER EL GOL
FO ALGÚN CANAL O ESTRECHO POR DONDE SALIESE AL MAR DEL SUR Y -
POR EL CUAL HUBIESEN NAVEGADO LAS EMBARCACIONES QUE EN TIEMPOS 
ANTIGUOS SE DECÍA HABER DADO VUELTA ENTERA A LA CALIFORNIA,"2/ 

Es CURIOSO CÓMO, A PESAR DE LA TEMPORALIDAD QUE IMPLICA UNA CON 

¡-
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QUISTA, LA FASE DESCUBRIDORA DE LA CALIFORNIA SE EXTENDIÓ CASI 
TANTO COMO LO FUE LA PRESENCIA DE LOS IGNACIANOS EN ELLA, LA -
EXPLORACIÓN DE LA PENÍNSULA ÍNTIMAMENTE, LIGADA A SU DESCUBRI-
MIENTO, TAMBIÉN FUE UNA ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA DURANTE LOS S~ 
TENTA Y UNOS AÑOS DE LA PRESENCIA JESUITA, 

CON EL ANTECEDENTE DE LA FRUSTRADA PENETRACIÓN DE ATONDO, DESDE 
QUE LLEGABAN LOS MISIONEROS EMPRENDÍAN CONSTANTES VIAJES EN TOR 
NO A SUS PRIMEROS ASENTAMIENTOS PARA RECONOCER LOS SITIOS Y ES
TIMAR SUS POSIBILIDADES, TANTO POR TIERRA COMO RODEANDO LA COS
TA, PRODUCTO DE ESTOS VIAJES FUERON LOS FUTUROS ESTABLECIMIEN
TOS MISIONALES Y EL CONOCIMIENTO CARTOGRÁFICO DE ESTOS TERRITO
RIOS, 

RUBIO MAÑÉ REFIERE CÓMO LJGARTE "DISPUSO LA RELACIÓN DE SU VIA-
JE, JUNTANDO CON ELLA EL MAPA Y DERROTERO HECHO POR GUILLERMO -
STRAFORT", Y DE OTRA EXPEDICIÓN NOS DICE QUE "TAMBIÉN HIZO RELA 
CIÓN DE sus DESCUBRIMIENTOS EL PADRE SISTIAGA y DELINEACIONES -
DE LOS PUERTOS HALLADOS, ~/ 

RESPECTO A LA EXPLORACIÓN CON FINES DE FUNDACIÓN DE MISIONES, -
DEL BARCO NOS EXPLICA CÓMO EL PADRE CoNSAG, CON LA APROBACIÓN -
DE SUS SUPERIORES, ORGANIZA SU TAREA. LA EXPEDICIÓN DEBE 11HA-
CER UNA ENTRADA HACIA EL NORTE ENTRE LA GENTILIDAD LO MÁS LEJOS 
QUE LE FUESE POSIBLE, PARA RECONOCER LA GENTE Y LA TIERRA, Y -
VER PARAJES OFRECÍA ÉSTA A PROPÓSITO PARA FUNDAR MISIONES EN -
ADELANTE; PORQUE DE ESTA SUERTE SE PROCEDE CON MÁS CONOCIMIENTO 
Y SE PODRÍAN TOMAR MEJOR LAS MEDIDAS PARA ESTABLECERLAS," Z/ 

DE HECHO, TODOS LOS MISIONEROS, DESDE SALVATIERRA HASTA LINCK, 
DESTINARON GRAN PARTE DE SUS RECURSOS Y SUS ENERGÍAS PERSONALES 
A LOS RECONOCIMIENTOS, TANTO POR TIERRA COMO POR MAR, A EFECTO 
DE CONOCER MEJOR LAS POSIBILIDADES POTENCIALES QUE ESTE TERRIT~ 
RIO LES OFRECÍA, EN RELACIÓN DIRECTA CON LA EXTENSIÓN Y CONSOLL 
DACIÓN DEL SISTEMA MISIONAL, GENERALMENTE, A ESTOS RECORRIDOS 
EXPLORATORIOS LES SEGUÍAN LAS PENETRACIONES DE LOS MISIONEROS -

1---
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PARA ESTABLECER NUEVAS MISIONES O, CUANDO MENOS, VISITAS, ASOCIA 
DAS A ESTABLECIMIENTOS YA EXISTENTES. 

LA OCUPACIÓN DE NUEVAS TIERRAS SE HIZO EN ESTA MUY PARTICULAR -
PORCIÓN DEL SEPTENTRIÓN MEXICANO, SIGUIENDO PUNTUALMENTE EL PA
TRÓN DEL ASENTAMIENTO MISIONAL, REFORZADO CON EL ESTABLECIMIEN
TO DEL PRESIDIO DE LORETO, EL CUAL, A PESAR DE LA SUPEDITACIÓN 
DE LAS FUERZAS MILITARES A LA DIRECCIÓN RELIGIOSA, NO DEJO DE 
REPRESENTAR UN PUNTO FUERTE DE CARÁCTER MILITAR CON LOS VEIN
TICINCO SOLDADOS QUE EN UN PRINCIPIO TENÍA. 

ESTA FRONTERA PRIMARIA DE ASENTAMIENTOS, CON BASES ECONÓMICAS 
Y POBLACIONALES MUY ENDEBLES, CONSTITUÍA LA VANGUARDÍA DE UNA 
CONQUISTA REMISA A PERDER CON EL TIEMPO SU FINALIDAD: DAR PASO 
A LA COLONIZACIÓN, YA QUE LOS JESUITAS PROCURARON SIEMPRE QUE 
LA FASE DE COLONIZACIÓN, CON TODO LO QUE IMPLICABA, ESPECIAL
MENTE EN EL TERRENO DE LA SECULARIZACIÓN, EN EL DE LA PENETRA 
CIÓN DE COLONOS CIVILES Y EN EL DE LA FORMACIÓN DE LA POBLA-
CIÓN NATIVA, SE RETRASARA, A ESTO SE AGREGABA EL NÚMERO Y EL 
NIVEL DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN NATIVA, LOS CUALES IMPRI
MIERON CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS A ESTOS ASENTAMIENTOS, 
BASTE SEÑALAR LAS LIMITACIONES QUE TUVIERON LOS MISIONEROS PA 
RA LOGRAR LA SEDENTARIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS Y CÓMO, NO OBS
TANTE SUS ESFUERZOS, SÓLO UNA PEQUEÑA PARTE DE LA POBLACIÓN -
VIVÍA EN LA MISIÓN, 

DE LO ANTERIOR, RESULTA QUE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO, PRO
DUCTO DEL SISTEMA MISIONAL, SE CONSTITUYÓ, EN UNA FORMA LIGERA 
MENTE MÁS AMPLIA QUE LA ANTERIOR, EN CUANTO A OCUPACIÓN DEL T~ 
RRITORIO Y POBLACIÓN EXTRANJERA EN EL ÁREA, LA CUAL, HACIA EL 
FINAL DE LA OCUPACIÓN JESUITA, ERA DE POCOS CIENTOS DE POBLADQ 
RES, LA MAYORÍA SITUADOS FUERA DEL ÁMBITO DIRECTO DE LAS MISIQ 
NES, 

ESTA REDUCIDA Y FRÁGIL OCUPACIÓN, AL REVÉS DE LA QUE SE DIO EN 
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OTRAS ÁREAS DE MAYORES RECURSOS EN LA VANGUARDIA DE LA COLONI
ZACIÓN, NO CONDUJO A UNA MAYOR CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN Y AL 
DESARROLLO DE MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS, SINO, POR EL CONTRA 
RJO, LLEVÓ A UN A~OTAMIENTO DE LOS RECURSOS (POBLACIÓN, AGUA, 
PERLAS, MINAS) Y A UN RETROCESO EN LOS ASENTAMIENTOS, EJEMPLI
FICADO EN EL ABANDONO Y FUSIÓN DE LAS MISIONES, 

EL CARÁCTER PROGRESIVO QUE TUVO ESTA OCUPACIÓN ESTUVO DETERMI
NADO POR EL HECHO DE QUE loRETO NO SIGNIFICÓ EL LÍMITE DE LA -
PENETRACIÓN, SINO QUE, SE CONSTITUYÓ EN BASE PARA LAS FUTURAS 
EXPEDICIONES, TANTO HACIA EL NORTE COMO HACIA EL SUR, 

EL CONTROL SOBRE NUEVAS TIERRAS Y SU POBLACIÓN ESTUVO DADO --
PRINCIPALMENTE POR LA PRESENCIA Y ACTIVIDAD DE LOS MISIONEROS 
EN ESTA ÁREA, APOYADOS FIRMEMENTE POR LOS SOLDADOS, EN NÚMERO 
MUY REDUCIDO, PERO QUE NO DEJABAN DE TENER UN PAPEL RELEVANTE 
EN EL CONTROL QUE SE MANTENÍA EN ESTE NUEVO TERRITORIO, 

LA VIGILANCIA Y LA OCUPACIÓN ESTABAN CONDICIONADAS AL PATRÓN -
DE ASENTAMIENTOS DERIVADO DEL SISTEMA MISIONAL, QUE EN LORETO 
TENÍA SU CENTRO, SEDE SIMULTÁNEAMENTE DEL PRESIDIO, CON UN -
CUERPO MILITAR QUE EN UN PRINCIPIO CONTABA CON UN CAPITÁN Y -
VEINTICINCO SOLDADOS, 

AHORA, BIEN, ERA TAN REDUCIDO EL NÚMERO DE LOS COLONIZADORES Y 
TAN PUNTUAL SU PRESENCIA EN LAS MISIONES, NO MÁS DE UN MISIO
NERO Y EN OCASIONES NI SIQUIERA UN SOLDADO, QUE LA CONSIDERA
CIÓN DE DOMINIO SOBRE ESTA ÁREA ERA MUY RELATIVO, 

LA VIGILANCIA PARCIAL SOBRE LA POBLACIÓN LA LLEVABAN A EFECTO 
LOS MISIONEROS MEDIANTE LOS JÓVENES, A QUIENES PREPARABAN EN 
LA DOCTRINA Y DESPUÉS REGRESABAN DE SU ESTANCIA EN LAS MISIO
NES A UNIRSE CON SUS BANDAS, CON EL OBJETO PRINCIPAL DE EVITAR 
QUE SUS INTEGRANTES VOLVIERAN A SUS RITOS Y PRÁCTICAS PAGANAS, 
A SU VEZ, LA SUPERVISIÓN SOBRE LAS MISIONES LA LLEVABAN A CABO 
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LOS VISITADORES, LOS CUALES DE TIEMPO EN TIEMPO VERIFICABAN 
EL ESTADO DE ÉSTAS Y RECOMENDABAN ACCIONES QUE MEJORARAN SU 
CONTROL SOBRE DETERMINADOS ESPACIOS O REGIONES, COMO FUE EL 
CASO DEL PADRE JOSÉ DE ECHEVERRfA, QUIEN ABOGABA "POR EL E~ 
TABLECIMIENTO FIJO DE UNA ESCUADRA EN LA MISIÓN. DE NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR DE LA PAZ, PARA QUE DESDE ALLA LOS SOLDADOS 
PUDIERAN DESPLAZARSE MAS FACILMENTE A LAS OTRAS MISIONES SU
REÑAS Y REPRIMIR LAS MALDADES QUE SOLfAN EJECUTAR LOS INDIOS 
CON EL SEGURO DE QUE NO HAY SOLDADOS, A QUIENES LOS TEMEN -
MUCHO,"ª/ 

CON EL CORRER DEL TIEMPO FUE PRECISAMENTE LA PORCIÓN SUR DE LA 
PENfNSULA LA QUE REPRESENTÓ MAYORES PROBLEMAS DE CONTROL SOBRE 
LA POBLACIÓN LOCAL Y EN DONDE SE DIO EL ASALTO A VARIAS MISIO
NES, DURANTE LAS CUALES FUERON SACRIFICADOS LOS PADRES LORENZO 
CARRANCO Y NICOLAS TAMARAL, DESPUÉS DE 1734, CON EL ABATIMIEN 
TO CATASTRÓFICO DE LA POBLACIÓN DEL AREA COMO PRODUCTO DE LAS 
EPIDEMIAS, FUERON DESAPARECIENDO TAMBIÉN LOS PROBLEMAS. 

LAS CONSECUENCIAS DE LA INFORMACIÓN, PRODUCTO DE LOS VIAJES DE 
EXPLORACIÓN DE UGARTE Y SISTIAGA, DE MARCO Ruiz DE RouAs Y ME.!... 
CHOR DfAZ DE ALARCÓN, DE KINO Y SALVATIERRA, Y DE LAS DECENAS 
DE EXPLORADORES Y VIAJEROS QUE RECORRIERON POR MAS DE DOS SI-
GLOS LA PENÍNSULA, FUERON, A PESAR DE LAS INTENCIONES DE ÉS-
TOS, BASTANTE ESCASAS, COMO LO DEMUESTRA LA CONCEPCIÓN MISMA -
QUE DE CALIFORNIA SE TENÍA COMO UNA GRAN ISLA EN PLENO SIGLO 
XVIII, 

AUNQUE TODOS LOS VIAJEROS PRESENTABAN SUS DESCRIPCIONES Y RELA 
TOS DE LO HALLADO, DICHA INFORMACIÓN NO FUE ADECUADAMENTE CON
JUNTADA, SINO HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII, CUANDO VARIOS J~ 
SUITAS, ALGUNOS DE ELLOS MISIONEROS DE LA CALIFORNIA, EMPREN-
DIERON UN SISTEMATICO RELATO SOBRE LA TIERRA •. ·LOS RECURSOS Y -
LA GENTE, E INCLUSIVE EN ESE TIEMPO UNA PARTE DE ESTA INFORMA
CIÓN NO TUVO CRÉDITO, PUES SE SOSPECHÓ QUE PODRÍA OBEDECER A -
UNA CONSIGNA JESUITA PARA ALEJAR A COLONIZADORES Y A OTROS GR~ 

___ ,., ____ ,"' __ , 
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POS DE LA CALIFORNIA, O SIMPLEMENTE PARA OCULTAR SU FLORECIENTE 
EMPRESA, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA RAZÓN, LA VERDAD FUE QUE 
EN PLENO SIGLO XVIII MUY POCO SE SABÍA EN EL MUNDO DE LO QUE -
EN REALIDAD ERA LA CALIFORNIA. 

LA INFORMACIÓN HACIA EL INTERIOR SE MANEJÓ DE MANERA DIFERENTE, 
Y AQUÍ SÍ APARECE EL AGENTE QUE REÚNE LA INFORMACIÓN, QUE LA -
ENVÍA PARA SER TRATADA PRINCIPALMENTE EN LORETO, Y EN ESTA MI-
SIÓN SALEN LAS DECISIONES DE ACCIÓN, QUE EN ESTE CASO SE TRADU
CEN GENERALMENTE EN NUEVOS ASENTAMIENTOS MISIONALES, CUANDO LAS 
REFERENCIAS INDICAN LA PRESENCIA DE AGUA Y DE CIERTA POBLACIÓN 
INDÍGENA; O EN NUEVAS EXPLORACIONES, SI LOS DATOS DESCRITOS SON 
AL MENOS ALENTADORES, 

LJNA DE LAS PRIMERAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA BAJA CALI
FORNIA APARECIÓ EN r1ADRID EN 1757, FUE ATRIBUIDA A MIGUEL VENE 
GAS Y REELABORADA POR BURRIEL Y OTROS, QUIENES TUVIEROS COMO -
ATRIBUTO EN COMÚN -APARTE DE SUS BUENAS INTENCIONES Y DE SU ES
FUERZO EN RECOPILAR LAS INFORMACIONES DISPERSAS- LA DE NO HABER 
ESTADO NUNCA EN CALIFORNIA, 

SIN EMBARGO, AÑOS DESPUÉS, TANTO BAEGERT COMO DEL BARCO, HACEN 
SU IMPORTANTfSIMA APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA CALIFORNIA, 
VERTIENDO EN ELLA LA INFORMACIÓN DIRECTA QUE GENERARON PERSONAk 
MENTE E INCORPORARON, SUMÁNDOLA, A LA TRADUCIDA HASTA ESE ENTOli 
CES, 

EN CUANTO A SU IMPORTANCIA ESTRATÉGICA O A SU INTERÉS MILITAR 
EN LA ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES, 
LA INFORMACIÓN FUE BASTANTE LIMITADA, APESAR DE QUE, COMO SE -
HA VISTO, DESDE EL SIGLO XVI EL PROYECTO DE CONQUISTA DE LA CA 
LIFORNIA RESPONDÍA A UN PROYECTO ESTRATÉGICO: DEFENDER LOS GA
LEONES DE MANILA DEL ATAQUE DE LOS PIRATAS Y DE PROVEERLOS SI
MULTÁNEAMENTE DE BASES DE APOYO Y AUXILIO DESPUÉS DE LA LARGA 
TRAVESÍA TRANSOCEÁNICA; TAMBIÉN RESPONDfA DE ALGUNA MANERA 
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AL DESEO HISPANO DE QUE EL MAR DEL SUR SIGUIERA SIENDO EI 
PAÑOL, Y POR ELLO Y PARA ELLO SE OCUPABA SU PERIFERIA. 

EL INTER~S DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA POR ESTE ESPACIO ESTRATÉGl 
CONO DECAYÓ NI EN EL SIGLO VIII, EN EL CUAL LOS JESUITAS A -
TRAVÉS DE SU PROVINCIAL LE INFORMABAN AL REY DEL DESCUBRIMIEN
TO DE UNA BAHÍA EN MAGDALENA Y DEL ESTABLECIMIENTO DE UN ASEN
TAMIENTO MISIONAL, LO CUAL, COMO SE SABE, NUNCA SE PRODUJO, SQ 

BRE TODO POR LA AGUDA· LIMITACIÓtl DE RECURSOS, 
AGUA. 

ESPECIALMENTE -

ESTA MENTIRA, DESTINADA A OBTENER MAYOR AYUDA DEL REY, TRADUCE 
EL ItlTERÉS DE ÉSTE POR LA ESTRATÉGICA BAJA CAL I FORtl I A, MISMO 
QUE TUVIERON LOS MISIOl~EROS, CUYAS EXPLORACIONES NUNCA TUVIE_
RON ÉXITO, EXCEPTO LAS DEL EXTREMO SUR EN DONDE SE ESTABLECIE
RON VARIAS MISIOtlES. 

DE MANERA ESPECÍFICA, PUEDE RECORDARSE CÓMO ÉL PADRE LIGARTE SE 
AFANÓ EN CONFIRMAR LAS CIRCUNSTANCIAS PEN I flSULARES DE CAL I FOR
N I A Y CÓMO DESEABA REGISTRAR POR MAR LA CONTRACOSTA DEL SUR, 
EN BUSCA DEL ANSIADO PUERTO Y PRESIDIO PARA LAS NAOS DE FILIPl 
NAS, QUE REPETIDAMEllTE LE SOLICITABAN TArHo LOS PADRES SUPERIQ 
RES COMO EL VIRREY. PARA LA PRIMERA TAREA SE DESIGNÓ AL PADRE 
CLEMENTE GUILLÉN PARA QUE SE ENCARGARA DE BUSCAR EL PUERTO EN 
LAS COSTAS DEL PACÍFICO. A ESTE RESPECTO SE DIJO: 

PERDURABA LA NOCIÓN OBTENIDA POR EL CAPITÁN SEBASTIÁN VIZ
CAÍNO QUIEN HABÍA DESCUBIERTO EN LAS COSTAS DEL SUDOESTE 
UNA GRAN BAHÍA, ANCHUROSA, A UNA ALTURA DE VEINTICUATRO A 
VEINTICINCO GRADOS Y QUE HABÍA LLAMADO DE LA MAGDALEtlA AD];_ 
CUADAMENTE PROPORCIONADA PARA BUEN ABRI~O DE NAVÍOS. HACIA 
ELLA SE DIRIGIÓ EL PADRE GUILLÉN EN COMPAÑÍA DEL CAPITÁN -
DON ESTEBAN RODRÍGUEZ LORENZO, CON UNA ESCUADRA DE SOLDADOS 
Y TRES COMPAÑÍAS DE INDIOS .CALIFORtlIANOS, EN EL ArlO DE 1719. 
VEINTICINCO DÍAS ANDUVIERON EN TIERRAS ÁSPERAS Y ESTÉRILES. 
LA MARCHA FUE LENTA PARA CONSERVAR LA DISCIPLINA, YA QUE 
LA PRESENCIA DE GENTE EXTRAÑA SEMBRABA ALARMA ENTRE ~os IJ:::!.
DIOS LOGALES. AL FIN LLEGARON A LAS COSTAS DE LA BAHIA DE 
LA MAGDALENA, QUE HALLARON MUY ABRIGADA CON UN CERCO DE MON 
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TAÑAS Y PROPORCIONES PARA UN MAGNÍFICO PUERTO, ALLÍ HABÍA 
UN ESTERO DE CASI MEDIA LEGUA DE EXTENSIÓN Y CERCA UNA RAli 
CHERÍA DE INDIOS, QUE CONQUISTARON CON PAZ Y AMISTAD, POR 
MEDIO DE DÁVIDAS, HABÍA FALTA DE AGUA POTABLE Y SE CONSA
GRARON MUCHO TIEMPO A BUSCARLA EN LOS A6REDEDORES DE AQUE
LLA COMARCA, FUE INÚTIL LA BÚSQUEDA, EL PADRE GUILLÉN Ili 
SISTÍA EN CONTINUAR LOS EMPEÑOS EXPLORADORES; MÁS NO LE -
FUE POSIBLE ALENTAR AL CAPITÁN RODRÍGUEZ LORENZO Y A SUS -
SOLDADOS, QUE PLENOS DE FATIGA ANSIABAN EL REGRESO, CL -
TORNAVIAJE SE HIZO EN QUINCE DÍAS, GRACIAS A INDIOS AMIGOS 
QUE BRINDÁRONSE COMO GUÍAS.~/ 

Es CURIOSO INDICAR QUE, A PESAR DEL INTER~S MANIFESTADO EN RE
PETIDAS OCASIONES POR LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MAR DEL SUR, -
CUANDO GÁLVEZ, HACIA LA ÉPOCA DE LA SALIDA DE LOS JESUITAS, Etl 
PRENDE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA LÍNEA DEFENSIVA SEPTENTRIONAL, 
NO LA EXTIENDE HASTA LA BAJA CALIFORNIA, SINO LA HACE PARTIR -
DE SONORA EN SU EXTREMO OESTE, 

TODAVÍA EN ESE MOMENTO LA BAJA CALIFORNIA LES PARECÍA A LOS E~ 
PAÑOLES MÁS UN OBSTÁCULO QUE UNA VENTAJA, 

LA EVANGELIZACIÓN 

EL SEGUNDO DE LOS GRANDES OBJETIVOS APARENTES DE LA OCUPACIÓN 
DE LA BAJA CALIFORNIA LO CONSTITUYÓ LA EVANGELIZACIÓN, fNTIMA
MENTE RELACIONADO -EN ESTE CASO POR EL CARÁCTER RELIGIOSO DE -
LA OCUPACIÓN- CON EL DE LA CONQUISTA. Es TAN FUERTE ESTA REL8. 
CIÓN, QUE LA SEPARACIÓN ENTRE CONQUISTA MATERIAL Y CONQUISTA -
ESPIRITUAL -RELATIVAMENTE VÁLIDA EN OTRAS PORCIONES DE LA NUE
VA ESPAÑA- TIENE ESCASA VALIDEZ EN LA BAJA CALIFORNIA, PUES DE 
HECHO LA UNA Y LA OTRA ESTUVI2RON DIRIGIDAS POR LOS MISMOS RE
LIGIOSOS, Es MÁS MIGUEL DEL BARCO UTILIZA EL TÉRMINO DE CON-
QUISTA ESPIRITUAL -YA USADO POR OTROS HISTORIADORES DE LA OBRA 
MISIONAL EN EL NUEVO MUNDO- PARA APLICARLO AL CASO DE LA BAJA 
CALIFORNIA, PARA ÉL SEMEJANTE FORMA DE CONQUISTA "IMPLICABA -
ESENCIALMENTE LA IMPLANTACIÓN DE LA CRISTIANDAD, EL CAMBIO, -
POR VfA PACÍFICA, DE LAS FORMAS DE VIDA DE LOS NATIVOS; PROCU-
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RAR, EN RESUMEN, POR TODOS LOS MEDIOS, SU BIEN ESPIRITUAL Y -
ASIMISMO TEMPORAL. lQ/ 

ESTA CLARA DEFINICIÓN SE REFIERE A TRES ACCIONES P~INCIPALES: 
LA LEGITIMACIÓN DE LA NACIÓN CONQUISTADORA AL IMPLANTAR LA CRI~ 
TIANDAD, LA PROCURACIÓN DE BIENESTAR ESPIRITUAL Y TEMPORAL DE -
LA POBLACIÓN Y EL CAMBIO DE CULTURA EN LA POBLACIÓN EVANGELIZA
DA. 

CON RESPECTO A LA IMPLANTACIÓN DE LA CRISTIANDAD, LOS RESULTA-
DOS FUERON MUY POBRES, COMO LO AFIRMA BAEGERT: 

AHORA, EN CUANTO A LAS COSTUMBRES Y LA CONDUCTA, CON REFE
RENCIA AL CRISTIANISMO, NO ME ES POSIBLE ELOGIAR GRAN COSA 
A LOS CALIFORNIOS, ENTRE LOS QUE HE VIVIDO l/ AÑOS, Y A -
QUIENES, POR CONSIGUIENTE, ME HA SOBRADO TIEMPO DE ESTU--
DIAR, AL CONTRARIO, TENGO QUE DECIR CON MI MÁS GRANDE AFLIC 
CIÓN, QUE NO SÓLO MUCHOS OTROS RECURSOS DE QUE ME HE SERVI~ 
DO, SINO TAMBIÉN LA SEMILLA MISMA DE LA DIVINA PALABRA, HAN 
DADO MUY POCO FRUTO ENTRE ELLOS, PUES ESTA SEMILLA CAÍA EN 
CORAZONES QUE YA ESTABAN ENDURECIDOS EN EL MAL DESDE SU MÁS 
TIERNA INFANCIA O DESDE LOS TIEMPOS DE SU JUVENTUD, POR LA 
SEDUCCIÓN Y POR EL MAL EJEMPLO. NI EL CELO MÁS ARDOROSO DE 
LOS MISIONEROS PODRÁ SER SUFICIENTE PARA GUARDARLOS DE ESTA 
SEDUCCIÓN, LAS OPORTUNIDADES PARA EL MAL, ENTRE VIEJOS Y -
JÓVENES, SON INNUMERABLES y SE PRESENTAN DIARIAMENTE. Los 
PADRES MISMOS DAN EL EJEMPLO, Y LOS SOLDADOS ESPAÑOLES, LOS 
PASTORES Y UNAS CUANTAS POCAS PESONAS MÁS QUE LLEGAN AL --
PAÍS DE PASO O PARA DEDICARSE A LAS MINAS O A LA PESCA DE -
PERLAS CONTRIBUYEN MUCHO PARA AUMENTAR EL MAL. Y EN EL CO
RAZÓN DE LOS CALIFORNIOS NO EXISTE NINGUNO DE AQUELLOS DIS
POSITIVOS HUMANOS, NI NINGUNO DE LOS MOTIVOS NATURALES O -
TEMPORALES QUE, EN OTRAS PARTES, CONTIENEN A LA GENTE DEN-
TRO DE LOS CONFINES DE LA HONESTIDAD Y QUE, DE ESTA MANERA, 
PERMITEN LA LIBRE ENTRADA y, POR DECIRLO ASf, ABRE LA SENDA 
8 LOS MOTIVOS SOBRENATURALES Y A LA GRACIA E INSPIRACIONES 
DIVINAS, Asf ES QUE LOS CALIFORNIOS, EN CUANTO SE REFIERE 
A ESTA MATERIA, SE CONDUCEN DE UNA MANERA TAN INDESCRIPTI-
BLE QUE SERÁ MEJOR CALLARLO, CONEORM~ A LOS CONSEJOS DEL -
APóSTO.L A LOS l:.FESIOS, C. 5, V. 5. lJ/ 

LA OPINIÓN DE BAEGERT SE DIFUNDIÓ BASTANTE ENTRE LOS MISIONEROS, 
COMO LO SEÑALA EL PADRE SEGISMUNDO TARAVAL A MEDIADOS DE LA oc~ 
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.PACIÓN .JESUITA, SE DICE QUE ÉSTE "SEMOSTHÓCONVENCIDO DE QUE 
LA CONVERSIÓN RELIGIOSA DE VARIOS GRUPOS INDÍGENAS DEL SUR CQ 
MO LOS CALLE.JUES Y LOS HUCHITIES, HABÍA SIDO SOLO APARENTE, -
PUES LOS INDIOS TENIDOS ALLÍ POR CRISTIANOS HABÍAN SEGUIDO co~ 
PORTÁNDOSE EN TODO COMO GENTILEs,lZ/ 

A PESAR DEL RELATIVO ÉXITO QUE ENTRE LOS CALIFORNIOS TUVO EL -
BAUTISMO, LA ENSEÑANZA DE LA DOCTRINA Y LA ASISTENCIA CONTINUA 
A LOS OFICIOS RELIGIOSOS, LA EVANGELIZACIÓN SE MANTUVO COMO LA 
ACCIÓN QUE LEGITIMABA LA CONQUISTA MATERIAL, Y ASÍ ES COMO LA 
PRESENTAN VARIOS AUTORES, POR E.JEMPLO SALES: 

PORQUE AQUÍ SE TRATA DE BUSCAR LOS INDIOS INFELICES, ATRAER 
LOS CON ALGUNOS PEQUEÑOS DONES, HABLARLE& CON SUAVIDAD, HAa 
TA LOGRAR LA DICHA DE TENERLOS INSTRUIDOS Y BAUTIZADOS, QUE 
ÉSTE ES EL FIN DEL MISIONERO,,, PORQUE EL OFICIO DEL MISIO
NERO APOSTÓLICO ES EL MÁS DINTINGUIDO: SU OBJETO EL MÁS NO
BLE, Y SUS IDEAS ADORNADAS CON LA CARIDAD DEBEN CONSIDERAR
SE COMO LAS MÁS ÚTILES, NO SÓLO PARA LA RELIGIÓN, SINO TAM
BIÉN PARA EL ESTADO, PUES LOS MISIONEROS AL fASO QUE ADELAli 
TAN AL REYNO DE JESU CHRISTO, EXTIENDEN LOS UOMINIOS DEL -
KEY CATÓLICO, Y POR ESO EN ESTAS PROVINCIAS IMPORTAN MÁS -
LOS MISIONEROS QUE LAS TROPAS VETERANAS: DE AQUÍ PODRÁ INF~ 
RIR VD, QUE APENAS QU.E;DARÁ TIEMPO AL MISIONERO PARA SUS NE
GOCIOS PARTICULARES,l~/ 

Es EL ADELANTO DEL "REYNO DE JESU CHRISTO" EL QUE PERMITE EXTEli 
DER LOS DOMINIOS DEL REY CATÓLICO, 

DEL BARCO SE REFIERE A LO MISMO AL DECIR QUE LA CONQUISTA "EN 
LA CALIFORNIA, SOLO SE HA ADELANTADO POR MEDIO DE MISIONES Y -
DE MISIONEROS, LOS CUALES, AL MISMO TIEMPO QUE ANUNCIAN A LOS 
INDIOS LA FE DE JESUCRISTO Y SUS PRECEPTOS, LOS HACEN DEPONER 
SU FEROCIDAD, LOS SUAVIZAN, LOS DOMESTICAN Y HACEN VASALLOS -
DEL REY."l~./ 

A PESAR DE LA DEBILIDAD REAL DE LA CRISTIANIZACIÓN DE LOS IN-
DIOS, EN TODO MOMENTO SIEMPRE FUE ÉSTE EL OB.JETIVO QUE LEGITI-
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MÓ LA PRESENCIA DE LOS MISIONEROS, QUE LA HIZO NO SÓLO CONFOR
ME A LA LEYES, SINO TAMBIÉN CONFORME AL BUEN DERECHO, 

Así COMO LA EVANGELIZACIÓN ESTUVO ESTRECHAMENTE LIGADA A LA CON 
QUISTA MATERIAL Y CON ELLA A LA EXTENSIÓN DE LOS DOMINIOS DEL -
REY, ASÍ TAMBIÉN FUE UN PROCESO QUE DE ALGUNA MANERA LO ENVOL-
VÍA TODO Y MÁS TODAVÍA EN EL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA, DONDE 
ERAN LOS MISIONEROS LOS QUE ESTUDIABAN LOS IDIOMAS, BAUTIZABAN, 
ENSEÑABAN EL CATECISMO, ESCUCHABAN LAS CONFESIONES Y, SIMULTÁ-
NEAMENTE, EDIFICABAN, POR ELEMENTALES QUE FUERAN, CASAS, ES-
CUELAS y HOSPITALES. CoMo DICE RICARD, EL TRABAJO DEL MISIONE
RO ERA COMPLEJO Y SIMULTÁNEAMENTE INDIVISIBLE.l~/ 

EN LA TAREA DE REUNIR A LA POBLACIÓN UN GRAN OBSTÁCULO LO FUE 
LA ECONOMÍA SUBSISTENCIAL DEL CALIFORNIO Y SU PATRÓN DE ASEN
TAMIENTO Y DE MOVIMIENTO RESULTANTE, PUES A PESAR DE LOS ES-
FUERZOS DE LOS MISIONEROS DIFfCILMENTE PUDIERON MODIFICARLA, 
EN GRAN PARTE POR LAS ESCASAS TIERRAS CULTIVABLES Y AGUAS CO
RRIENTES QUE HACÍA MUY DIFÍCIL LA SEDENTARIZACIÓN DE TODA LA P~ 
ELACIÓN CALIFORNIA• DE AHÍ QUE, A PESAR DE LAS INTENCIONES DE 
LOS IGNACIANOS, LA CONGREGACIÓN DEFINITIVA EN PUEBLOS O EN LAS 
MISIONES FUE PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE. A CAMBIO SE DIO TODO UN 
SISTEMA QUE PROCURÓ DISTRIBUIR A LA POBLACIÓN DISPERSA DE LAS 
RANCHERÍAS EN LA MISIÓN A LA QUE ESTABA ASIGNADA, SEGÚN FUERA 
EL CASO. DECORME AFIRMA QUE "EL NÚMERO DE LAS RANCHERÍAS ES
TÁ REPARTIDO DE SUERTE QUE CADA CUARTO DE LUNA, VIENEN SEIS -
RANCHERÍAS A MISA, QUE SON SÁBADO Y DOMINGO, CoN ESTO AL MES, 
TODA LA MISIÓN VIENE AL MENOS DOS DÍAS A MISA, Y, AUNQUE ALG~ 
NAS RANCHERÍAS QUE NO SON MUY DISTANTES, EN OCHO O NUEVE LE
GUAS DE DISTANCIA, SUELEN VENIR TODOS'LOS DÍAS DE FIESTA, LAS 
RANCHERfAS MUY DISTANTES, ACUDEN CADA DOS LUNAS UNA VEZ,nl6/ 

As¡, PUES, LA ECONOMÍA SUBSISTENCIAL, FUE EN ESTE SENTIDO, EL 
FACTOR QUE MÁS INFLUYÓ, JUNTO CON LA RELATIVA DEBILIDAD ECONÓ-
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MICA DE ALGUNAS MISIONES, EN EVITAR, POR UN LADO, LA CONGREGA
CIÓN O REDUCCIÓN COMPLETA DE LA POBLACIÓN A LAS MISIONES y, -
POR EL OTRO, LA SUJECIÓN A UN ORDEN RIGUROSO Y PRÁCTICAMENTE -
OBSESIVO COMO EL PRACTICADO EN LAS MISIONES, COMO YA DIJIMOS, 

AUN EN SUS "RANCHERÍAS", LOS MISIONEROS SE LAS ARREGLABAN PARA 
QUE LA COMUNIDAD REZARA LA DOCTRINA: "TODOS LOS DÍAS AL AMANE
CER, EL ANOCHECER Y AL RECOGERSE,"lZ/ 

SI SE ACEPTARA LA IDEA DE RICARD, QUIEN SOSTIENE QUE POCAS ME
DIDAS CONTRIBUYERON TANTO COMO LA REDUCCIÓN A PUEBLOS PARA AL
CANZAR LA ESTABILIZACIÓN DE LA f"UEVA IGLESIA EN LA NUEVA ESPA
ÑA, ENTONCES LA IMPOSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO ESTO MISMO FUE, 
SIN DUDA, UN FACTOR IMPORTANTE NO SÓLO PARA EXPLICAR LA FRÁGIL 
BASE MISIONAL, SINO PARA ENTENDER CÓMO EL ARDUO Y DISCONTINUO 
PROCESO DE ACULTURACIÓN DIFÍCILMENTE PUDO DAR MEJORES RESULTA
DOS, AUN DENTRO DE LOS LÍMITES EN LOS CUALES LO CONCIBIERON -
LOS JESUITAS.la/ 

EN EL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA, LOS MISIONEROS SIGUIERON EL 
SISTEMA DE TÁBULA RASA, O DE RUPTURA COMPLETA CON TODO LO QUE 
TENÍA QUE VER CON LA CULTURA INDÍGENA, Y ESTE CORTE FUE TAN -
RADICAL QUE EN MUCHOS ESCRITOS DE LOS MISIONEROS EL ROMPIMIEli 
TO PARECE REFERIRSE A LA MISMA POBLACIÓN, RECHAZANDO NO SÓLO 
LA FORMA DE SER SINO TAMBIÉN A LA GENTE QUE PRACTICA ESA CUL
TURA, 

TODO LO QUE SE ENCUENTRA EN EL INDÍGENA QUE SEA RELIGIOSO o -
SOCIAL ES CONDENADO y, POR TANTO, RECHAZADO, Y ESTO OPERATIVA 
MENTE SIGNIFICA QUE DEBEN SER BORRADOS LOS HÁBITOS Y LAS BA-
SES MENTALES QUE LES DAN ORIGEN, A EFECTO DE QUE UNA NUEVA -
CONSTRUCCIÓN CULTURAL PUEDA SER EDIFICADA SOBRE CIMIENTOS NU~ 
vos. Los NEÓFITOS DEBEN PROCURAR UNA RUPTURA ABSOLUTA CON su 
PASADO Y LA CONVERSIÓN PARA ELLOS DEBE SER RENOVACIÓN, 
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ESTE ACERCAMIENTO CORRESPONDE NO SÓLO A LA CALIFORNIA, SINO -
QUE ES EL SEGUIDO POR LAS ÓRDENES MENDINCANTES Y LOS JESUITAS 
A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI, MOMENTO A PARTIR -
DEL CUAL FUERON ABANDONADOS LOS PRIMEROS CRITERIOS DE CARÁCTER 
HUMANISTA HACIA LOS INDIOS Y RESPECTO A SU CAPACITACIÓN TEMPO
RAL Y ESPIRITUAL, INCLUSIVE EN LA DOCTRINA COMO FORMA Y COMO 
CONCEPTO HUBO UN CIERTO PARECIDO ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS DE 
RELIGIOSOS A PARTIR DEL PARTEAGUAS SEÑALADO. 

PUEDE RECORDARSE AQUÍ COMO HUBO REUNIONES, CON ASISTENCIA DE Rg 
PRESENTANTES DE LAS DISTINTAS ÓRDENES EN LA NUEVA ESPAÑA, EN -
LAS CUALES SE EXAMINABAN LOS PROBLEMAS Y DIFICULTADES DE LA DO~ 
TRINA, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA CIERTA UNIFORMIDAD EN -
LA PRESENTACIÓN DEL CATECISMO A LOS INDÍGENAS, 

EN CUANTO AL FONDO, EL CAMBIO DE ACTITUD LLEVÓ TAMBIÉN A LA CAli 
CELACIÓN DE LA OPCIÓN DE LA DOCTRINA COMO ENSEÑANZA PARA DESCU
BRIR LA VERDAD MEDIANTE EL ANÁLISIS Y EL RAZONAMIENTO, Y ALENTÓ 
AQUELLA OPCIÓN QUE SE HACE ENTENDER A OTROS Y DE LA QUE SE AFIR 
MAQUE ES VERDAD, CONSTITUYÉNDOSE ASÍ, EN LA DOCTRINA, UN CUER
PO DE VERDADES SOLIDARIAS A PARTIR DE LAS CUALES SE JUZGA Y 
PRESCRIBE Y NO SE CONSTATA, Y SE EXPLICA, COMO EN EL PRIMER 
ACERCAMIENTO, LA DOCTRINA APLICADA POR LOS IGNACIANOS FUE, CO
MO CORRESPONDE A SUS MÉTODOS, SIMPLE Y TAJANTE, 

EN ELLA SE UTILIZABA EL COMPENDIO DEL PADRE CASTAÑO, VERTIDO -
POR LOS MISIONEROS A VARIAS LENGUAS: MEDIANTE ÉL SE ENSEÑABA: -
"LA EXISTENCIA y UNICIDAD DE Dios, sus MANDAMIENTOS PARA LOGRAR 
EL CIELO Y EVITAR EL INFIERNO, LOS SACRAMENTOS Y LAS ORACIONES, 
LA DEVOCIÓN EN LA EUCARISTÍA Y A LA VIRGEN, LA MISA AL MENOS S~ 
MANAL Y LAS PRÁCT 1 CAS DE LA SEMANA SANTA, "19./ 

EL APRENDIZAJE DE LA DOCTRINA ERA IMPUESTO EN FORMA COERCITIVA, 
PUES AQUELLOS INDÍGENAS QUE NO LA SUPIERAN DE MEMORIA NO TENÍAN 
ACCESO A LAS LIMOSNAS ANUALES DE ROPA Y DE OTROS BIENES O REGA-



426 

LILLOS, SALVO AQUÉLLOS QUE ESTUVIERAN ENFERMOS O FUERAN VJE--
JOS. 

A PESAR DEL INTERÉS EVANGELIZADOR, LOS JESUITAS, COMO LAS ÓRDE
NES MENDINCANTES, PASADO ESE GRAN MOMENTO DE LAS PRIMERAS DÉCA
DAS DESPUÉS DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPAÑA, FUERON MUY DIS
CRETOS EN DISPENSAR CIERTOS SACRAMENTOS, ADEMÁS DEL BAUTISMO Y 
EL MATRIMONIO, DEBIDO EN BUENA PARTE A LAS DUDAS QUE TUVIERON -
SOBRE LA CAPACIDAD DE LOS INDIOS, 

A ESTE RESPECTO, BAEGERT NOS DICE QUE 11 NO COSTÓ MUCHO TRABAJO -
INDUCIR A LOS CALIFORNIOS A DEJARSE BAUTIZAR, DESPUÉS DE HABER
LOS ENSEÑADO EL CATECISMO; TANTO MÁS FÁCIL FUE, PORQUE NO TE--
NÍAN OTRA RELIGIÓN OPUESTA A LA CRISTINA; PERO PARA PONER EN -
PRÁCTICA LO QUE HABÍAN PROMETIDO EN EL BAUTIZO, PARA ESTO NO -
ERA SUFICIENTE, ENTRE LA MAYORÍA DE ELLOS, NINGÚN ESFUERZO HUM& 
N0,"2Q/ 

A PESAR DE LAS LIMITACIONES DE TODO TIPO QUE AFECTABAN LA VIDA 
EN LAS MISIONES, NO DEJABAN, SIN EMBARGO DE LLEVARSE A CABO -
LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS CON TODO EL ESPLENDOR POSIBLE, ACOM
PAÑADAS MUY PROBABLEMENTE POR CIERTO TIPO DE PANTOMIMAS Y ACTU& 
CIONES, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE RECREABAN ESCENAS DE LA VIDA 
DE CRISTO, 

PARA LOS MISIONEROS SI ANTES HABÍAN ESTADO OBSESIONADO POR SUS 
DIOSES PAGANOS, AHORA EL INDÍGENA DEBERÍA DE ESTAS OBSESIONADO 
POR CRISTO; DEBERÍA DE VER A CRISTO Y A SUS SACERDOTES POR DO
QUIER; DEBERÍA DE SER, DEL NACIMIENTO A LA MUERTE, UN MIEMBRO 
DE LA IGLESIA DE CRISTO; DEBERÍA DE ENCONTRAR A CRISTO EN LA -
IGLESIA, EN EL TRABAJO, EN SU VIVIENDA: CRISTO LO SEGUIRÍA A -
ÉL Y A SU FAMILIA EN SU CASA Y EN SUS PLACERES; ÉL DEBERÁ NA-
CER_, VIVIR Y MORIR EN CRIST0,"21/ 

LJN ELEMENTO DE PARTICULAR IMPORTANCIA EN ESTA ACCIÓN EVANGELI-
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ZADORA LO FUE, ADEMÁS DEL TEATRO VIVO, LA MÚSICA, ESTA RELE-
VANCIA, TAN ESCASAMENTE SEÑALADA Y MUY POCO SIGNIFICADA EN SU 
VERDADERA DIMENSIÓN EN EL PROCESO CRISTIANIZADOR DE LOS INDÍ
GENAS, TUVO EN LA CALIFORNIA BAJA UN LUGAR DESTACADO, APAREli 
TEMENTE, FUE INTRODUCIDA, SEGÚN BAEGERT, POR LOS PADRES XAVE
RIUS BISCHOFF, DEL CONDADO DE GLATZ EN BOHEMIA, Y POR PETRUS 
('IANCIMBEN, UN VENECIANO, QUIENES SE LA ENSEÑARON A LOS CALI-
FORNIOS DE AMBOS SEXOS,22/ 

EN TODAS LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN SOBRE EL USO DEL TIEM
PO, TANTO EN LAS MISIONES COMO EN LAS "RANCHERÍAS", SOBRESALE 
EL DEDICADO A CANTAR EL ALABADO EN LOS COROS DE ALGUNAS IGLE
SIAS MISIONALES, Y SE DICE QUE "PODÍA ESCUCHARSE UN CANTO HAR 
TO AGRADABLE: HERMOSAS LETANÍAS, MISAS, ETC,"22_/ 

A PESAR DE LAS FINGIDAS INTENCIONES DE LOS MISIONEROS, LO --
CIERTO ES QUE LA CONQUISTA ESPIRITUAL FUE BASTANTE POBRE, EN 
ESPECIAL SI NOS REFERIMOS AL BIENESTAR TEMPORAL DEL INDÍGENA, 
EL CUAL DIFÍCILMENTE PUDO DISFRUTAR DE ALGUNO, SOMETIDO COMO 
ESTUVO AL ORDEN, A LA DISCIPLINA Y AL TRABAJO EN LAS MISIONES, 
SIENDO OBLIGADO A RECHAZAR PARCIALMENTE SU CULTURA, PORQUE AL 
ACABARSE EL ALIMENTO QUE HABÍA PARA SU RANCHERÍA EN LA MISIÓN, 
DEBÍA REGRESAR A SU TERRITORIO A BUSCAR COMO ANTES EL SUSTENTO, 
Y ~STE NO SE OBTENÍA REZANDO, NI CANTANDO EL ALABADO, SINO VciL 
VIENDO A SUS PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN, CAZA Y PESCA, DE ESTA 
MANERA, EL RETORNO AL NOMADISMO CONSTITUÍA UN HECHO DE CONTRA
ACULTURACIÓN, COMO UNA REACCIÓN CULTURAL, RACIAL, ECONÓMICA Y 
POLÍTICA DEL CALIFORNIO FRENTE A LA SOCIEDAD MISIONAL, LA CUAL 
NO TUVO LA VOLUNTAD NI LA CAPACIDAD PARA HACER DE LA CONVER-
SIÓN RELIGIOSA UNA TRANSFORMACIÓN TOTAL Y NO SÓLO MENTAL CO
MO SE PRETENDIÓ, ESTE FENÓMENO PERMITIÓ CONSTATAR EL ALCANCE 
REAL DE LA EVANGELIZACIÓN Y CRISTIANIZACIÓN QUE, SEGÚN LOS M~ 
SIONEROS, ERA IRREVERSIBLE, 

BASTE RECORDAR LOS COMENTARIOS DEL PADRE TARAVAL HECHOS DES-

.. 
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PUÉS DE LAS REBELIONES EN EL SUR ACERCA DE LA CONVERS 1 ÓN DE -
LAS CALLEJUES Y HUCHITÍES, AFIRMANDO QUE ÉSTA HABÍA SIDO SÓLO 
APARENTE, ªPUES LOS INDIOS TENIDOS ALLÍ POR CRISTIANOS HABÍAN 
SEGUIDO COMPORTÁNDOSE EN TODO COMO GENTILES,"2!:!./ 

ESTA CONTRADICCIÓN, UNA DE LAS MUCHAS QUE HUBO EN EL CAMBIO DE 
CULTURA QUE SE QUISO IMPONER AL CALIFORNIO, ESTUVO COMPLEMENTA 
DA CON OTRAS, COMO AQUELLAS QUE PROCURARON EL CAMBIO PERO SIE~ 
PRE CONSIDERANDO AL INDÍGENA COMO UN NIÑO O PENSÁNDOLO SOLO -
APTO PARA EL TRABAJO DE CIERTO NIVEL, GENERALMENTE AL SERVICIO 
DE LAS MISIONES, 

EL CAMBIO CULTURAL FUE OTRO FACTOR RELEVANTE DE LA EVANGELIZA
CIÓN Y FACILITÓ LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COLONIZADA EN 
INSTRUMENTO DE LOS COLONIZADORES, EN ESTE CASO, LAS ACCIONES 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE FIGURAN JUNTO CON LAS MISIONA 
LES A EFECTO DE FORMAR LOS CAMBIOS CULTURALES, SE DAN ASOCIA-
DAS Y SUBORDINADAS A LAS DE CARÁCTER MISIONAL EN RAZÓN DEL LU
GAR QUE TUVIERON LAS MISIONES Y LOS MISIONEROS EN ESTA COLONI
ZACIÓN, 

AUNQUE ES NORMAL QUE EN UNA SOCIEDAD COLONIAL CADA SECTOR AS~ 
GURE UNA FUNCIÓN EN UN CAMPO ESPECÍFICO, EN ESTE CASO, INDEPE~ 

DIENTEMENTE DEL APOYO QUE LES DABAN LOS ESCASOS SOLDADOS, LOS 
IGNACIANOS DOMINARON EN TODOS LOS CAMPOS Y LA SUBORDINACIÓN DE 
LA SOCIEDAD COLONIZADA FUE CASI ABSOLUTA, 

EN EL CAMBIO QUE LOS MISIONEROS INTENTARON, LA ATENCIÓN SE CElt 
TRÓ EN DOS ÁREAS: LA RELIGIOSA Y LA DEL TRABAJO, DE LA PRIM~ 
RA YA HEMOS HECHO REFERENCIA A PROPÓSITO DE LA EVANGELIZACIÓN, 
DE LA DOCTRINA Y DE OTRAS PRÁCTICAS, 

EN LO REFERENTE AL TRABAJO, AUN CUANDO NO SON ABUNDANTES LAS -
MENCIONES DIRECTAS SOBRE EL INTERÉS DEL MISIONERO, NO POR ELLO 
DEJA DE HABERLAS Y SON BASTANTE SIGNIFICATIVAS, 
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EN LA DESCRIPCIÓN HECHA POR DECORME SOBRE LAS TAREAS DEL PADRE 
BRAVO EN LA MISIÓN DEL PILAR DE LA PAZ SE AFIRMA QUE "JUNTOS -
YA (LJGARTE Y BRAVO), EDIFICARON UNA CAPILLA Y CASITAS PARA EL 
PADRE O LOS NEÓFITOS y, PASADOS TRES MESES, DEJARON SOLO AL P. 
BRAVO CON ALGUNOS SOLDADOS, ESTE SE DEDICÓ LUEGO A HACER EDI
FICIOS FORMALES, A TRAER DE LOS BOSQUES A LOS SALVAJES DISPER
SOS PARA DOCTRINARLOS Y ACOSTUMBRARLOS AL TRABAJO Y A LA VIDA 
CIVIL,"22/ ESTA ERA LA SIMPLE SUMA HORARIA DE LA DOCTRINA Y EL 
TRABAJO, PUES NUNCA HUBO POSIBILIDADES PARA SU DESARROLLO, 

MIGUEL DEL BARCO HABLA, A SU VEZ, DEL TRABAJO, y, AUNQUE EN APA 
RIENCIA LE DA POCA IMPORTANCIA, NO POR ELLO DEJA DE INDICAR QUE 
"LES MANDABA EL PADRE QUEDARSE UNOS DÍAS EN LA CABECERA PARA -
TRABAJAR ALGO, Y PAGAR DE ESTA SUERTE LA ROPILLA RECIBIDA, ACO~ 
TUMBRÁNDOSE AL MISMO TIEMPO A ACUDIR CON LOS DEMÁS CRISTIANOS -
QUE ESTABAN EN LA MISIÓN O CABECERA, A LA IGLESIA DIARIAMENTE, 
PARA OÍR MISA Y REZAR A LAS HORAS ACOSTUMBRADAS,"2Q/ 

EN ESTA CITA, SE MENCIONA TANTO AL TRABAJO COMO A LA DOCTRINA, 
Y EN LA ANTERIOR SE SIGNIFICA LA NECESIDAD DE HABITUAR A LOS -
CALIFORNIOS AL TRABAJO, 

ÜTRA MENCIÓN DEL PADRE LJGARTE DICE, REFIRIÉNDOSE A LOS CALIFOR 
NIOS, 11 QUE NINGUNO DE ÉSTOS NACIÓ PARA LEER LOS TOMOS DE STO, 
TOMÁS NI PARA REGISTRAR CONCILIOS SINO PARA TRABAJAR, Y EL QUE 
MÁS FUERZAS TUVIERE LO HARÁ MEJOR,"2Z/ 

COMO SE VE, ES TAJANTE LA DESCALIFICACIÓN RESPECTO A LA CAPACL 
DAD DE LOS NATIVOS, PUES NI AUN PARA LEER LOS LIBROS DE SANTO 
TOMÁS SON APTOS Y SÓLO SIRVEN PARA TRABAJAR, 

DONDE SÍ ES CLARO EL LUGAR EN TIEMPO Y ESPACIO QUE TIENE EL -
TRABAJO, ES EN LOS RELATOS DE USO DEL TIEMPO EN LAS MISIONES -
(YA SE HA HECHO REFERENCIA A ELLOS) Y QUE CON OBSTINACIÓN MUE~ 
TRAN CÓMO EL REZO Y LA ORACIÓN SE ALTERNAN PERMANENTEMENTE CON 



430 

EL TRABAJO Y LOS ALIMENTOS, HASTA LLENAR TODAS LAS HORAS DEL -
DÍA, DESDE EL AMANECER HASTA EL ANOCHECER, 

LA REFERENCIA DE LJGARTE EN RELACIÓN A LA VIDA DE LOS CALIFOR-
NIOR: DEDICADA AL TRABAJO Y NO AL ESTUDIO, NI A LA REFLEXIÓN, 
AYUDA A AFIRMAR EL PAPEL QUE LOS MISIONEROS DIERON A ESTA ACTL 
VIDAD Y, SIMULTÁNEAMENTE, EL SENTIDO Y EL ALCANCE DEL CAMBIO -
QUE PRETENDÍAN, 

No SE TRATABA DE TENER INDIVIDUOS SANOS, CREADORES, DESALIENA
DOS, OCUPADOS EN EL TRABAJO Y EN LA REFLEXIÓN, SINO QUE SIMPL~ 
MENTE SE TRATABA DE ADOCTRINARLOS Y EDUCARLOS PARA UN TRABAJO 
ÚTIL NO NECESARIAMENTE PARA ELLOS, SINO PARA LA MISIÓN Y PARA 
LA EMPRESA DE LA SOCIEDAD DE JESÚS, 

COMO RESULTADO DEL INTERÉS PUESTO POR LOS JESUITAS EN EL TRA
BAJO DE LOS CALIFORNIOS, EN UNA FECHA TAN TEMPRANA COMO 1712, 
APENAS SI QUINCE AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA ENTRADA A LA PENÍN
SULA, EL PADRE BRAVO CUENTA QUE ENTRE LA POBLACIÓN NATIVA YA -
HABÍA "CARPINTEROS, ALBAÑILES, HERREROS, CALEROS, LADRILLEROS"; 
QUE LOS INDIOS CATECÚMENOS SE MANEJABAN BIEN CON "EL ARADO, -
COA Y AZADÓN"; QUE ALGUNOS SABÍAN "TRASQUILAR OVEJAS, CARDAR,
HILAR, TEJER FRAZADAS Y JERGA, CORTAR Y COSER SUS VESTIDOS Y -
LOS DE LOS SOLDADOS", Y QUE LAS MUJERES, POR SU PARTE, HABÍAN 
APRENDIDO A HILAR EL ALGODÓN, ASf COMO A "COSER, LAVAR, HACER 
FAJAS, LIGAS, OLLAS, CAZUELAS Y COMALEs", ACTIVIDADES QUE TE-
NÍAN POR SUYAS.2ª/ RESULTA EVIDENTE, PUES, EL INTERÉS DE LOS 
MISIONEROS NO SÓLO POR EVANGELIZAR A LOS INDIOS, SINO TAMBIÉN, 
Y CUANTO ANTES, DE PONER EN MOVIMIENTO LA FUERZA DE TRABAJO Ili 
DÍGENA, 

POR LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECIERON DESDE UN PRINCIPIO EN
TRE EL GRUPO COLONIZADOR Y EL COLONIZADO, EL TRABAJO FUE UNA -
FORMA DE SERVIDUMBRE, LEGITIMADA POR EL HECHO DE QUE EN EL DI~ 
CURSO EL PRODUCTO DE ÉSTE SE CANALIZARÍA EN BENEFICIO DE LA CQ 
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MUNIDAD PRODUCTORA, MODIFICANDO LAS BASES MATERIALES DE SU VIDA, 
EVENTO QUE NUNCA SE PRODUJO EN LOS SETENTA Y UN AÑOS DE OCUPA-
C IÓN JESUITA. 

EN CUANTO A SUS RELACIONES CON LA NATURALEZA, ES CLARO QUE LOS 
CALIFORNIOS, SOMETIDOS COMO ESTABAN A LOS MISIONEROS Y CONTANDO 
CON UN UTILLAJE Y UNA TECNOLOGÍA PRIMITIVA, JUNTO CON LA PROPOR 
CIONADA POR LOS IGNACIANOS, POCO FUE LO QUE PUDIERON HACER PARA 
TRANSFORMAR LAS CONDICIONES NATURALES Y ADAPTARLAS A LAS NECESL 
DADES HUMANAS, 

EN SUMA, PUEDE DECIRSE QUE LOS CAMBIOS INDUCIDOS POR LOS MISIO
NEROS SE CENTRARON EN DOS ÁREAS: LA DOCTRINA Y EL TRABAJO, Y -
AUN EN ÉSTOS EL PROPÓSITO SIEMPRE FUE EL DE FORMAR INDIVIDUOS -
DÓCILES Y DISCIPLINADOS QUE NO CUESTIONARAN NADA CON RESPECTO A 
SU SITUACIÓN Y MENOS SOBRE SU FUTURO, PARA ASf AFIANZAR LA CON
QUISTA Y PACIFICACIÓN Y AVANZAR EN EL DESARROLLO DE LAS MISIO-
NES, EN FUNCIÓN DEL GRAN PROYECTO JESUITA Y NO DE LOS INTERESES 
LOCALES. 

LA COLONIZACIÓN 

LA COLONIZACIÓN, TERCER GRAN OBJETIVO APARENTE DE LA OCUPACIÓN 
DE LA BAJA CALIFORNIA, POR LAS CARACTERÍSTICAS MISMAS DE LA E~ 
PRESA JESUITA, DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA POBLACIÓN DE LA PENÍli 
SULA, NO ALCANZÓ A CONSOLIDARSE COMO SUCEDIÓ EN OTRAS REGIONES 
DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA. 

AUNQUE EN LA CALIFORNIA BAJA SE PRODUJO, COMO EN TODA COLONIA, 
UNA CONDICIÓN DE DEPENDENCIA Y SUJECIÓN, EXPRESADA PRINCIPAL-
MENTE EN LA DOMINACIÓN POLfTICA Y LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, NUli 
CA SE PUDIERON SUPERAR LAS CONTRADICCIONES Y LAS RESISTENCIAS -
DE LA POBLACIÓN Y SU CULTURA, DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL PROYECTO 
JESUITA, A EFECTO DE ESTABLECER EN FORMA SÓLIDA Y COHERENTE LA 
RELACIÓN COLONIAL, PUEDE DECIRSE QUE LA COLONIZACIÓN JESUITA -
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ERA PORTADORA DE SU PROPIA CONTRADICCIÓN, LA CUAL, TARDE O TEM
PRANO, MÁS BIEN LO SEGUNDO, TAL COMO LO ATESTIGUA LA HISTORIA, 
PROVOCARÍA SU MUERTE, 

LA EXPULSIÓN DE 1768, LEJOS DE ELIMINAR UN PROYECTO DE COLONIZA 
CIÓN EXITOSO, SÓLO VINO A INTERRUMPIR UN PROCESO DRAMÁTICO EN -
EL CUAL LA POBLACIÓN SE EXTINGUÍA A PASOS ACELERADOS Y CON ELLO 
SE HACÍA IMPOSIBLE LA COLONIZACIÓN A LA ESPAÑOLA, ES DECIR, FU~ 

DADA EN EL TRABAJO Y LA EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA INDÍGENA, 

LA CREACIÓN DE LA COLONIA EN LA PENÍNSULA NO FUE, EN LÍNEAS GE
NERALES, MUY DIFERENTE A LO SUCEDIDO EN OTRAS REGIONES, EMPEZA 
BA POR INSTALAR, EN UN TERRITORIO QUE NO LES PERTENECÍA, A UN -
GRUPO DE HOMBRES PROVENIENTES DE OTRO PAÍS, LOS JESUITAS EN ES
TE CASO, ESTE ASENTAMIENTO SE TRADUCÍA, POR UNA PARTE, EN UNA 
APROPIACIÓN TERRITORIAL, QUE EN LA BAJA CALIFORNIA, COMO BIEN -
LO SEÑALA DEL Río, NO DEJÓ DE TENER SU LADO VIOLENTO, y, POR EL 
OTRO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS RELACIONES POLÍTICAS Y -
ECONÓMICAS ENTRE EL PAÍS ORIGINARIO O METRÓPOLI Y EL PAÍS DE --
INSTALACIÓN, LA COLONIA, iN CONSECUENCIA, DE MANERA GENERAL, -
LA COLONIZACIÓN APARECE COMO UNA DE LAS FORMAS DE TRANSFORMA--
C IÓN DE UNA REGIÓN APARTADA DEL TIEMPO-MUNDO OCCIDENTAL, EN UN 
PAÍS SUJETO Y EXPLOTADO, 

EN EL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA, SIN EMBARGO, LA SITUACIÓN CO
LONIAL NO PUDO PERDURAR, PUES LOS FACTORES DE RESISTENCIA (ME-
DIO AMBIENTE Y POBLACIÓN) SE IMPUSIERON A LOS FACTORES MOTORES 
(CAPITALES, POLÍTICAS, ACTIVIDADES ECONÓMICAS) E HICIERON IMPO
SIBLE QUE LA COLONIZACIÓN SE REALIZARA, MUY A PESAR DE LOS ES-
FUERZOS DE LOS IGNACIANOS, CASI TAN COSTOSOS PARA ELLOS COMO PA 
RA LOS COLONIZADOS, 

AUN PARA LOS JESUITAS Y PESE A SU_ PROPÓSITO EVANGELIZADOR, LA -
COLONIZACIÓN NO PODÍA, MENOS QUE DESFIGURARLOS, COLOCÁNDOLOS D~ 
LANTE DE ALTERNATIVAS IGUALMENTE DESASTROSAS: ENTRE LA INJUSTI-
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CIA COTIDIANA ACEPTADA A SU FAVOR O EL SACRIFICIO DE Sf, NECESA 
RIO Y OCASIONALMENTE ACEPTADO, COMO EN EL CASO DE LOS JESUITAS 
MUERTOS EN LAS MISIONES MERIDIONALES, 

Es DIFÍCIL IMAGINAR CÓMO, EN RELACIÓN A LA PENÍNSULA, SE PUDIE
RAN DAR LOS CAMBIOS y, AL MISMO TIEMPO, PERPETUAR Y CONSERVAR -
PARA EL COLONIZADOR LAS VENTAJAS ADQUIRIDAS Y, SIMULTÁNEAMENTE, 
PRESERVARLO DE SUS CONSECUENCIAS DESASTROSAS, No DEBE OLVIDAR
SE QUE LA SITUACIÓN COLONIAL SE DESPRENDE DE ESTAS VENTAJAS,2~/ 

CoN LA EXPULSIÓN DE LOS COLONIZADORES Y LA DRAMÁTICA EXTINCIÓN 
DE LOSCOLONIZADOS,EN LA BAJA CALIFORNIA DESAPARECIÓ LA RELACIÓN 
COLONIAL, SI BIEN POR ALGUNOS DECENIOS TRATARON DE MANTENERLA, 
EN PRIMER LUGAR LOS FRANCISCANOS Y DESPUÉS LOS DOMINICOS, 

LA COLONIZACIÓN ERA PRINCIPALMENTE UNA FORMA DE EXPLOTACIÓN ECQ 
NÓMICO-POLÍTICA, DE AH! QUE, AL DESAPARECER EL COLONIZADO, DESA 
PARECÍA LA COLONIZACIÓN Y EL COLONIZADOR,3Q/ 

EN FORMA SIMULTÁNEA Y POR LAS MISMAS CAUSAS, LA FORMACIÓN Y MAN 
TENIMIENTO DE LA FRONTERA SE DIFICULTÓ AL ESTAR, COMO LO ESTUVO, 
EN ESTRECHA RELACIÓN CON LA COLONIZACIÓN, CREÁNDOSE, DESPUÉS -
DEL BREVE EPÍLOGO DE FRANCISCANOS Y DOMINICOS, UN VACIÓ QUE SÓ
LO HASTA EL SIGLO XX HABRÍA DE SER LLENADO DE NUEVO, 

LA DOMINACIÓN POLÍTICA DE LA BAJA CALIFORNIA EXPRESADA EN SU GQ 
BIERNO, MOSTRABA LA PRESENCIA DE TODO UN ESTADO PUESTO POR EL -
REY DE ESPAÑA BAJO EL CUIDADO DE LOS IGNACIANOS, EN ESTE GO--
BIERNO, SIGUIENDO LOS PRIMEROS PROYECTOS DE SALVATIERRA Y A SE
MEJANZA CON OTRAS PENETRACIONES JESUITAS, SE PROCURÓ QUE EL PO
DER MILITAR, ES DECIR, EL CAPITÁN Y LOS SOLDADOS, ESTUVIERAN S~ 
BORDINADO AL PADRE SUPERIOR JESUITA, VENEGAS ASEGURA QUE SALVA 
TIERRA "PENETRÓ BIEN QUE SERÍA INÚTIL Y VANO TODO TRABAJO, MIEN 
TRAS NO ESTUVIESEN A SU MANDATO EL CAPITÁN Y EL PRESIDIO; Y QUE 
ERA IMPOSIBLE LOGRAR EL FIN DE LA CONQUISTA ESPIRITUAL HASTA T~ 
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NER ASEGURADO ESTE PASO, QUE ÉL JUZGABA SER EL PRIMERO, "3J,/ 

EL VIRREY, CONDE DE GÁLVEZ, LE CONCEDIÓ AL FUNDADOR DE LAS MI
SIONES EN CALIFORNIA QUE PUDIERA LLEVAR A TODA AQUELLA GENTE -
QUE PUDIERA MANTENER A SU COSTA, DE ACUERDO CON LOS PRIMEROS -
COMPROMISOS CONTRAIDOS POR LOS JESUITAS; PERO MÁS TARDE LOS I~ 

NACIANOS, AL OBTENER EL APOYO DE LA REAL HACIENDA, LOGRARON QUE 
ÉSTA MANTUVIERA NO SÓLO A LOS MISIONEROS, SINO TAMBIÉN A LOS -
SOLDADOS Y A LOS MARINEROS QUE DESEMPAÑABAN LA VALIOSÍSIMA FUN
CIÓN DE MANTENER COMUNICADA Y APROVISIONADA LA PENÍNSULA DESDE 
LA CONTRACOSTA, 

DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL RECTOR O SUPERIOR DE LAS ML 
SIONES PODÍA NOMBRAR Y REMOVER CABO Y CAPITÁN A SU SATISFACCIÓN, 
CONFIRMÁNDOLO EL VIRREY; SUS FACULTADES LE PERMITÍAN TAMBIÉN T~ 
NER BAJO SUS ÓRDENES AL CAPITÁN Y A SUS SOLDADOS PARA LAS "EN-
TRADAS, ESCOLTAS Y DEMÁS QUE NO SON ACCIÓN DE GUERRA O GOBIERNO 
PRIVATIVO DE LA MILICIA, DE QUE CUIDA EL CAPITÁN,"32/ 

A SU VEZ, EL VIRREY CONCEDIÓ A LOS SOLDADOS -AFIRMA RUBIO MA~É-
11TODOS LOS FUEROS Y PRIVILEGIOS QUE GOZAN DE SU MAJESTAD LOS -
OFICIALES Y SOLDADOS DE SU REALES EJÉRCITOS; QUE SUS SERVICIOS 
SE MIREN Y REPUTEN COMO HECHOS EN GUERRA VIVA Y FRONTERA, QUE -
SUS SUELDOS SE REGULEN COMO LOS DE SONORA, SINALOA Y NUEVA VIZ
CAYA; Y QUE A LAS CERTIFICACIONES QUE LLEVAREN FIRMADAS DEL CA
PITÁN Y DEL PADRE SE DÉ ENTERA FE PARA EL GOCE DE LAS EXENCIO-
NES ADQUIRIDAS POR EL SERVICI0,"3:i/ 

FoR su PARTE, BoLTON ESTABLECE QUE: 

AL CAPITÁN DEL PRESIDIO SE LE HIZO JUEZ Y JUSTICIA MAYOR DE 
TODA LA TIERRA DE LA CALIFORNIA; DE LOS SOLDADOS, NO SÓLO -
EN LO MILITAR, SINO EN LO POLÍTICO Y CIVIL, IGUALMENTE, QUE 
LOS MISIONEROS, SIRVIENTES Y POBLADORES QUE HUBIERE Y TAM-
BIÉN DE LOS INDIOS, SIGUIENDO TODO GÉNERO DE CAUSAS Y PROC~ 
DIMIENTOS EN ELLAS HASTA SENTENCIA DEFINITIVA Y EJECUCIÓN 
DE ELLA; QUE SEA CAPITÁN GENERAL NO SÓLO DE LA TIERRA SINO 
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TAMBIÉN DEL MAR Y COSTAS DE LA CALIFORNIA; Y QUE POR TANTO, 
EL NAVIÓ PRINCIPAL DEL PRESIDIO TENGA TÍTULO Y BANDERA DE 
CAPITANÍA.Y CON ELLA ARBOLADA ENTRE EN TODOS LO~ PUERTOS, -
MENOS EN ACAPULCO SI ESTUVIERE EN ÉL LA NAO DE rILIPINAS, 

F l NALMENTE, DESPUÉS SJ; AÑADIÓ LA SUPER 1 NTENDENC l A REAL SOBRE 
EL BUCEO DE PERLAS,,,54/ (y QUE) EL GOBIERNO PRIVATIVO MIL~ 
TAR DEL PRESIDIO ES EL-MISMO QUE QE LOS DEMÁS PRESIDIOS --
FRONTERIZOS, Y CORRE A CARGO DEL CAPITÁN AL HACERLE GUARDAR 
Y CASTIGAR A LOS QUE HAYA OMISOS O OCUPADOS, HASTA PROCEDER 
A LA EXPULSIÓN SI ES MENESTER, Sr BIEN QUE AUN EN ESTE CA
SO SE DAN AL DESPEDIDO, NO SIENDO SUS DEL{TOS GRAVÍSIMO$, -
LAS CERTIFICACIONES PARA SUS RESGUARDOS, (NO ADMITIENDO PA
RA SER SOLDADOS DE ESA GUARNICIÓN DE CALIFORNIA) HOMBRES F~ 
RAJIDOS, NI DESTERRADOS POR SENTENCIA, Y AUNQUE EN LOS APRI~ 
TOS DE LOS PRIMEROS AÑOS PROPUSO EL FISCAL MIRANDA AL PADRE 
SALVATIERRA QUE SE LE ENVIARÍAN DESTERRADOS EOR LA AUDIEN-
CIA A QUE SIRVIESEN SIN SUELDO, NO QUISO EL PADRE ADMITIR-
LOS PORQUE MÁS DAÑO TRAERÍAN QUE PROVECHO A LA REDUCCIÓN Y 
BUEN EJEMPLO DE LOS INDIOS, NUEVOS CRISTIANOS Y GENTILES,52/ 

EN LORETO, SALVATIERRA IMPLANTÓ UN GOBIERNO POLÍTICO QUE SIRVIÓ 
DE MODELO EN LAS OTRAS MISIONES: EN CADA MISIÓN FUNDADA HABÍA -
UN PADRE Y UN SOLDADO DE ESCOLTA, QUE PARTICIPABAN, DENTRO DE -
CIERTOS LÍMITES, DE LA JURISDICCIÓN DEL CAPITÁN DEL PRESIDIO, -
PARA APOYAR A ESTE GOBIERNO, REPRESENTANTE DE LOS COLONIZADORES, 
EL MISIONERO NOMBRABA AL QUE MEJOR LE PARECÍA ENTRE TODOS LOS -
INDIOS PARA GOBERNADOR DEL PUEBLO, 

EL IGNACIANO, EN ESTE CASO, POR LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SO-
CIAL DE LOS CALIFORNIOS, NO PUDO RECURRIR AL VIEJO Y PROBADO M~ 
TODO QUE CONSISTÍA EN GANAR Y PONER AL FRENTE DE LOS PUEBLOS A 
LOS CACIQUES DE MÁS AUTORIDAD Y MÁS QUERIDOS POR LOS INDIOS CON 
EL OBJETO DE FACILITAR LA CONVERSIÓN RELIGIOSA Y EL TRÁNSITO DE 
UNA CULTURA A OTRA, 

ADEMÁS DEL GOBERNADOR DEL PUEBLO, SE NOMBRABAN FISCALES DE LA -
IGLESIA y MAESTROS DE LA DOCTRINA, LAS FUNCIONES DE ESTOS ES-
CASOS ELEMENTOS DE GOBIERNO TENÍAN LA VENTAJA RELATIVA DE TRA-
TAR GENERALMENTE CON SUS COMUNIDADES BASTANTE REDUCIDAS EN NÚM~ 
RO, EN LAS LLAMADAS RANCHERÍAS EL NÚMERO DE LOS CALIFORNIOS NO 
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PASABA DE ALGUNAS DECENAS Y EN LAS MISIONES APENAS SI ERA SUPE
RIOR LA CANTIDAD DE HABITANTES QUE LA POBLABAN DE MANERA DEFINL 
TIVA, PUES LA MAYORÍA DE LOS QUE SE CONGREGABAN LO HACÍA CON UN 
CARÁCTER TEMPORAL, 

EL SOLDADO VELABA, ESPECIALMENTE CUANDO EL MISIONERO SE AUSENTA 
BA, Y ESTABA A SU DISPOSICIÓN PARA REPRIMIR CUALQUIER ACTO IRR~ 

GULAR: PRENDER AL CULPABLE Y CASTIGARLO CON DISCRECIÓN O REMI-
TIRLO AL CAPITÁN DEL PRESIDIO CUANDO EL CARÁCTER DEL DELITO LO 
AMERITABA, EL GOBERNADOR DE LOS INDIOS DEBÍA MANTENER LA PAZ 
Y EL BUEN ORDEN Y AVISAR AL MISIONERO Y AL SOLDADO DE CUALQUIER 
CONTIGENCIA RELEVANTE PARA ELLOS, 

EL FISCAL DE LA IGLESIA DEBÍA CUIDAR DE ELLA Y CONTROLAR LA PR~ 
SENCIA O AUSENCIA DE LOS HABITANTES A LOS SERVICIOS RELIGIOSOS 
Y SABER ASÍ QUIÉNES ASISTÍAN REGULARMENTE Y QUIÉNES POR SU INA
SISTENCIA DABAN MUESTRAS DE REQUERIR DE ATENCIÓN ESPECIAL, LA -
CUAL BIEN PODRÍA CONSISTIR EN LA REDUCCIÓN DE LOS REGALILLOS O 
LA MISMA ALIMENTACIÓN, HASTA QUE LOS AUSENTES REGULARIZARAN SU 
PRESENCIA EN LOS SERVICIOS DE LA MISA Y DEMÁS EJERCICIOS, 

AL MAESTRO DE LA RANCHERÍA LE TOCABA HACER REPETIR LAS ORACIO
NES Y LA DOCTRINA Y REZAR CON ELLOS EL ROSARIO Y LAS LETANÍAS 
ANTES DE SALIR EN LAS MAÑANAS A PROCURARSE EL SUSTENTO MEDIANTE 
LA RECOLECCIÓN, CAZA Y PESCA QUE PRACTICABAN, EL PADRE MISIO
NERO, A SU VEZ, TENÍA TODA LA AUTORIDAD DE GOBERNADOR, CAPITÁN 
Y CAPELLÁN, 

POR EL CARÁCTER EXCLUSIVISTA DE LA COLONIZACIÓN JESUITA, ÉSTA, 
A DIFERENCIA DE OTRAS, PRESENTÓ FORMAS DE POBLAMIENTO MUY LL
MITADO, TANTO EN NÚMERO DE HABITANTES COMO DE ASENTAMIENTOS, 

EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DE LA OCUPACIÓN, LA POBLACIÓN NO INDÍ
GENA SE REDUCÍA A LOS MISIONEROS, LOS SOLDADOS, LOS MARINEROS 
Y ALGUNOS ARTESANOS, CONCENTRADOS LA GRAN MAYORÍA EN LA MISIÓN-
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PRESIDIO DE LORETO, LA CUAL ERA SIMULTÁNEAMENTE LA SEDE DEL -
GOBIERNO DE LA PENÍNSULA AL RESIDIR EN ELLA EL PADRE SUPERIOR, 

EN PALABRAS DE SALVATIERRA EN 1700, "SE HALLAN EN ESTE PUESTO 
DE LORETO (ONCHÓ,,, SESENTA ALMAS DE CRISTIANOS DE LA NUEVA E~ 
PAÑA ENTRE PADRES, ESPAÑOLES Y GENTE DE FAMILIAS, INCLUYENDO CA 
PITÁN Y ALFÉREZ, DOS ESPAÑOLES VENTUREROS SIN SUELDO, DIEZ IN-
DIOS AMIGOS DE LA NUEVA ESPAÑA ARMADOS DE ARCO Y FLECHAS, DOS -
MULATOS SIRVIENTES, CINCO FILIPINOS PAMPANGOS Y EL RESTO DE MU
JERES Y NIÑOs."3!2./ 

LA POBLACIÓN, QUE AL PRINCIPIO FUE DE ALGUNAS DECENAS, CON EL 
TIEMPO SE AMPLIÓ A VARIOS CIENTOS CONCENTRADOS EN LoRETO, Y A 
PARTIR DE 1748, AÑO EN QUE EMPEZARON A TRABAJAR LAS MINAS EN EL 
SUR, EN LAS CERCANÍAS DE LA MISIÓN DE Tonos SANTOS, EN EL REAL 
DE NINAS DE SANTANA Y EN SAN ANTONIO A PARTIR DE 1756, 

A LA LLEGADA DE COLONOS, LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS -
MISIONEROS NO PUDIERON MANTENERSE EN FORMA ABSOLUTA Y CON ALG~ 
NOS SOLDADOS, QUIENES INICIALMENTE SE OCUPARON DE LA PESQUERÍA 
DE PERLAS HACIA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII, SE REALIZÓ LA EXTEN
SIÓN DE LA COLONIZACIÓN CON ELEMENTOS INDESEABLES PARA LOS JE
SUITAS, OCUPADOS EN LA EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS Y SIMULTÁNEA-
MENTE DE LOS IND(GENAS. 

FUE MANUEL DE ÜCIO, QUIEN DESPUÉS DE OBTENER EL PERMISO DEL GO 
BIERNO PARA LA PESCA DE PERLAS, EN 1748 ABRIÓ LA MINA DE PLATA 
DE SANTA ANA Y EN 1756 LA DE SAN ANTONI0.3L/ 

LA CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN NO EUROPEA SE DIO ÚNICAMENTE 
EN DOS ÁREAS: LoRETO y EN LAS PROXIMIDADES DE Tonos SANTOS. -
~N LA PRIMERA, PRIVABA SIN MAYORES PROBLEMAS LA AUTORIDAD DE 
LOS MISIONEROS; EN LA SEGUNDA, SE TENÍAN FUERTES PROBLEMAS DE 
CONTROL SOBRE LOS COLONOS ASENTADOS Y SU CONDUCTA, A PESAR DE 
QUE ÉSTOS TRAJERON A UN CLÉRIGO PARA EL SERVICIO RELIGIOSO EN 
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EL REAL, EL CUAL POR CIERTO NO DURÓ MÁS DE DOS AÑOS,3a/ 

EN EL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA, LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECUR
SOS HUMANOS Y MATERIALES QUE CARACTERIZAN A TODA COLONIZACIÓN 
FUE MUY INCIPIENTE Y ESTUVO CENTRADA EN TORNO A LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, LAS CUALES SE DESARROLLABAN PRINCIPALMENTE EN -
TORNO A LAS MISIONES, A LA MANERA DE OASIS AGRÍCOLAS SEPARADOS 
POR DECENAS DE KILÓMETROS ESCASAMENTE HABITADOS Y RODEADOS DE -
AMPLIAS ZONAS DE GANADERÍA EXTENSIVA, 

LA MANO DE OBRA INDÍGENA ERA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES AGRO
PECUARIAS, EN EL TRABAJO DE ARTESANÍAS Y EN SERVICIOS AL INTE-
RIOR DE LAS MISIONES, 

ADEMÁS DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, EL CUAL ALCANZÓ UN CIERTO -
IMPULSO EN ALGUNAS DE LAS MISIONES, TAMBIÉN SE EXPLOTARON CIER
TOS RECURSOS MINERALES Y NO MINERALES, COMO LAS PERLAS Y LA PLA 
TA, CUYA PRODUCCIÓN FUE SIEMPRE MUY LIMITADA. 

Los MOVIMIENTOS DE COLONIZACIÓN QUE SE PRODUCEN -DEBIDO A FUER 
ZAS QUE MOTIVAN DIRECTAMENTE A INDIVIDUOS O A GRUPOS EMPRENDE
DORES-, EN EL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA SE ENFRENTARON A DOS 
FUERTES OBSTÁCULOS: LA PROHIBICIÓN DE ACCESO A LA PENÍNSULA -
PARA TODOS AQUELLOS QUE SIN LA APROBACIÓN DE LOS JESUITAS QUI
SIERAN TENTAR FORTUNA; Y, LOS LIMITADOS RECURSOS TANTO HUMANOS 
-REPRESENTADOS POR LA ESCASA MANO DE OBRA INDÍGENA-, COMO MAT~ 
RIALES. DE NO HABER EXISTIDO TALES OBSTÁCULOS SE HUBIERA PODI
DO ATRAER A FUERTES CORRIENTES DE COLONOS. 

PERO EN TAL SITUACIÓN, LA COLONIZACIÓN NO PUDO PROSPERAR Y DE
PENDIÓ EN TODO MOMENTO DE LA EMPRESA JESUITA. AL FRACASAR ÉS
TA, ARRASTRÓ CONSIGO LAS INCIPIENTES FORMAS DE OCUPACIÓN QUE -
HABÍAN PODIDO DESARROLLARSE EN LA PENÍNSULA, 
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C) Los OBJETIVOS SUBYACENTES 
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SEÑALADOS YA LOS GRANDES OBJETIVOS APARENTES DE LA OCUPACIÓN -
JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA: CONQUISTA, EVANGELIZACIÓN Y CO
LONIZACIÓN, CABE AHORA HACER REFERENCIA A LOS OBJETIVOS SUBYA
CENTES DE ESTA GRAN EMPRESA PROMOVIDA POR LOS IGNACIANOS. 

HA SIDO TAN GRANDE LA DISCUCIÓN MODERNA Y CONTEMPORANEA SOBRE
LAS MISIONES JESUITAS, QUE RESULTA OBLIGADO REVISAR QUÉ HAY Y 
QUÉ HUBO POR DEBAJO DE LOS OBJETIVOS DECLARADOS Y QUÉ TAN CON
GRUENTES FUERON ÉSTOS CON LAS ACCIONES REALIZADAS Y LOS RESUL
TADOS OBTENIDOS, Es CLARO QUE LOS JESUITAS TUVIERON, COMO SE 
HA VISTO, ADEMAS DE SUS GRANDES OBJETIVOS EXPLÍCITOS, OBJETI
VOS IMPLÍCITOS QUE POR SU CARACTER SÓLO SE MANIFIESTAN INDIRE~ 
TAMENTE EN EL DISCURSO, PERO DIRECTAMENTE EN LAS ACCIONES O -
REALIZACIONES. 

LA DECLARADA Y REPETIDA SUPEDITACIÓN Y SUBORDINACIÓN DE LOS J~ 
SUITAS A LA CORONA ESPAÑOLA Y EL PAPEL DE HUMILDES EJECUTANTES 
DEL REY QUE TAN A MENUDO INVOCABAN, NO HAC[A MÁS QUE TRATAR DE 
ESCONDER SUS OBJETIVOS REALES, PERO SUBYACENTES, RELACIONADOS 
PRINCIPALMENTE CON LA GRAN EMPRESA UNIVERSAL DE LA COMPAÑfA DE 
JESÚS, 

DE ESTA MANERA, LA LECTURA DEL PROPÓSITO MAS APARENTE, INVOCA
DO POR LOS JESUITAS, "DE CONQUISTAR PARA EL REY DE ESPAÑA UN -
NUEVO TERRITORIO Y LA AMPLIACIÓN CON EL DE SU REINO", PODR[A -
SER LEÍDO A LA LUZ DE LO QUE SE CONOCE COMO LA OCUPACIÓN DE -
UNA AMPLIA REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL PARA LA GRAN EMPRESA -
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO SOBRE EL -
CUAL ESTA COMPAÑ[A EJERCÍA SU DOMINACIÓN Y CONTROL. 

ÜTRA DE LAS GRANDES FINALIDADES QUE SE REFIEREN A LA EVANGELI
ZACIÓN, PERMITE VER CÓMO, POR DEBAJO DE LA DECLARACIÓN QUE IM
PLICABA ESENC !ALMENTE LA IMPLANTACIÓN DE LA CRISTIANDAD, "EST8. 
BA EL CAMBIO DE LAS FORMAS DE VIDA DE LOS NATIVOS, LA CONFORMA 
CIÓN DE UN ESTADO TEOCRATICO CON FUERTES CONTROLES SOCIALES Y 
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UNA ACULTURACIÓN LIMITADA QUE MUY POCO SE OCUPABA DEL BIENESTAR 
TEMPORAL DE LOS CALIFORNIOS, A PESAR DEL PROPÓSITO DE PROCURAR 
POR TODOS LOS MEDIOS SU BIEN ESPIRfTUAL Y ASI~ISMO TEMPORAL,"l/ 

POR ÚLTIMO, CON RESPECTO A LA COLONIZACIÓN, TAMBIÉN SE DIERON -
PLANTEOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Y DE APROPIACIÓN TERRITORIAL, -
QUE DIFÍCILMENTE CONDUJERON A LA SUJECCIÓN DE LA CALIFORNIA Y -
SU EXITOSA EXPLOTACIÓN, CUAL CORRESPONDE A UN PROCESO COLONIZA
DOR COMO EL ESPAÑOL, QUE SE PRETENDIÓ FIRME Y PERMANENTE PARA -
BENEFICIO DE LA CORONA Y DEL COLONIZADOR, 

EN ESTE CASO, COMO EN LOS ANTES CITADOS (LA CONQUISTA Y EVANGE
LIZACIÓN), LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN LA COLONIZACIÓN NO RESU~ 
TARON EN UNA EMPRESA FELIZ Y NO CONTARON TAMPOCO, POR SUS CARAh 
TERÍSTICAS PECULIARES, CON LA MEJOR ESTRATEGIA PARA ALCANZARLAS, 
COMO SI EN ESTE ASPECTO, AL IGUAL QUE EN LOS DOS PRIMEROS, LA -
INTENCIÓN REAL HUBIERA SIDO OTRA Y ESTA SUBYACIERA AL OBJETIVO 
APARENTE, 

LA IMPOSICIÓN DEL MODELO JESUITA DE COLONIZACIÓN, CON SU EXCLU
SIVISMO, SU PARTICULARISMO, SUS PECULIARES BASES ECONÓMICAS Y -
CONTROLES SOCIALES, SU OCUPACIÓN TERRITORIAL Y SUS MUY ESPECIA
LES PROYECTOS A NIVEL DE LA COMPAÑÍA Y DE CADA UNO DE SUS MIEM
BROS , DIFÍCILMENTE FUE COMPATIBLE CON LOS CAMBIOS QUE PERMITI~ 
RAN CONSERVAR PARA EL COLONIZADOR SUS VENTAJAS ADQUIRIDAS BASA
DAS EN LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA-POLÍTICA DEL COLONIZADO, 

SI LOS PROPÓSITOS DE CONQUISTA, EVANGELIZACIÓN YCOLONIZACIÓN NO 
FUERON LAS FINALIDADES REALES SINO APARENTES DE LA GRAN EMPRE
SA JESUITA EN LA BAJA CALIFORNIA, lCúALES FUERON REALMENTE SUS 
OBJETIVOS, NECESARIOS POR RAZONES POLÍTICAS, SUBYACENTES A LOS 
PRIMEROS? 
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ÜCUPAR UNA AMPLIA REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL PARA LOS IGNA
CIANOS 

EL PRIMERO DE ESTOS GRANDES OBJETIVOS SUBYACENTES FUE OCUPAR -
UNA AMPLIA REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL, OBVIAMENTE PARA LOS -
IGNACIANOS, EN LA CUAL PUDIERAN FORTALECER LA INDEPENDENCIA DE 
LA ORDEN, SU INFLUENCIA SOCIAL Y SU PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO, 
EXPANDIÉNDOLA CON EL TIEMPO A PARTIR DE SUS PRIMERAS CONCENTRA 
CIONES DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS, 

CLAVIJERO, RECOGIENDO INFORMACIONES SOBRE LA PENÍNSULA, SE RE
FIERE, ENTRE OTRAS COSAS, A LOS RECURSOS DEL MAR COMO BASE DEL 
MEJORAMIENTO DE SU POBLACIÓN NATIVA Y DE LAS OTRAS GENTES QUE, 
ALGÚN DÍA, PUDIERAN LLEGAR A ESTABLECERSE ALLÍ, ~/ 

COMO #LA CONQUISTA DE LA CALIFORNIA -AFIRMA FRAY LUIS DE SALES
FUE UNA OBRA RESERVADA ÚNICAMENTE PARA LOS RELIGIOSOS, COMO SE 
PUEDE VER EN LAS DECLARACIONES DE LA JUNTA GENERAL CELEBRADA -
EN MÉXICO A~O DE 1688n, SUS MAYORES O MENORES RIQUEZAS POTEN-
CIALES ESTUVIERON DIRECTA O INDIRECTAMENTE RESERVADAS A LOS I~ 

NACIANOS, SIN QUE ÉSTOS EN APARIENCIA HUBIERAN HECHO USO DE TQ 

DAS ELLAS, COMO FUE EL CASO DE LA PESCA DE PERLAS, QUE TANTOS 
PROBLEMAS Y MURMURACIONES LES VALIÓ A LOS JESUITAS, NO SÓLO DE 
LOS PESCADORES DE LA COSTA DE NUEVA GALJCIA, SJNALOA Y ÜSTIMU
RI (SONORA), SINO TAMBIÉN DE SU CAPITÁN Y SOLDADOS, LOS CUALES 
PRETENDIERON EN REPETIDAS OCASIONES LOGRAR LA AUTORIZACIÓN --
REAL PARA DEDICARSE A ESTA ACTIVIDAD; SIN EMBARGO, LOS JESUI-
TAS, ESPECIALMENTE SALVATIERRA, EN UN PRINCIPIO, SE MANTUVIE-
RON FIRMES Y LES CERRARON A SUS SOLDADOS LAS PUERTAS A ESTA A~ 
TIVIDAD, BASADA EN GRAN PARTE EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS INDIOS 
QUE VIVÍAN EN LA PROXIMIDAD DE LOS YACIMIENTOS PERLÍFEROS, POR 
RAZONES RELACIONADAS CON EL CONTROL INTERNO DE LA REGIÓN Y DE 
SU POBLACIÓN, PUES DIFÍCILMENTE LOS SOLDADOS PODRÍAN OCUPARSE 
SIMULTÁNEAMENTE EN LA GUARDA DE LA TIERRA, EN SU DEFENSA Y EN 
EL BUCEO, 
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A PESAR DE ESTO, EL VIRREY, DUQUE DE ALBUQUERQUE, NO SE DECI-
DIÓ A PROHIBIR ESTAS PRÁCTICAS, SINO, POR EL CONTRARIO, TRATÓ 
DE DESARROLLARLAS, ENCAUZÁNDOLAS PARA QUE EL BUCEO NO SE HICI~ 
RA FURTIVAMENTE CONTRA LAS LEYES, NI SE DEFRAUDASEN DE LOS DE
BIDOS QUINTOS LOS DERECHOS DEL REY, éSTO FAVORECIÓ LAS MURMU
RACIONES Y QUEJAS CONTRA LOS RELIGIOSOS, ACUSADOS TAL Y COMO LO 
SEÑALA VENEGAS, DE HABER 

ARROJADO LA MÁSCARA DE SU FINGIDO CELO Y DESCUBIERTO PATEN 
TEMENTE LOS FINES PERVERSOS DE SU CODICIA EN LA FAMOSA EN
TRADA Y CONQUISTA DE LA CALIFORNIA; QUE BIEN SE VEÍA SER 
SÓLO SU INTENCIÓN HACERSE ÚNICA DUEÑA (LA COMPAÑÍA DE JE-
SÚS) DEL RESCATE Y PESQUERÍA DE PERLAS; QUE A ESTE FIN DI~ 
PONÍA CON MAÑA QUE A TODOS SE PROHIBIESE EL BUCEO SIN LI-
CENCIA DEL VIRREY; PORQUE LOS PADRES DE MÉXICO CON SU AUTQ 
RIDAD Y CON PRETEXTOS FINGIDOS DE ULTRAJES HECHOS A LOS IN 
DIOS, LOGRARÍAN QUE EL VIRREY A NADIE DIESE LA LICENCIA, Y 
SI ALGUNO SE ATREVÍA A BUCEAR, COMO ANTES SIN ELLA, CAERÍA 
EN MANOS DEL CAPITÁN Y DE LOS PADRES QUE LO MANDABAN Y QUE 
LE HABÍAN AUTORIZADO PARA VENGARSE Y DESTRUIR POR SU MANO 
A CUALQUIERA QUE LOS INQUIETASE EN LA POSESIÓN DE LOS TESQ 
ROS INMENSOS QUE SACARÍAN DE AQUELLOS MARES.~/ 

AUNQUE LO RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN DE LAS PESQUERÍAS DE PER-
LAS POR LOS IGNACIANOS NO SE DISCUTIERA, ES EXACTO QUE DETRÁS 
DE SU PREOCUPACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS INDIOS ESTABA SU -
PERMANENTE INTERÉS POR MANTENER EN EXCLUSIVIDAD UNA REGIÓN EN 
PROCESO CONTINUO DE EXPANSIÓN, TAL COMO SE TRADUCE EN LOS RELA 
TOS DE VENEGAS Y EN LAS MÚLTIPLES ACUSACIONES DE QUE FUERON oa 
JETO, MUCHAS DE ELLAS, ES IMPORTANTE RECONOCERLO, CON ESCASO -
FUNDAMENTO Y ABUNDANTE RESENTIMIENTO, 

LA REGIÓN PROTEGIDA Y CUIDADA EN EXCLUSIVIDAD COMPRENDÍA TODAS 
LAS CATEGORÍAS DE LA EXTENSIÓN: LOS ESTADOS, LAS SOCIEDADES,-
LAS CULTURAS Y LAS ECONOMÍAS HASTA EN TANTO ÉSTAS EXISTIERON -
EN LA CALIFORNIA· SE TRATABA DE CUIDAR Y CONTROLAR A ESTE FRA~ 
MENTO DEL UNIVERSO , QUE SE DESEABA FUERA ECONÓMICAMENTE AUTÓ
NOMO Y AUTOSUFICIENTE Y AL CUAL SUS RELACIONES INTERIORES Y -
SUS INTERCAMBIOS CONFERÍAN UNA CIERTA UNIDAD ORGÁNICA, QUE LO 
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CONVERTÍA EN UN TODO, EN UN UNIVERSO EN Sf, 

EN ESTE CASO, LA REGIÓN O LA CALIFORNIA FORMABA UNA CORTA UNI
DAD ECONÓMICA CONSTRUIDA DESDE ARRIBA POR LOS JESUITAS, A PAR
TIR DE LAS MISIONES, PERO SIMULTÁNEAMENTE DOTADA DE LA CAPACI
DAD DE SUPERAR SUS LÍMITES SI ESTA ACCIÓN CORRESPONDÍA CON LOS 
INTERESES DE LA COMPAÑÍA, COMO PUEDE OBSERVARSE EN SU PROYECTO 
ESTRATÉGICO UNIVERSAL Y EN SUS RELACIONES CON ORIENTE Y CON O~ 
CIDENTE A TRAVÉS DE LA NUEVA ESPAÑA. 

AL MISMO TIEMPO, PARA EL PROYECTO IGNACIANO NO SE TRATABA SÓLO 
DE LOGRAR UNA AMPLIA REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL, SINO DE PR~ 
CURAR QUE ESTA REGIÓN FORTALECIERA LA INDEPENDENCIA, FUERZA E
INFLUENCIA DE LA ORDEN, MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE LA REGIÓN EN 
EXCLUSIVIDAD, MANTENIENDO SU AISLAMIENTO GEOGRÁFICO Y SU MARGi 
NALIDAD FÍSICA, SOCIAL Y CULTURAL, No SE TRATABA SÓLO DE OBTE
NER UNA GRAN REGIÓN MÁS PARA SU EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO, SINO 
TAMBIÉN DE MANTENERLA AISLADA DE TODO CONTACTO NO DESEADO, AUN 
A COSTA DE IGNORAR LAS INSTRUCCIONES REALES PARA LA CONQUISTA 
DE LA CALIFORNIA CONTENIDAS EN LA REAL CÉDULA Y REFERIDAS A LA 
COLONIZACIÓN: "y A ESTE FIN OS ORDENO PONGAIS TODA VUESTRA --
APLICACIÓN EN QUE PASEN A ELLA LA CALIFORNIA LAS FAMILIAS P~ 
BRES QUE VOLUNTARIAMENTE QUISIERON HACERLO, ESFORZÁNDOLAS Y -
ALENTÁNDOLAS A ÉSTO, PARA QUE POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES SE 
CONSIGA EL PERFECTO ESTADO DE UNA EMPRESA QUE TANTAS VECES SE
HA INTENTADO Y NUNCA HA LLEGADO AL ESTADO QUE HOY SE HALLA"; -
ASIMISMO, FUERON, APARENTEMENTE, IGNORADAS LAS INSTRUCCIONES -
REALES REFERIDAS A LAS PESQUERÍAS DE PERLAS: "y HALLÁNDOME IN
FORMADO DE QUE CON FACILIDAD PODRÁ ESTABLECERSE EN LAS CALIFOR 
NIAS LA PESQUERÍA DE PERLAS, POR SER PARAJE QUE ABUNDA DE ---
ELLAS, OR ORDENO PONGAIS TODO CUIDADO Y DESVELO EN FOMENTAR E~ 

TA IMPORTANTE MATERIA POR EL BENEFICIO QUE DE ELLA PUEDA SE--
GUIRSE A MI REAL HACIENDA Y VASALLOS,"~/ ESTO HACÍA QUE LA -
MARGINALIDAD FÍSICA, SOCIAL Y CULTURAL DE ESTA REGIÓN FUERA 
UNA CONDICIÓN BUSCADA Y NO UNA RESULTANTE INVOLUNTARIA O NO D~ 
SEADA, 
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EN MUCHOS DE LOS PROYECTOS JESUITAS, COMO PUEDE VERSE EN LOS -
CASOS DE PARAGUAY, BOLIVIA O EL NOROESTE DE MÉXICO, LA MARGI-
NALIDAD Y EL AISLAMIENTO FUERON CARACTERÍSTICAS INSISTENTEMEN
TE BUSCADAS Y GENERALMENTE ALCANZADAS EN LOS PRIMEROS DECENIOS 
DE SU DESARROLLO, PERO EL MISMO CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA 
COLONIZACIÓN CIVIL HIZO DIFÍCIL, A PESAR DE LA DISTANCIA Y EL 
TIEMPO, MANTENER UN AISLAMIENTO TAN RADICAL COMO FUE EL DESEA
DO POR LOS JESUITAS, 

EN EL CASO DE LA CALIFORNIA, EL DESARROLLO DE LA REGIÓN SE --
PLANTEÓ APOYADO EN EL SISTEMA MISIONAL, QUE EN NINGÚN MOMENTO -
FUE CONSIDERADO COMO UNA ESTRUCTURA FIJA, SINO, POR EL CONTRA
RIO, COMO UNA ESTRUCTURA CAMBIANTE EN PROGRESIÓN CONTINUA, CO
MO LO EVIDENCfA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISIONES HACIA EL -
NORTE Y HACIA EL SUR DE LORETO, ASÍ COMO SU CONSTANTE REACOMO
DO, DE HECHO, LOS DOMINICOS Y LOS FRANCISCANOS QUE CONTINUA-
RON ESTE PROYECTO SE ENCONTRARON BIEN PRONTO SIGUIENDO ESTAS -
TENDENCIAS EN LAS FÉRTILES TIERRAS DE LA ALTA CALIFORNIA, OBJ~ 
TIVO QUE PROBABLEMENTE HUBIERAN HECHO SUYO LOS JESUITAS DE N~ 
HABER MEDIADO SU EXPULSIÓN EN 1768, 

PARA UN PROYECTO DINÁMICO COMO ÉSTE, QUE EN TODO MOMENTO CON-
TEMPLÓ LA EXPANSIÓN EN EL TIEMPO DE LA PRIMERA OCUPACIÓN, ERA 
MUY IMPORTANTE ESTUVIERA UBICADO EN UN ÁREA MARGINAL DE LÍMI-
TES ESCASAMENTE DEFINIDOS Y QUE PERMITIERA, POR TANTO, LA EX-
TENSIÓN EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO DE LA PRIMERA REGIÓN, 

RELACIONAR LA REGIÓN A LA GRAN EMPRESA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

ÜTRO OBJETIVO NO DECLARADO FUE RELACIONAR ESTRECHAMENTE LA RE
GIÓN A LA GRAN EMPRESA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, LO CUAL IMPLI
CABA SU ÍNTIMA ASOCIACIÓN CON OTRAS ÁREAS O SECTORES DOMINADOS 
POR LOS JESUITAS, TANTO EN AMÉRICA COMO EN ASIA Y EUROPA. Asf, 
LAS LIGAS ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS JESUITAS DEL NOROESTE DE 
MÉXICO Y DE LA BAJA CALIFORNIA FUERON SIEMPRE RELATIVAMENTE Itl 



450 

PORTANTES, COMO LO FUERON POR IGUAL LAS QUE SE ESTABLECIERON -
ENTRE LA PENÍNSULA CON LA NUEVA ESPAÑA Y LA NUEVA VIZCAYA, DE 
DONDE LES LLEGABAN MUCHOS DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR LOS 
FONDOS DE MANTENIMIENTO DE LAS MISIONES Y LAS MINISTRACIONES 
DE LA REAL CORONA A PROPÓSITO DE LOS BASTIMENTOS. 

LAS RELACIONES CON ÜRIENTE POR CONDUCTO DE LA NAO DE MANILA, -
NO OBSTANTE SU RELATIVA IRREGULARIDAD, TUVIERON LA RELEVANCIA 
EN CUANTO A LAS CONTACTOS DE LA CALIFORNIA CON LA LEJANA ASIA. 

Así COMO PARTE IMPORTANTE DE LAS RELACIONES CON EL CONTINENTE 
DESDE LA PENÍNSULA SE HACÍA PRINCIPALMENTE ASOCIADAS AL ABASTO 
DE PRODUCTOS NECESARIOS EN LA CALIFO~NIA, ASÍ TAMBIÉN LAS RELA 
C!ONES CON LAS NAOS DE ÜRIENTE SE ESTABLECÍAN CON BASE EN EL -
EXCEDENTE PRODUCTIVO Y DE LAS NECESIDADES DE LAS NAVES DESPUÉS 
DE SU LARGUÍSIMA TRAVESÍA DESDE MANILA, TODA ESTA COMPLEJA -
RED DE CONTACTOS NO ERA OBRA DEL AZAR, SINO PRODUCTO DE UN SI~ 
TEMA MUY BIEN ORGANIZADO, TEJIDO POR LOS IGNACIANOS PARA FORTA 
LECER SU GRAN PROYECTO, 

ESTE DISEÑO ALENTADO DESDE FINALES DEL SIGLO XVI POR EL ESTA-
BLECIMIENTO DEL CONTACTO PERIÓDICO ENTRE ACAPULCO Y MANILA Y -
CON OTROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS JESUITAS DE AMÉRICA Y DE --
ASIA, SE VIO IMPULSADO INICIALMENTE POR EL PAPEL ESTRATÉGICO -
QUE PODÍA JUGAR LA BAJA CALIFORNIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS -
GALEONES FRENTE A LOS PIRATAS INGLESES Y POR EL ESPEJISMO QUE 
HACÍA DE LA PENÍNSULA UN TERRITORIO RICO EN MINERALES PRECIO-
SOS y EN PERLAS. SIN EMBARGO, LOS FRACASOS EN SU COLONIZACIÓN 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII, HICIERON QUE ESTE PROYECTO SÓLO PU-
DIERA LOGRARSE HASTA EL SIGLO XVIII, AUNQUE DE MANERA BASTANTE 
PARCIAL. 

DIFÍCILMENTE PUEDE HABLARSE DE INTEGRACIÓN EN EL SENTIDO DE FU 
SIÓN DE ESTADOS, NACIONES Y PUEBLOS, PERO SÍ PUEDE HABLARSE DE 
UNA ESTRECHA ASOCIACIÓN DE REGIONES Y DE SECTORES AL INTERIOR 
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DE AQUELLAS ÁREAS NO TOTALMENTE DOMINADAS POR LOS IGNACIANOS
y, POR TANTO, DE UNA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN A LA GRAN EMPRE
SA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, 

FORMAR UN ESTADO TEOCRÁTICO 

ÜTRO OBJETIVO SUBYACENTE A LA GRAN EMPRESA ES FORMAR UN ESTADO 
TEOCRÁTICO EN LA CALIFORNIA, AUNQUE EL RESULTADO FUE, EN PAR
TE, DISTINTO AL LOGRADO CON LOS GUARANÍES EN EL EXTREMO SUR -
DEL CONTINENTE, ELLO NO AUTORIZA A DECIR QUE LOS JESUITAS NO -
LO INTENTARON, TAL Y COMO SUCEDIÓ EN OTRAS PARTES DE LA AMÉRI
CA SEPTENTRIONAL Y MERIDIONAL, EN LAS CUALES LAS REDUCCIONES -
FRACASARON Y CON ELLAS EL PROYECTO QUE LAS SUBYACfA, COMO CON 
LOS CHARRUAS, LOS TUPIES, LOS BUGRES, LOS PAYAGUAS Y LOS GUAI
CURUES ENTRE OTROS.~/ 

EN EL ESTADO TEOCRÁTICO CREADO EN LA CALIFORNIA, HABfA UN OR-
DEN QUE LEGALIZABA Y JUSTIFICABA LA OPRESIÓN DEL COLONIZADOR -
SOBRE EL COLONIZADO, SUSTENTANDO ESTA DOMINACIÓN EN LOS PRINCL 
PIOS Y OBJETIVOS APARENTES DE LA CONQUISTA, Y COMO LA SOLA PO
SESIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN NO ASEGURABA LA ESTABILIDAD 
DE UN PODER DIRIGENTE PERMANENTE, FUE NECESARIO SUPERPONER UN 
ORGANISMO O UN APARATO QUE PERMITIERA MANTENER EL PODER A TRA
VÉS DE SU FUERZA, FORMADO. EN ESTE CASO, POR EL CAPITÁN Y SUS 
SOLDADOS, QUIENES CONSTITUÍAN EL APARATO REPRESIVO ENCARGADO -
DE MANTENER EL ORDEN ESTABLECIDO POR LOS JESUITAS, 

ESTA FUERZA, COMO EN OTROS ESTADOS, ESTABA DIRIGIDA CONTRA EL
PUEBLO COLONIZADO, A PESAR DE QUE ÉSTE ASEGURABA POR LA PRE--
SIÓN EL TRABAJO SERVIL, 

EN LA CALIFORNIA BAJA SE DIO UN ESTADO TEOCRÁTICO EN VIRTUD DE 
QUE EL GOBIERNO ERA EJERCIDO POR UNA CASTA SACERDOTAL CUYA AU
TORIDAD EMANABA SUPUESTAMENTE DE LA DIVINIDAD, PERO ESTABA CON 
CEDIDA POR LA CORONA ESPAÑOLA, 
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PoR EL REDUCIDO DESARROLLO QUE EN ESTA PENÍNSULA TUVO EL PRO-
YECTO DE LA CALIFORNIA, LA FUERZA PÚBLICA DEL GOBIERNO POLÍTI
CO QUE IMPLANTÓ EL PADRE SALVATIERRA EN loRETO Y QUE SIRVIÓ DE 
MODELO PARA LAS DEMÁS MISIONES, SE REDUCÍA, SEGÚN LOS MISIONE
ROS, "A QUE EN CADA MISIÓN RECIÉN FUNDADA ESTÉ CON EL PADRE UN 
SOLDADO DE LA ESCOLTA Y HASTA CIERTOS LÍMITES PARTICIPA (EN) -
LA JURISDICCIÓN DEL CAPITÁN DEL PRESIDIO,"fi/ 

RESPECTO AL GOBIERNO POLÍTICO, LOS MISMOS FRAILES RELATAN QUE
CUANDO EL MISIONERO TENÍA 

REDUCIDAS ALGUNAS RANCHERÍAS, NOMBRA AL QUE MEJOR LE PARE
CE ENTRE TODOS LOS INDIOS, PARA GOBERNADOR DEL PUEBLO, 
ÜTRO INDIO ES FISCAL DE LA IGLESIA, Y DE CADA RANCHERÍA SE 
NOMBRA AL MÁS INSTRUIDO Y QUIETO POR MAESTRO DE LA DOCTRI
NA EN ELLA (ENCOMENDÁNDOLE AL GOBERNADOR DE LOS INDIOS) -
MANTENER LA PAZ, BUEN ORDEN EN TODAS LAS COSAS Y DE AVISAR 
AL PADRE Y SOLDADO SI ALGO SUCEDE QUE ÉL NO PUEDA REMEDIAR; 
EL FISCAL DE LA IGLESIA DEBE CUIDAR DE ELLA Y TENERLA ASEA 
DA Y GUARDARLA, DEBE SABER LOS QUE FALTAN A LA MISA Y DE-
MÁS EJERCICIOS DE PIEDAD, LOS QUE NO ASISTEN CON DEVOCIÓN; 
Y LOS QUE VUELVAN A SUS ANTIGUAS SUPERSTICIONES O SE INQUI~ 
TAN CON LOS PADRES O CON LA DOCTRINA. AL MAESTRO DE LA -
RANCHERÍA TOCA HACER REPETIR A TODOS LOS DE ELLAS LAS ORA
CIONES Y DOCTRINA, REZAR CON ELLOS EL ROSARIO Y LETANÍAS -
TODAS LAS MAÑANAS ANTES DE SALIR AL MONTE; Y SI ESTANDO EN 
LA RANCHERÍA SUCEDE ALGO DIGNO DE REMEDIO, ES DE SU CUENTA 
AVISAR AL PADRE. ~L SOLDADO VELA, SOBRE TODO, CUANDO EL -
PADRE SE AUSENTA A LA VISITA DE PUEBLOS Y RANCHERÍAS, O 
LLAMADO A LA ASISTENCIA DE ENFERMOS O A APACIGUAR INQUIETU 
DES, DEBE ESTAR A LAS ÓRDE~ES DEL PADRE PARA SALIR O IR -
DONDE LLAMA LA NECESIDAD, PUEDE PRENDER LOS DELINCUENTES 
Y CASTIGARLOS CON DISCRECIÓN, CUANDO NO ES DE MUERTE EL D~ 
LITO, PORQUE EN TAL CASO DEBE DAR CUENTA AL CAPITÁN DE6 PRE 
SIDIO, EN QUIEN RESIDE LA PLENITUD DE SU JURISDICCIÓN,¿/ -

ESTA SENCILLA ESTRUCTURA JERÁRQUICA -EN CUYO VÉRTICE SUPERIOR
SE ENCONTRARÁ EL MISIONERO- NO CONTÓ EN LA CALIFORNIA CON EL -
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA INDÍGENA, COMO SUCEDIÓ ENTRE 
LOS YAQUIS O LOS GUARANÍES, EN DONDE LOS JESUITAS GANARON PARA 
SÍ Y PUSIERON AL FRENTE DE LOS PUEBLOS A LOS CACIQUES DE MAYOR 
AUTORIDAD Y MÁS QUERIDOS DE LOS INDIOS, LO CUAL HIZÓ MÁS DIFÍ
CIL, COMO YA SE VIÓ, "LA CONVERSIÓN DE TODA LA RAZA" y "su --
TRÁNSITO DE UNA CIVILIZACIÓN A LA OTRA', OBLIGANDO A LOS JESUl 
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TAS A DESIGNAR 11 AL QUE MEJOR LE PARECE", QUE OBVIAMENTE NO ERA 
LO MISMO QUE NOMBRAR AL .JEFE O CACIQUE, PARA LOS EFECTOS DE SU 
INFLUENCIA SOBRE EL RESTO DEL GRUPO.a/ 

COMO CONSECUENCIA DE ESTA ESTRUCTURA POLÍTICA, LOS MISIONEROS 
EJERCIERON EL GOBIERNO CIVIL Y MILITAR DE LA REGIÓN E HICIERON 
DE LA MISIÓN LA INSTITUCIÓN HEGEMÓNICA, ORDENADORA Y BASE DE -
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL. POR ELLO MISMO RESISTIERON FUERTEMEN
TE A LA SECULARIZACIÓN PLANTEADA, EN GENERAL, PARA TODAS LAS -
MISIONES QUE HUBIERAN CONCLUIDO LA PRIMERA ETAPA EN LA EVANGE
LIZACIÓN DE LOS INDIOS, PORQUE IBA EN CONTRA DE LAS BASES MIS
MAS DEL ESTADO TEOCRÁTICO Y ABRÍA LAS PUERTAS NO SÓLO AL CLERO 
SECULAR, SINO TAMBIÉN A LOS COLONOS ESPAÑOLES, 

CABE RECORDAR QUE DEBIDO A LA ACUSACIÓN QUE SE HIZO DE LAS RI
QUEZAS DE LAS MISIONES DEL SUR, LOS .JESUITAS, CASI AL FINAL DE 
SU PERMANENCIA EN LA PENÍNSULA, DECIDIERON EN ÚLTIMO EXTREMO -
ENTREGARLAS AL CLERO SECULAR, PROBABLEMENTE COMO UNA MANIOBRA 
RETÓRICA Y NO PORQUE ASÍ LO HUBIERAN DESEADO, 

CONTROLAR LAS RELACIONES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CALIFORNIA 

ÜTRO DE LOS OBJETIVOS SUBYACENTES CONSISTIÓ EN CONTROLAR LAS R~ 
LACIONES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CALIFORNIA, PRERREQUISITO 
PARA MANTENER SIMULTÁNEAMENTE AL AISLAMIENTO GEOGRÁFICO, ECONÓ
MICO Y SOCIAL, AUNQUE ESTE ÚLTIMO TUVO UN CARÁCTER MENOS ABSOL~ 
TO Y MÁS SELECTIVO QUE EL PRIMERO, 

POR SU CARÁCTER DE PERIFERIA AMERICANA Y EN FUNCIÓN A SU POSI
CIÓN ESTRATÉGICA EN LAS CORRIENTES PACÍFICAS, LA CALIFORNIA SE 
CONSTITUÍA EN EL PAPEL DE INTERLOCUTORA PRIVILEGIADA DEL DIÁLQ 
GO CON ORIENTE, PERO ESTE ROL NUNCA LO PUDO DESEMPEÑAR TAL Y -
COMO SEGURAMENTE LO IMAGINARON ESPAÑOLES Y FRAILES, A PESAR DE 
SUS MÚLTIPLES INTENTOS, 
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PoR MÁS QUE SE BUSCÓ EL PUERTO SOBRE EL PACÍFICO, LA ESCASEZ DE 
AGUA ANULÓ TODOS LOS ESFUERZOS QUE SE SUCEDIERON EN LAS LATITU
DES OCUPADAS POR LOS JESUITAS DURANTE SUS SETENTA Y UN AÑOS DE 
PRESENCIA Y DESAPARECIÓ TODA POSIBILIDAD DE CRISTALIZAR EL DE
SEO DEL MONARCA Y SEGURAMENTE TAMBIÉN EL DE LA COMPAÑÍA DE JE
SÚS PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN MÁS FIRME Y MEJOR ESTRUCTURADA 
CON LOS GALEONES EN SU VIAJE DE REGRESO DESDE MANILA, 

A PESAR DE ESTO, LOS JESUITAS SE LAS ARREGLARON PARA QUE SUS ML 
SIONES DEL SUR ESTUVIERAN SIEMPRE DISPUESTAS A RECIBIR A LAS -
TRIPULACIONES DE LAS NAOS Y RESTABLECER, POR CONDUCTO DE MIEM-
BROS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS O DE OTROS PASAJEROS, CONTACTOS Y 
RELACIONES CON ÜRIENTE, MÁXIME SI SE CONSIDERA LA IMPORTANCIA -
QUE INICIALMENTE TUVO LA COMPAÑÍA NO SÓLO EN LAS COLONIAS ESPA
ÑOLAS , SINO TAMBIÉN EN LAS PORTUGUESAS EN LA LLAMADA POR BRAU
DEL LA CUARTA ECONOMÍA-MUNDO EN EL SURESTE DE ASIA.~/ 

EN ESTE CASO, COMO PASÓ CON LOS CONTACTOS EN LA COSTA DE SONO-
RA-S INALOA Y EL RESTO DE LA COLONIA ESPAÑOLA, LA INTERMEDIACIÓN 
SE HIZO SIEMPRE, DADA LA AUSENCIA DE OTROS SUJETOS QUE PUDIERAN 
ENCARGARSE DE ÉSTA, A TRAVÉS DE LOS PROPIOS IGNACIANOS, 

EN ESTE ESPACIO DEL EXTREMO ORIENTE, EN DONDE MUY POCOS PAÍSES 
EUROPEOS LOGRARON PASAR, EN LOS SIGLOS XVI Y XVII, DE IMPLANTA 
CIONES PUNTUALES, ESPAÑA MANTUVO A LAS FILIPINAS E HIZO DE ÉS
TAS EL PUNTO MÁS ALEJADO DE INTERMEDIACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE 
CHINA Y DEL SURESTE DE ASIA, PRINCIPALMENTE, 

EL PAPEL QUE LOS JESUITAS DESEMPEÑARON EN ESTOS PRIMEROS CONTA~ 
TOS, NO SÓLO EN LA EVANGELIZACIÓN SINO TAMBIÉN EN EL COMERCIO-· 
DE ESPECIES Y DE SEDA, LES DIO UN LUGAR PRIVILEGIADO EN EL ESPA 
CIO SOCIAL DE ESE MUNDO. Los ESPAÑOLES UTILIZARON LOS METALES 
y SOBRE TODO LA PLATA DE AMÉRICA, PARA ABRIR UN MERCADO CONSID~ 
BLE APOYADO EN LA FUERZA DE SU MARINA DE GUERRA, 
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SIN HABER ALCANZADO EL DESARROLLO QUE EN EL SIGLO XVIII TUVIERON 
MUCHAS DE LAS COMPAÑÍAS DE INDIAS, EL PAPEL DE LOS JESUITAS, FR~ 
CUENTEMENTE AUTÓNOMO, PREFIGURÓ LAS LUCHAS QUE TUVIERON ESTAS -
COMPAÑÍAS CON EL ESTADO QUE LAS CREÓ Y LAS APOYÓ, 

AL INHIBIR INGLATERRA, HOLANDA, PORTUGAL Y FRANCIA EL ATLÁNTICO 
Y EL INDICO, ESPAÑA CONTINUÓ USANDO EL PACÍFICO COMO MAR ESPA-
ÑOL Y COMO UN MEDIO EN EXCLUSIVA PARA TRANSPORTAR LOS PRODUCTOS 
DE SUS COLONIAS AMERICANAS Y PARA RECIBIR A CAMBIO LOS PRODUC-
TOS ORIENTALES, DESTINADOS PRINCIPALMENTE A LA METRÓPOLI, AUN-
QUE TAMBIÉN PARA SUS COLONIAS AMERICANAS, 

COMO EL TRANSPORTE Y LOS ABASTOS DESDE FUERA DE LA CALIFORNIA -
HABfA QUE REALIZARLOS NECESARIAMENTE POR MAR, DADO EL CARÁCTER 
CASI INSULAR QUE TUVO LA PENfNSULA DURANTE TODO EL PERIODO DE -
LA OCUPACIÓN JESUITA, SE ESTABLECIÓ Y PROCURÓ MANTENER LA PRE-
SENCIA DE DOS EMBARCACIONES QUE TRABAJABAN PARA LAS MISIONES: 
11

UN BARCO GRANDE PARA CONDUCIR LAS MEMORIAS Y SITUADOS, DESDE -
ACAPULCO, MATANCHEL U OTRO PUERTO DISTANTE, Y UNA LANCHA PARA -
EL TRANSPORTE CONTINUADO DE BASTIMENTOS Y VÍVERES DE LAS COSTAS 
DE SONORA Y DEMÁS CERCANAS (y QUE) AMBAS EMBARCACIONES ESTÁ MAli 
DADO SE LABREN Y MANTENGAN CON SU TRIPULACIÓN A COSTA DEL 
REY,"lQ/ 

A PESAR DE LAS INSTRUCCIONES REALES, SEGÚN LOS JESUITAS, CASI -
TODAS LAS EMBARCACIONES QUE SE TUVIERON SALIERON DE LAS LIMOS-
NAS DE LAS MIS!ONES Y NO A COSTA DEL REY. 

A LA PENURIA DE EMBARCACIONES BIEN ABASTECIDAS SE ACHACABA EL -
RETRASO DE LA LLEGADA DE BASTIMENTOS> A LA FALTA DE RECONOCIMIEli 
TOS "TAN DESEADOS COMO IMPORTANTES DEL GOLFO (,,,)Y POR LA Mia 
MA NO SE HAN PODIDO EMPRENDER LAS OTRAS MUCHO MÁS COSTOSAS Y DL 
FÍCILES DE LA COSTA OCCIDENTAL SOBRE EL MAR DEL SUR, AUNQUE TAN 
REPETIDAMENTE ENCARGADOS POR SU MAJESTAD,"11/ 
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LA PREOCUPACIÓN REAL POR LA PROTECCIÓN DEL COMERCIO CON ORIENTE, 
SE EVIDENCIA EN LAS INSTRUCCIONES REALES DE PRINCIPIOS DEL SI-
GLO XVIII, A FIN DE QUE SE FORME UN PRESIDIO "EN LA PARTE MÁS -
CERCANA AL NORTE Y COSTA DE LA ISLA QUE MIRA AL PONIENTE, POR-
QUE SOBRE HABER EN ELLA MULTITUD DE INDIOS SERVIRÁ DE ESCALA Y 
REFUGIO A LAS NAOS DE FILIPINAS PARA QUE PUEDAN DEJAR LOS ENFER 
MOS DEL MAL DE LOANDO Y BERBEN, QUE PADECEN MUCHOS EN LA DISTAN 
CIA DE TRESCIENTAS LEGUAS QUE HAY DESDE LA PUNTA DE CALIFORNIAS 
AL PUERTO DE ACAPULC0,"12/ A PESAR DE ESTAS PREOCUPACIONES Y -
DE LOS PROYECTOS QUE SEGURAMENTE ALBERGABAN LOS IGNACIANOS, LA 
NATURALEZA NO FAVORECIÓ LOS INTENTOS DE LOS MISIONEROS, Y PARA 
SU DESCARGO HABRÍA QUE DECIR QUE NI SIQUIERA AHORA, A FINES DEL 
SIGLO XX; SE CUENTA EN ESA ÁREA CON UN PUERTO APROPIADO PARA LAS 
COMUNICACIONES CON ORIENTE, 

COMO LAS COMUNICACIONES CON EL EXTERIOR SE LLEVABAN A CABO PRIN 
CIPALMENTE A TRAVÉS DEL SERVICIO ESTABLECIDO POR LOS MISIONEROS, 
EN EL CUAL EL CAPITÁN DEL PRESIDIO TENÍA ENTERA JURISDICCIÓN SQ 

BRE TODAS LAS EMBARCACIONES Y GENTE DE MAR, EN CONSECUENCIA LOS 
JESUITAS CONTROLABAN, POR CONDUCTO DE SU MANDATO SOBRE EL CAPI
TÁN, LAS COMUNICACIONES CON EL EXTERIOR, SITUACIÓN QUE LES PER
MITÍA MANTENER EL GRADO DE AISLAMIENTO DESEADO POR ELLOS, 

SENTAR LAS BASES ECONÓMICAS DEL PROYECTO JESUITA 

PARA HACER VIABLE LA CONQUISTA, EVANGELIZACIÓN Y COLONIZACIÓN -
HABÍA QUE ASENTAR LAS BASES ECONÓMICAS SOBRE LAS CUALES PUDIERA 
FINCARSE ESTE PROYECTO, Y ÉSTE FUE, OBVIO ES DECIRLO, UNO DE LOS 
OBJETIVOS SUBYACENTES MÁS RELEVANTES DE LA EMPRESA JESUITA EN LA 
CALIFORNIA Y PERMITIÓ LOS SETENTA Y UN AÑOS DE PRESENCIA JESUITA 
EN LA PENÍNSULA, 

ÜTRO IMPORTANTE OBJETIVO, DE HECHO UN PROPÓSITO INSTRUMENTAL DE 
LA OCUPACIÓN, CONSISTÍA EN SENTAR LAS BASES ECONÓMICAS PARA EL -
ULTERIOR DESARROLLO DEL PROYECTO JESUÍTICO, 

1 
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EN PALABRAS DE LOS MISIONEROS, SUS INGRESOS, CON LOS CUALES SE 
MANTENÍAN Y MANTENÍAN A MUCHOS INDIOS, ERAN TANTO FIJOS Y SEGU
ROS COMO EVENTUALES, RESPECTO A LOS PRIMEROS (LOS RECURSOS PA
RA EL DESARROLLO DE LAS MISIONES QUE PROVENÍAN DE LOS FONDOS J~ 
SUITAS O DE LAS ARCAS REALES), NO LOS TRATAREMOS EN ESTA PARTE; 
EN CUANTO A LOS SEGUNDOS (LOS EVENTUALES), ÉSTOS "CONSISTÍAN EN 
LO QUE EL SUELO PRODUCÍA POR AQUf Y POR ALLÁ DESPUÉS DE MUCHOS 
TRABAJOS Y FATIGAS, ASÍ COMO EN EL GANAD0."12_/ 

DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES QUE OFRECIERON LAS DISTINTAS 
REGIONES, DONDE APENAS ERA POSIBLE SE INTRODUJERON DOS ACTIVI
DADES PRINCIPALES: LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. 

COMO NOS.DICE BAEGERT, ERA CIERTO QUE NO FALTABAN LAS TIERRAS, 
AUN DURAS Y LLENAS DE PIEDRAS, PERO EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE 
PARA SU EXPLOTACIÓN CONSISTÍA EN LA CARENCIA DE SUFICIENTE --
AGUA Y ÉSTA SE APROVECHABA HASTA DONDE Y CUANDO SE PODfA, DE 
AHÍ QUE SÓLO SE FUNDABA UNA NUEVA MISIÓN EN EL SITIO EN QUE SE 
HALLABA UN POCO DE AGUA APROPIADA PARA UNA PEQUEÑA SIEMBRA O -
PARA LA MISIÓN MISMA, POR CUANDO MENOS EN UN LUGAR A POCAS LE
GUAS A LA REDONDA,l~/ EL MISMO EAEGERT NOS DICE: 

Sr SE DISPONE DE UN PEDAZO DE TIERRA HÚMEDA EN LAS INMEDIA 
CIONES DE UN PANTANO, O SI SE PUEDE LLEVAR AGUA A UN TERR~ 
NO SECO, CAMBIAN LAS COSAS RADICALMENTE, PORQUE ENTONCES -
SE SIEMBRA Y SE PLANTA TODO LO QUE SE QUIERE; TODO SE DA -
BIEN Y LA TIERRA RINDE FRUTO CENTUP6ICADO, INCOMPARABLEME~ 
TE MÁS QUE LAS MEJORES REGIONES DE cUROPA; ENTONCES HAY -
TRIGO Y MAÍZ, ARROZ, CALABAZAS, SANDÍAS Y MELONES QUE PE-
SAN VEINTE Y MÁS LIBRAS; ALGODÓN, LIMONES Y NARANJAS; PLÁ
TANOS Y GRANADAS, UVAS DULCES Y RIQUÍSIMAS, ACEITUNAS E H~ 
GOS DOS VECES DURANTE EL MISMO VERANO Y EN EL MISMO ÁRBOL; 
PUEDE RECOGERSE UNA DOBLE O HASTA TRIPLE COSECHA DE MAÍZ -
QUE CRECE MÁS DE UNA BRAZA Y MEDIA DE CUYO TALLO PUEREN CO 
GERSE, A VECES, HASTA DOCE MAZORCAS BIEN REPLETAS, _HE VI~ 
TO PARRAS DE CALIFORNIA QUE DIERON, EN EL SEGUNDO ANO, UNA 
MEDIANA CANASTA DE BUENAS UVAS, CUYA CEPA CRECIÓ EN EL TER 
CER O CUARTO AÑO HASTA ALCANZAR EL GRUESO DE UN BRAZO, Y -
QUE ECHARON, EN UN AÑO, RENUEVOS DE OCHO O MÁS BRAZAS,12/ 
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EL CONTRASTE QUE EXISTÍA ENTRE LOS ESCASOS SITIOS EN QUE SE -
CONTABA CON TIERRA HÚMEDA O CON LA POSIBILIDAD DE LLEVAR AGUA 
A UN PEDAZO DE TIERRA Y LA TIERRA YERMA QUE LA RODEABA, ERA -
TAN GRANDE QUE LA FIGURA MÁS ADECUADA PARA DESCRIBIRLOS ES EN
TRE EL DESIERTO Y EL OASIS, Y ES PRECISAMENTE UNA ECONOMÍA DE 
OASIS LA QUE SE Dio COMÚNMENTE EN ESTAS MISIONES. 

POR LA DESCRIPCIÓN QUE HACE BAEGERT, QUE REPITEN BARCO Y VENE
GAS, SE SEMBRABA MAÍZ, TRIGO, ARROZ, CALABAZAS, SANDÍAS Y MELQ 
NES, ASf COMO ÁRBOLES FRUTALES Y PARRAS, LO CUAL PERMITÍA, EN 
LAS MISIONES DOTADAS DE CONDICIONES PROPICIAS EN TIERRA Y AGUA, 
TENER COSECHAS SUFICIENTES, CONSIDERÁNDOSE EN ESTA CATEGORÍA -
NO SÓLO AQUELLAS QUE PERMITIERAN LA SUBSISTENCIA DE LOS FRAI-
LES Y SUS ACOMPAÑANTES, SINO TAMBIÉN DE SUS CATECÚMENOS, YA 
QUE, COMO DECfA BARCO, "CON DAR DE COMER A SUS CATECÚMENOS 
PROCED f A PRÓSPERAMENTE LA CONQUISTA ESPIRITUAL, "1_6_1 

EN OTRAS MISIONES, SIN EMBARGO, LAS CONDICIONES PARA EL DESA-
RROLLO AGRÍCOLA NO FUERON MUY BUENAS, Y ASf DICEN LOS JESUITAS 
QUE "QUERER SEMBRAR Y CULTIVAR LAS SUBSISTENCIAS DE LA VIDA EN 
ESTOS TERRENOS RESULTARÍA IGUAL A QUERER DESTEÑIR LA CABEZA DE 
UN MORO Y PERDER TIEMPO Y TRABAJO,"lZ_I ESTO HACÍA QUE EN ALG!! 
NAS MISIONES HUBIERA ESPECIALMENTE ESCASEZ DE PAN, PUES CARNE 
APARENTEMENTE SIEMPRE HUBO, 

EL MISMO BAEGERT NOS DICE: 

AUNQUE NO SE DEJÓ NINGÚN PEDAZO DE TIERRA APROVECHABLE, -
BALDÍO O SIN CULTIVAR, Y SE LLEGÓ A SEMBRAR EL MAÍZ DOS V~ 
VES AL AÑO, NUNCA ERA LA COSECHA, ENTRE MAÍZ Y TRIGO, LO -
SUFICIENTEMENTE RICA PARA QUE SE HUBIERA PODIDO LLENAR EL 
ESTÓMAGO Y SATISFACER EL HAMBRE, DURANTE POCOS MESES, A -
MIL DOSCIENTOS O MIL QUINIENTOS CALIFORNIANOS ADULTOS, Y -
QUE NO SE HUBIERA VISTO UNO OBLIGADO A MANDAR TRAER ANUAL
MENTE DE OTRAS PARTES, ALGUNOS MILES DE CARGAS PARA EL su~ 
TENTO DE LOS SOLDADOS Y OTRAS NECESIDADES,lQ/ 
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DE LA SEGUNDA DE LAS GRANDES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MI
SIONES, BAEGERT AFIRMA QUE: 

LA OTRA INDUSTRIA, EN LA QUE LOS MISIONEROS DE CALIFORNIA 
TENÍAN QUE FIJAR SU ATENCIÓN, EN CUANTO A LO TEMPORAL, Y 
SIN LA QUE NO ERA POSIBLE SOSTENERSE, LO ERA LA CRÍA DE -
GANADO, POR TAL MOTIVO, YA DESDE LOS PRIMEROS AÑOS SE Ili 
TRODUJERON ALL~, CABALLOS Y BURROS, VACAS Y BUEYES, CA--
BRAS Y OVEJAS,'19_/ 

A DIFERENCIA DE LA AGRICULTURA, QUE DIFÍCILMENTE PUDO APROVE-
CHAR LOS TERRENOS DUROS Y ANFRACTUOSOS DE LA PENÍNSULA, ESTA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA SE EXTENDIÓ EN LOS ESPACIOS SITUADOS EN -
TORNO A LAS MISIONES, Y SE CONSTITUYÓ EN UNA DE LAS BASES MÁS 
IMPORTANTES DEL SISTEMA DE SUBSISTENCIA DE LAS MISIONES EN LA 
CALIFORNIA Y SIMULTÁNEAMENTE CONFORMÓ EL SOPORTE DEL SISTE
MA DE TRANSPORTACIÓN AL INTERIOR DE LA PENÍNSULA, COMPLEMENTAN 
DO EL QUE POR MAR SE HACÍA CON LAS PEQUEÑAS EMBARCACIONES QUE 
DESDE LORETO LLEVABAN LOS ABASTOS A LAS MISIONES, 

INICIALMENTE, LOS PADRES INTRODUJERON GANADO DE TODAS LAS ESPE 
CIES, PARA QUE, MULTIPLICÁNDOSE EN LA PENÍNSULA, HUBIERA EN -
ELLA CARNE SUFICIENTE PARA EL ABASTO Y CONSUMO, ASÍ COMO BES-
TÍAS DE CARGA PARA EL TRAJÍN, AUN ASÍ, EL DESARROLLO DEL GANA 
DO, ESPECIALMENTE DEL MAYOR, QUE AL MENOS NO CORRIÓ CON LA 
MISMA FORTUNA EN LA CALIFORNIA, FUE AL PRINCIPIO BASTANTE IRRE 
GULAR, PERO PASADO EL TIEMPO LAS MISIONES CONTARON CON CANTIDA 
DES RELATIVAMENTE IMPORTANTES DE GANADO MAYOR, AL CUAL SE AGR~ 
GABA EL MONTARAZ, ESCAPADO DE LAS MISIONES Y QUE DE VEZ EN --
CUANDO ERA OBJETO DE CAZA. 

lAs CIFRAS MENCIONADAS POR DEL BARCO A PROPÓSITO DE LAS ÚLTI-
MAS FUNDACIONES HACIA EL AÑO DE 1763, REVELAN LA IMPORTANCIA -
QUE HABÍA ADQUIRIDO ESTA ACTIVIDAD Y SU SIGNIFICACIÓN PARA APQ 
YAR LAS NUEVAS MISIONES, Y A ESTE PROPÓSITO NOS DA UN EJEMPLO: 
HALLADAS POR EL CAPITÁN FERNANDO DE RIVERA Y MoNCADA UNAS DI
LATADAS LLANURAS LLENAS DE MUCHO Y BUEN PASTO, EL PADRE LINCK 
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SE VIO EN LA NECESIDAD DE OFRECER POR PARTE DE LAS OTRAS MISIQ 
NES SEISCIENTAS CINCUENTA RESES Y OCHENTA YEGUAS O MÁS PARA S~ 
PORTAR LOS NUEVOS ASENTAMIENTOS MISIONALES.2Q/ 

LA CRÍA DE GANADO MAYOR SE HACÍA DESTINANDO UN PARAJE PARA RA~ 
CHO DE ESTE GANADO, EL CUAL DEBÍA TENER AGUA PERMANENTE Y PAS-
TOS, COMO ÉSTOS ÚLTIMOS NO ERAN MUY RICOS Y ABUNDANTES, AL CA 
BO DE ALGUNAS SEMANAS LAS RESES SE ALEJABAN PASTANDO CADA VEZ 
MÁS LEJOS Y CUANDO SE REPRODUCÍAN REQUERÍAN TODAVÍA MÁS ESPA-
CIO PARA ALIMENTARSE, ESTO IMPUSO LA NECESIDAD DE RECOGERLAS 
Y JUNTARLAS FRECUENTEMENTE Y ELLO IMPLICABA EMPLEAR CABALLOS Y 
VAQUEROS; DE AHf QUE LA CRÍA DE CABALLOS HAYA SIDO TAMBIÉN UNA 
ACTIVIDAD INDISPENSABLE DADO LOS NUMEROSOS SERVICIOS UTILIZA-
DOS. 

PARA LAS RECUAS SE DESTINABAN LAS MULAS QUE DESDE LOS PUERTOS 
U OTRAS MISIONES CONDUCÍAN AL BAGAJE O LA CARGA POR TRANSPOR-
TAR. EN LO REFERENTE AL GANADO OVEJUNO Y CAPRINO, ÉSTE NO TU
VO MUCHO ÉXITO POR LA ESCASEZ DE PASTO Y POR LA PÉRDIDA, EN -
LOS PRIMEROS, DE BUENA PARTE DE SU LANA AL QUEDAR ENGANCHADA -
EN LAS ESPINAS DE LA FLORA CIRCUNDANTE, EL GANADO PORCINO TU
VO TODAVÍA MENOS SUERTE POR FALTARLE LAS CONDICIONES DE HUME-
DAD PARA GOZAR A SUS ANCHAS Y REVOLCARSE EN EL FANGO, 

ÜTRAS ACTIVIDADES COMO LA PESCA Y LA MINERÍA TUVIERON UN DESA
RROLLO MUY INCIPIENTE EN AMBOS CASOS y, ADEMÁS, TARDÍO EN RELA 
CIÓN A LA MINERÍA, 

BAEGERT SOSTIENE QUE SÓLO EL OCÉANO PACÍFICO, AL OESTE DE LA -
CALIFORNIA ERA RICO EN PESCA Y QUE, POR EL CONTRARIO, EL GOLFO 
DE CALIFORNIA ERA POBRE, LO QUE HACÍA QUE AUN EN CUARESMA NO -
SE DISPUSIERA DE PESCADO, Y AGREGA UNA EXPLICACIÓN A ESTA INSU 
FICIENCIA "A NO SER QUE LOS ESPA~OLES, QUE VIVÍAN EN CALIFOR-
NIA, A CAUSA DE SU TORPEZA E INDOLENCIA INNATA, NO SABÍAN PES
CAR, "2J./ 
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EL COMERCIO RESULTÓ OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE TUVO ESCASO -
DESARROLLO Y FUE CONTROLADA COMO TODAS LAS DEMÁS, A EXCEPCIÓN 
DE LA MINERfA, POR LOS MISIONEROS: 

EL MISMO BAEGERT DICE QUE ªDE TODO ESTO SE VENDÍA A LOS SOLDA
DOS, MARINEROS Y MINEROS, LO QUE EL MISIONERO NO NECESITABA PA 
RA EL SOSTENIMIENTO DE SU MISIÓN", Y EL "TODO" SE REFER!A AL -
"TRIGO Y MAfz, DE VINO Y AGUARDIENTE, DE AZÚCAR, MANTECA, PIE
LES, CABALLOS, MULAS, ETC,, QUE PRODUCÍAN LAS MISIONES, O QUE 
CRECfA, SE HACÍAN O SE TRABAJABAN EN ELLAS,"22_/ 

TAMBIÉN AFIRMA QUE LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS QUE SE VENDÍAN, 
ESPECIALMENTE PARA LOS SOLDADOS, ERAN DE DOS A CUATRO TANTOS -
MÁS DE LOS QUE SE PAGABAN EN f'iÉXICO, PERO SE FIJABAN SEGÚN UNA 
TASA ESTABLECIDA POR EMPLEADOS VIRREINALES, 

A LA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE CONS
TITUYERON LAS BASES PRODUCTIVAS SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA 
RON LAS MISIONES, HABR!A QUE AGREGAR ALGUNAS OTRAS CONSIDERA-
CIONES SOBRE ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE ESTRUCTURA, PUES SON 
LOS QUE POR SUS PARTICULARIDADES CARACTERIZAN A LAS MISIONES, 

EL CONSIDERAR A LA MISIÓN COMO UNA UNIDAD ECONÓMICO-SOCIAL AU
TOSUF ICIENTE, CONDICIONÓ DESDE UN PRINCIPIO SU ESTABLECIMIENTO, 
HACIÉNDOLO DESCANSAR EN SU POTENCIAL PRODUCTIVO, AUN POR ENCL 
MA DE CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS, ESTO, QUE EN CUALQUIER -
OTRA REGIÓN .PUDIERA SER DIFÍCIL DE ACEPTAR, EN LA BAJA CALIFOa 
NIA, COMO EN OTRAS ÁREAS DE ESCASOS RECURSOS NATURALES, NO ERA 
MÁS QUE UNA RESPUESTA LÓGICA A LAS CARACTERÍSTICAS LIMITATIVAS 
DEL MEDIO AMBIENTE, 

RECUÉRDESE LA IMPOSIBILIDAD QUE DURANTE VARIAS DÉCADAS EXISTIÓ 
PARA ENCONTRAR UN LUGAR ADECUADO EN LA COSTA PACÍFICA DE LA -
PENÍNSULA EN EL CUAL PUDIERAN LLEGAR LAS EMBARCACIONES QUE VOk 
VÍAN DE ÜRIENTE, A PESAR DE LA INSTRUCCIÓN PRECISA DE LOS SOB~ 
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RANOS ESPAÑOLES Y DEL INTERÉS DE LOS MISMOS JESUITAS, Y RECUÉR 
DESE TAMBIÉN LA NUEVA ESTRATEGfA DE PENETRACIÓN A LA CALIFOR-
NIA QUE IDEARON KINO Y SALVATIERRA DESPUÉS DEL FRACASO DE LA -
EXPEDICIÓN DE ATONDO, DEMASIADO NUMEROSA PARA PODER VIVIR DES
DE UN PRINCIPIO EN LA REGIÓN, 

EL MODELO ECONÓMICO JESUITA EN LA REGIÓN PARTIÓ DE LA NECESIDAD 
DE CONFORMAR BASES SÓLIDAS PARA LA COLONIZACIÓN, ABARCANDO EN -
ÉSTAS A LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS DE SUBSISTENCIA, Y SÓLO MÁS -
TARDE, PERO PROBABLEMENTE NO EN TODAS LAS MISIONES, AMPLIÓ, CO
MO YA SE HA VISTO, ESTAS PRIMERAS BASES Y EXPANDIÓ LA PRODUC--
CIÓN MÁS ALLA DE LAS NECESIDADES LOCALES Y AUN REGIONALES, 

LA LIMITACIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL AGUA DETERMINÓ QUE EN CASI TQ. 
DAS LAS MISIONES JESUITAS HUBIERA UNA ECONOMfA DE OASIS, NOMBRE 
QUE REVELA TANTO LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMO LOS -
PRODUCTOS, COMO ES EL CASO HOY EN DfA EN EL PAISAJE DE ALGUNAS 
MISIONES, SAN IGNACIO KADAAKAMAN, POR EJEMPLO, 

LAS PALMAS, NARANJOS Y OTROS ÁRBOLES FRUTALES, JUNTO CON LOS -
PRODUCTOS HORTfCOLAS Y AGRÍCOLAS QUE SON INTRODUCIDOS EN LA CA
LIFORNIA, SIGNIFICAN LA INTEGRACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y TÉCNL 
CAS ANTES DESCONOCIDOS EN LA REGIÓN, SOBRE LOS CUALES SE APOYAN 
LOS PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS IGNACIANOS, 

LA BASE ECONÓMICA CREADA POR LOS FRAILES ESTABA FUNDADA EN LA -
PROPIEDAD COMUNAL, EL TRABAJO COLECTIVO Y LA COMUNIDAD DE BIE-
NES, MÁS APARENTE QUE REAL, DADO EL CONTROL QUE EJERCIERON LOS 
MISIONEROS, A ESTAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y PROPIEDAD SE AGR~ 
GABAN, EN OCASIONES, OTRAS FORMAS MENOS EXTENDIDAS, EJEMPLIFICA 
DAS EN EL HECHO DE QUE "PARA AFICIONAR MÁS A SUS INDIOS AL LU-
GAR, PROCURABA TUVIERAN ELLOS SUS GALLINAS, CABRAS, OVEJAS Y P~ 
DAZOS DE SIEMBRA PROPIOS, DONDE COSECHABAN MAfz, CALABAZAS Y -
OTRAS SEMILLAS,"22_/ 
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ESTE TIPO DE PROPIEDAD SE SUMABA A LAS EXISTENTES, ESPECIAL-
MENTE EN AQUELLAS MISIONES DONDE HABIÁNLOGRADO SEDENTARIZAR A 
SUS HABITANTES O EN LAS QUE ESTE PROCEDIMIENTO LO ESTIMULABA, 

PARA UNA EMPRESA JESUITA QUE QUERÍA SER EXCLUYENTE DE OTRAS -
FORMAS DE COLONIZACIÓN, LE ERA IMPRESCINDIBLE LA FUNDAMENTA-
CIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD y, SIMULTÁNEAMENTE, EL DOMINIO 
DE TODAS Y LAS MEJORES TIERRAS, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE AGUA, 
CON EL FIN DE EVITAR LA LLEGADA E INTRUSIÓN DE COLONIZADORES 
ESPONTÁNEOS, 

FELIZMENTE PARA LOS JESUITAS, ESTA SITUACIÓN SE MANTUVO DURAN
TE TODA SU PRESENCIA EN LA PENÍNSULA, SI SE EXCEPTÚA LA BREVE 
Y LIMITADA PENETRACIÓN DE LOS MINEROS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, 

COMO EN TODAS LAS COLONIAS ESPAÑOLAS, EN ÉSTA EL PROYECTO COLO
NIZADOR TAMBIÉN SE FUNDAMENTABA EN EL TRABAJO DE LOS INDIOS, -
AUNQUE, DICE DECORME, "FUE NECESARIO, CON MUCHO MODO Y TIENTO Y 
DANDO PERSONALMENTE EL EJEMPLO, ACOSTUMBRARLOS A TRABAJAR, A -
CULTIVAR LA TIERRA Y CUIDAR DE LOS GANADOS, FORMANDO HOMBRES DE 
UNAS BESTIAS SALVAJES, HECHAS A VIVIR EN OCIO PERPETUO Y A BUS
CAR SU COMIDA POR LOS MONTES COMO LOS BRUTOS,"2~_/ 

EL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS CALIFORNIOS DETERMINÓ QUE DESDE -
UN PRINCIPIO LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO DE LOS INDIOS NO FUERA 
TAN FÁCIL COMO EN AQUELLAS REGIONES EN DONDE ESTABA HABITUADO A 
LA VIDA SEDENTARIA Y A LA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA, LO CUAL -
INCREMENTÓ EL ESFUERZO DEL MISIONERO, SE DICE QUE: 

EL MISMO LOS CONDUCÍA AL DESMONTE DE LAS TIERRAS PARA CULTL 
va o HACER PRESAS PARA EL RIEGO, o A ABRIR HOYOS PARA PLAN
TAR ÁRBOLES FRUTALES Y CEPAS, O MOVER Y DISPONER LA TIERRA 
PARA RECIBIR LAS SEMILLAS, SUDABA Y SE AFANABA, YA CON EL 
HACHA CORTANDO LA ESPESURA, YA CON EL AZADÓN CAVANDO LA TI~ 
RRA, YA CON LA BARRA HUNDIENDO PEÑASCOS, YA LLEVANDO EL RI~ 
GO, YA CONDUCIENDO EL PASO Y AL AGUA LAS BESTIAS Y LAS PO-
CAS RESES QUE LOGRÓ PARA SU MISIÓN, ENSEN2-~NDO POR Sf MISMO 
A LOS INDIOS A HACER TODAS LAS LABORES. 2/ 
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DEL Rfo SOSTIENE, EN RELACIÓN A ESTA DIFÍCIL ADAPTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES INDÍGENAS, QUE POR LO REGULAR: 

FRENTE A LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS MUCHAS VECES SE COMPORTA-
BAN LOS INDIOS CON LA IMPREVISIÓN DE LOS RECOLECTORES SIM
PLES Y FUE FRECUENTE TAMBIÉN QUE LA MAYORÍA DE LOS CALIFOa 
NIO APROVECHARA LA MENOR OPORTUNIDAD PARA CAZAR LAS RESES, 
LOS CABALLOS O CUALESQUIER OTROS DE LOS ANIMALES DOMÉSTI-
COS PERTENECIENTES A LAS MISIONES Y ESTO HIZO QUE LOS FRA.L 
LES TUVIERAN QUE DESTINAR A GENTE DE SU ENTERA CONFIANZA 
PARA VIGILAR LOS CULTIVOS y, POR LO GENERAL, NO ~MPLEARON -
COMO VAQUEROS SINO A PERSONAS DE ORIGEN ESPAÑOL,¿li/ 

AL CONTROLAR LA TIERRA, EL AGUA Y EL TRABAJO DE LOS INDÍGENAS, 
ASf COMO SUS TÉCNICAS, SE TENÍA UN DOMINIO COMPLETO SOBRE LAS 
FUERZAS PRODUCTIVAS REGIONALES Y CON ELLO SOBRE SUS EXCEDENTES, 
LOS CUALES, COMO SE HA VISTO, FUERON, POR LO MENOS EN PARTE, oa 
JETO DE INTERCAMBIO TANTO A NIVEL REGIONAL COMO EXTRARREGIONAL, 
Y AL TENER EL CONTROL SOBRE LOS INTERCAMBIOS TAMBIÉN SE DOMINA
BA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, LA CUAL SE REFERÍA, POR -
UNA PARTE, A LOS QUE LLEGABAN DESDE LA NUEVA ESPAÑA POR CONDUC
TO DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS DONACIONES, AL PRODUCTO DE -
LAS INVERSIONES JESUITAS Y A LAS RENTAS DE LA CORONA, ENVIADOS 
AMBOS EN FORMA DE PRODUCTOS PARA REPARTIRLOS ENTRE LAS MISIO--
NES, LOS SOLDADOS Y ALGUNOS OTROS COLONIZADORES; POR LA OTRA, A 
LOS PRODUCTOS QUE SE REPARTÍAN ENTRE LAS MISIONES CUANDO EN --
UNA HABÍA Y EN OTRAS ESCASEABA, 

DE LO COMENTADO, SE DEDUCE QUE EL PROPÓS1TO DE SENTAR LAS BA-
SES ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MISIONES SE APOYABA -
EN EL TRABAJO Y LA EXPLOTACIÓN COLECTIVA DE LOS INDfGENAS Y EN 
LA APARENTE COMUNIDAD DE BIENES DE LA MISIÓN, CONDICIONES QUE 
FAVORECIERON LA CONSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD ECONÓMICO-SOCIAL R~ 
LATIVAMENTE AUTOSUFICIENTE, CON INCORPORACIÓN DE NUEVAS TÉCNI
CAS Y PRODUCTOS DE CULTIVO, EL CONTROL DE TODAS Y LAS MEJORES 
TIERRAS, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE AGUA Y, POR ÚLTIMO, EL CON-
TROL SOBRE LOS INTERCAMBIOS, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
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AL INTERIOR DE LA PENÍNSULA Y LA EXPORTACIÓN DE SUS EXCEDENTES, 
Tono LO ANTERIOR FORMABA UN AMPLIO y COMPLEJO SISTEMA ECONÓMICO 
A PESAR DE LA ESCALA RELATIVAMENTE REDUCIDA DE SU PRODUCCIÓN, 

INTERVENCIÓN EN MATERIA SOCIAL 

ÜTRO DE LOS OBJETIVOS SUBYACENTES LO CONSTITUÍA EL PROPÓSITO DE 
INTERVENCIÓN EN MATERIA SOCIAL, ESTO ES, VIGILAR LA PERMANENCIA 
Y CONTINUIDAD DE LA INSTITUCIÓN MISIONAL Y CON ELLO REGLAMENTAR 
ESTRECHAMENTE CUALQUIER ACCIÓN QUE PUDIERA PONERLA EN PELIGRO.
ESTA VIGILANCIA -OBSERVACIÓN PERMANENTE PARA EJERCER UN CONTROL 
Y UNA VERIFICACIÓN- SE REALIZABA EN UNA SERIE DE FORMAS Y ACTI
VIDADES, EN PRINCIPIO, SE FUNDAMENTABA EN LAS DISPOSICIONES J~ 
RÍDICAS QUE GARANTIZABAN A LOS IGNACIANOS LA EXCLUSIVIDAD EN LA 
EVANGELIZACIÓN DEL AREA Y EN DISPOSITIVOS INTERNOS, DESARROLLA
DOS A PARTIR DE DICHAS DISPOSICIONES Y EN EL AISLAMIENTO GEOGRÁ 
FICO QUE EN Sf CONFORMABA BARRERAS CASI INSUPERABLES PARA LA PE 
NETRACIÓN DE COLONOS PROVENIENTES DE LA PORCIÓN CONTINENTAL, 

PERO MAS QUE EN LO ANTERIOR, QUE ES UNA DERIVACIÓN, LOS CONTRO
LES SOCIALES SE ORIGINABAN EN LA CONCEPCIÓN MISMA DEL SISTEMA -
MISIONAL: UN ESTADO EN EL CUAL NADA ERA DEJADO A LA LIBERTAD, -
AL AZAR O A LA FANTASÍA, Y DONDE TODO ESTABA REGULADO POR LA R~ 
LIGIÓN TODOPODEROSA, COMO EL ORDEN ABSOLUTO EXIGE LA REPRESIÓN, 
SE DAN LAS REGLAS PARA ALCANZAR LA SOCIEDAD PERFECTA, NORMAS -
QUE EXIGEN SEGURIDAD, ORDEN EN EL TIEMPO, TRABAJO OBLIGATORIO,
AUSENCIA DE PROPIEDAD PRIVADA, AISLAMIENTO DEL EXTERIOR Y DIS-
TANCIA INTERIOR ENTRE LOS INDÍGENAS Y LOS ESPAÑOLES, 

ESTRECHAMENTE ASOCIADA A LA SEGURIDAD ESTUVO LA REPRESIÓN ORGA
NIZADA, REPRESENTADA POR EL CAPITÁN Y LOS SOLDADOS DE LA ESCOL
TA, QUIENES CUMPLIERON EN TODO MOMENTO, COMO APUNTA DEL Rfo, 
"UNA FUNCIÓN COACTIVA POR CUANTO QUE, ACTUARAN O NO, SU SOLA 
PRESENCIA EN EL ÁMBITO REGIONAL REPRESENTABA UNA AMENAZA QUE 
PENDÍA PERMANENTEMENTE SOBRE LOS INDIOS,"2Z/ 
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DE ACUERDO CON LOS DECRETOS DE FELIPE V Y FERNANDO VI, ERA -
OBLIGACIÓN DE LOS SOLDADOS "SERVIR AL MISIONERO COMO ESCOLTA, 
ACOMPAÑARLO EN SUS VIAJES O A DONDE VAYA, MONTAR GUARDIA DE -
NOCHE, VIGILAR A LOS INDIOS Y APLICARLES LA PENA QUE CORRES-
PONDE A SUS DELITOS,,, Y FINALMENTE TIENEN QUE OBEDECER LAS -
ORDENES DEL MISIONERO CON RESPECTO A DISCIPLINA Y ASUNTOS DE 
LA MISIÓN,"28/ 

Y AUNQUE A MENUDO LA ESCOLTA DEL MISIONERO CONSISTÍA DE UN SOLO 
SOLDADO, ÉSTE ERA, COMO APUNTA DEL BARCO, SUFICIENTE: 

PORQUE DESPUÉS DE ESTABLECIDAS Y ASEGURADAS ESTAS MISIONES, 
MIENTRAS TUVIERON UN SOLDADO DE ESCOLTA, SIEMPRE PERSEVERA
RON EN QUIETUD Y SOSIEGO; PERO LUEGO QUE SE VIERON SIN SOL
DADO COMENZARON LAS INQUIETUDES Y AUN A PELIGRAR LAS VIDAS 
DE LOS MISIONEROS, QuE UN SOLDADO, AUNQUE SEA SOLO, SIRVE 
DE MUCHO EN UNA MISIÓN PORQUE LOS INDIOS LO MIRABAN CON MU
CHO RESPETO, SABIENDO QUE ESTÁ ALLÍ CON LAS VECES DE SU CA
PITÁN Y PUEDE CASTIGAR SUS DESORDENES Y ATREVIMIENTOS, COMO 
LO HACE CUANDO SE OFRECE Y QUE, CUANDO LA COSA ES MÁS GRA-
VE, Y DE MAYORES ~ONSECUENCIAS, DA CUENTA AL MISMO CAPITÁN 
PARA EVITARLAS, IODO ESTO SABEN LOS INDIOS, Y POR ESO, Y -
POR EL TEMOR A LAS ARMAS DE FUEGO, LOS CONTIENE MUCHO LA -
PRESENCIA DE UN SOLDADO EN UNA MISIÓN MÁS QUE LA DE VARIOS 
SIRVIENTES.29_1 

ADEMÁS DEL CAPITÁN Y SU ESCOLTA, EN OCASIONES LOS JESUITAS SOLL 
CITARON, A TRAVÉS DE LAS MISIONES CONTINENTALES, EL APOYO DE -
GUERREROS DE LOS YAQUIS Y DE OTROS GRUPOS INDÍGENAS, LOS CUALES, 
DESPUÉS DE CUMPLIDA SU MISIÓN, REGRESABAN A SU LUGAR DE ORIGEN, 

ADEMÁS DEL CONTROL ANTERIOR, BAEGERT DICE QUE: 

PARA GUARDAR EL ORDEN TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA MISIÓN, 
SE HABÍAN NOMBRADO FISCALES Y POLICÍAS EN CADA HORDA DE EN
TRE ELLOS MISMOS, cSTOS TENÍAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 
METER A LA IGLESIA, DESPUÉS DEL REPIQUE DE CAMPANAS, A TODOS 
LOS QUE VIVÍAN ALREDEDOR DE LA CASA, CONDUCIR A LA MISIÓN -
A LOS QUE POR TRES SEMANAS HABÍAN PERMANECIDO EN EL CAMPO, 
CUANDO LES LLEGABA SU TURNO: IMPEDIR TODO DESORDEN, MALDA-
DES PÚBLICAS O ESCÁNDALOS, HACER REZAR LA DOCTRINA CRISTIA
NA EN EL CAMPO, EN LA MAÑANA ANTES DE DISPERSARSE, Y EL RO
SARIO EN LA TARDE AL LEVANTARSE DE NUEVO, CASTIGAR A LOS --
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QUE COMETÍAN FALTAS LEVES; DAR PARTE DE LOS DELITOS MÁS GRA 
VES A LAS AUTORIDADES SUPERIORES; VIGILAR EL RECOGIMIENTO -
Y EL SILENCIO DENTRO DE LA IGLESIA; CUIDAR A LOS QUE SE ~N
FERMABAN EN EL CAMPO Y LLEVARLOS A LA MISIÓN, ETC,, ETC.~Q/ 

DE HECHO, LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA Y EL BUEN GOBIERNO EN -
LAS MISIONES DESCANSÓ EN EL SOLDADO DE LA ESCOLTA QUE ACOMPAÑA
BA AL MISIONERO Y EN TRES INDÍGENAS NOMBRADOS: GOBERNADOR DE 
LOS INDIOS, FISCAL DE LA IGLESIA Y MAESTRO DE LA DOCTRINA. 

AL GOBERNADOR SE LE ENCARGABA MANTENER LA PAZ, BUEN ORDEN EN 
TODAS LAS COSAS Y DE AVISAR AL PADRE Y SOLDADO SI ALGO SUCEDÍA 
QUE ÉL NO PUDIERA REMEDIAR, EL FISCAL DE LA IGLESIA TENÍA COMO 
OBLIGACIONES CUIDARLA Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ASISTEN-
CIA A ELLA POR PARTE DE LOS HABITANTES TEMPORALES O FIJOS Y CUL 
DAR DE SU DEVOCIÓN, EL MAESTRO DE LA DOCTRINA ERA UN CARGO QUE 
SE DABA AL NIVEL DE LAS RANCHERÍAS PARA QUE EL ENCARGADO HICIE
RA REPETIR A TODOS SUS COMPAÑEROS LA DOCTRINA Y LAS ORACIONES Y 
DE AVISAR AL PADRE SI ALGO IRREGULAR SE PRESENTABA, 

SE OBSERVARÁ, POR LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR, QUE TODOS ELLOS TU-
VIERON Y EJERCIERON FUNCIONES DE CONTROL, QUE NO EXCLUÍA EL USO 
DE LA FUERZA CUANDO LA FALTA LO AMERITABA. 

ÜTRA DE LAS ÁREAS EN DONDE SE EJERCIÓ UNA FUERTE VIGILANCIA FUE 
LA QUE CORRESPONDÍA A LA COLONIZACIÓN CIVIL, PUES REPRESENTABA 
UNA GRAVE AMENAZA PARA EL PROYECTO JESUÍTICO. QUE FUE CONCEBI
DO -y DESEADO- SIN LA INTRUSIÓN DE COLONIZADORES CIVILES, ES
PAÑOLES O NO, 

DEBIDO· A LAS RESTRICCIONES QUE LOS JESUITAS IMPUSIERON EN FUN-
CIÓN DE SU EMPRESA, LA POBLACIÓN CIVIL DE LAS MISIONES CRECIÓ -
MUY LENTAMENTE Y SE CONCENTRÓ PRINCIPALMENTE EN LORETO, LUGAR -
DE LLEGADA Y DE ASENTAMIENTO DE LOS ARTESANOS QUE CON CUENTAGO
TAS TRAJERON LOS MISIONEROS PARA AYUDARLOS EN EL APRENDIZAJE DE 
LOS OFICIOS Y VALERSE DE SUS DESTREZAS, 
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CUA~DO POR RAZONES QUE ESCAPARON AL CONTROL DE LOS JESUITAS, 
~OMO. FUE EL DESCUBRIMIENTO DE PEQUEÑOS REALES DE MINAS EN EL 
SUR DE LA PENÍNSULA, SE REALIZÓ UN CORTO POBLAMIENTO DE CIVl 
LES, ENTRE LOS CUALES HABÍA GENTES DE TODOS LOS ORÍGENES DE~ 
DE ESPAÑOLES HASTA INDIOS DE LA PORCIÓN CONTINENTAL, LOS MI

SIONEROS RÁPIDAMENTE LES ACHACARON MUCHAS DE LAS DESAZONES Y 
PESARES QUE SUFRIERON LAS MISIONES PRÓXIMAS, 

EL CONTROL SOCIAL DEL CONTACTO DE ESPAÑOLES Y DE INDIOS CON 
LAS MISIONES DE LA BAJA CALIFORNIA, LOS SOSTUVIERON LOS JE
SUITAS A PESAR DE LA VOLUNTAD EXPRESA DE LA CORONA, MANIFE~ 

TADA EN UNA REAL CÉDULA DE 1744, EN LA CUAL EL MONARCA ORDs 
NABA QUE SE FUNDARA EN CALIFORNIA UNA VILLA DE GENTE ESPAÑO
LA PARA QUE SIRVIERA DE REFUGIO A LOS MISIONEROS EN EL CASO 
DE UNA SUBl_EVACIÓN INDÍGENA,31/ 

LA RESPUESTA DE LOS IGNACIANOS ERA LA QUE HABÍAN REPETIDO DE~ 
DE EL PRINCIPIO DE LA COLONIZACIÓN DE LA CALIFORNIA Y QUE HACÍA 
VER QUE EL MEDIO FÍSICO DE LA PENÍNSULA ERA INGRATO, ESCASAMEN

TE PRODUCTIVO Y QUE SE CARECÍA DE VÍVERES AUN PARA MANTENER A 
LA POBLACIÓN DE NATURALES,32/ 

ESTE ARGUMENTO LES SIRVIÓ DURANTE SU PERMANENCIA EN LA PENÍNS~
LA PARA CONGELAR TODAS LAS TRANSFORMACIONES O CAMBIOS QUE LLEV~ 
RAN AL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES POSTERIORES A LA MISIÓN, 
COMO LA PARROQUÍA, y, POR ESA MISMA RAZÓN, A EVITAR QUE LAS MI
SIONES SE CONSTITUYERAN EN CENTROS AGROPECUARIOS Y DE SERVICIOS 
DE COLONOS CIVILES, ASÍ COMO DE PROCURACIÓN DE MANO DE OBRA IN
DÍGENA, 

LA DEFENSA QUE SE HACÍA DEL INDÍGENA EN CUANTO A SU APROVECHA
MIENTO POR PARTE DE LOS COLONIZADORES CIVILES, NO OBSTABA PARA 
QUE ELLOS, LOS JESUITAS, COMO PARTE DE LA PROTECCIÓN QUE LES -
BRINDABAN, LOS SOMETIERAN A UN TRABAJO CONDICIONADO, EL CUAL, 
COMO SE HA VISTO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO, ERA SÓLO INTE-
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RRUMPIDO POR LAS ORACIONES QUE EN DIFERENTES HORAS DEL DÍA EST&· 
BAN FIJADAS Y POR LA INGESTIÓN DE ALIMENTOS. 

EN LA CALIFORNIA EL TRABAJO ESTABA ESTRECHAMENTE LIGADO A LA -
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS QUE SE HACÍA EN LAS MISIONES, NO TAN
TO POR LA BONDAD DE LOS RELIGIOSOS, SI NO MÁS BIEN PORQUE A TR& 
VÉS DE LOS ALIMENTOS SE OBLIGABA Y CONDICIONABA A LOS INDIOS A 
CUMPLIR TANTO EN SUS LABORES PRODUCTIVAS COMO SOCIALES Y RELI-
GIOSAS, 

Los PRIMEROS JESUITAS UTILIZARON EN LA CALIFORNIA UN PROCEDI--
MIENTO ANTES EMPLEADO POR ELLOS PARA AVANZAR EN LA EVANGELIZA-
CIÓN Y ENi LA SEDENTARIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS, UTILIZANDO EL R~ 
CURSO DE DOTARLOS DE ALIMENTOS, CON LO CUAL EVITABAN QUE SE DI~ 
PERSARAN FALTOS DE SUSTENTO, ESTO FUE ESPECÍFICAMENTE IMPORTAN 
TE CON LOS CALIFORNIOS, YA QUE ÉSTOS, POR SU NIVEL DE DESARRO-
LLO Y LAS LIMITACIONES DEL MEDIO AMBIENTE, DIFÍCILMENTE PUDIE-
RON ALMACENAR ALGÚN ALIMENTO y, POR TANTO, ESTUVIERON OBLIGADOS 
A DEAMBULAR CONTINUAMENTE EN SU PROCURA, 

POR ELLO, DESDE UN PRINCIPIO SALVATIERRA LES REPARTÍA MAÍZ CO
CIDO Y ATOLE A TODOS LOS QUE ASISTÍAN A LA DOCTRINA CRISTIANA Y 
DESPUÉS A LOS CATECÚMENOS Y A TODOS LOS QUE LOGRABAN ARRAIGAR, 
PUES INICIALMENTE, DEBIDO A LA ESCASA PRODUCCIÓN DE LAS MISIO-
NES Y SU DIFÍCIL ABASTO, NO PUDIERON SER MUCHOS, 

EN LA INTERPRETACIÓN JESUÍTICA, NOS DICE DEL Río, "Esos REPAR-
TOS APARECEN REFERIDOS COMO ACTOS DE BENEFICENCIA Y CARIDAD QUE 
RESPONDÍAN PRIMORDIALMENTE A UN IMPERATIVO MORAL DEL CRISTIANI~ 
MO Y QUE POR SER INTRÍNSICAMENTE BUENOS NO PODÍAN SINO DAR LU-
GAR A UNA RESPUESTA INDÍGENA, IGUALMENTE POSITIVA DE GRATITUD Y 
ESPONTÁNEO SOMETIMIENTO AL ORDEN MISIONAL,33/ 

EN ESA INCESANTE BÚSQUEDA DEL ORDEN -EN EL TIEMPO Y EN EL ESPA
CIO-, EL ORDEN EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, ALENTADO POR EL REPAa 
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TO DE ALIMENTOS Y OTROS BIENES, BUSCABAN EN LOS INDIOS EL SOME
TIMIENTO A LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN MISIONAL y, POR TANTO, 
A LOS MISIONEROS, REPRESENTANTES DE ESE ORDEN, 

EL SOMETIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS INDÍGENAS PASABA POR EL -
PROCESO DE SU CRISTIANIZACIÓN Y DE SU MANTENIMIENTO EN ESA CON
DICIÓN MEDIANTE LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES DE TIPO RELIGIOSO A -
LAS CUALES SE LES OBLIGABA A ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS TIEM-
POS LIBRES QUE LES DEJABAN SUS DISTINTAS OCUPACIONES, DEBIENDO 
HACERLO EN FORMA CONTINUA Y OBLIGATORIA, 

EN SUMA, PUEDE DECIRSE QUE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTROLES 
SOCIALES FUE OTRO PROPÓSITO SUBYACENTE, ALCANZADO A TRAVÉS DE -
UNA COMPLEJA SERIE DE ACTIVIDADES, ENTRE LAS QUE DESTACARON: LA 
VIGILANCIA EJERCIDA SOBRE LOS INDIOS POR LOS SOLDADOS; LA ELEC
CIÓN DE INDfGENAS EN PUESTOS DE CONTROL PARA EJERCER EL MEJOR -
GOBIERNO DE LAS MISIONES; LAS LIMITACIONES PUESTAS EN TODOS LOS 
ÓRDENES PARA IMPEDIR LA COLONIZACIÓN CIVIL: LA CONGELACIÓN DE -
CAMBIOS QUE CONDUJERON A LA CREACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES RE
LIGIOSAS POSTERIORES A LA MISIÓN, COMO ES EL CASO DE LA PARRO-
QUIA, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA PERMANENCIA DE LA INSTITU-
CIÓN MISIONAL; LA CANCELACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA MISIÓN COMO -
CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIO DE COLONOS CIVILES Y CON ELLO 
PODER MANTENER LA SEPARACIÓN ENTRE INDÍGENAS Y ESPAÑOLES Y EL -
AISLAMIENTO SOCIAL DE LA MISIÓN; EL MANTENIMIENTO DEL TRABAJO -
CONDICIONADO DE LOS INDÍGENAS AL ORDEN MISIONAL; LA UTILIZACIÓN 
DE LOS ALIMENTOS PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS, PARA 
SU SEDENTARIZACIÓN RELATIVA Y PARA SU SOMETIMIENTO Y EXPLOTA--
CIÓN EN EL TRABAJO, 

LLEVAR A CABO UNA ACULTURACIÓN LIMITADA 

ÜTRA DE LAS FINALIDADES SUBYACENTES DE LOS IGNACIANOS FUE LLE-
VAR A CABO UNA ACULTURACIÓN LIMITADA, YA QUE EVITARON QUE LOS -
CAMBIOS SUBSECUENTES EN LOS PATRONES CULTURALES DE LOS INDÍGE--
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NAS SE MODIFICABAN MÁS ALLA DE LO QUE ELLOS CONSIDERABAN ADE-
CUADO PARA LA EMPRESA MISIONAL, AL INTERIOR DEL GRAN FENÓMENO 
QUE CONSTITUYÓ EL CONTACTO CONTINUO Y DIRECTO DE LOS ESPAÑO--
LES, PRINCIPALMENTE, EN ESTE CASO, ENTRE MISIONEROS E INDÍGE-
NAS, ESTE CONTACTO CONSTITUYÓ UN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE I~ 
DIVIDUOS Y GRUPOS ºDE DISTINTAS CULTURAS, EN EL CUAL SE PROCURÓ, 
POR PARTE DEL GRUPO DOMINANTE, QUE LOS CAMBIOS SE DIERAN EN LAS 
FORMAS EN QUE ERAN ÚTILES A LA EMPRESA COLONIZADORA Y EN ESPE-
CIAL A LA MISIONAL, 

ERA TAL LA DIFERENCIA ENTRE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS DOS 
CULTURAS, QUE EL CONTACTO DIFÍCILMENTE FUE DE CARÁCTER ESTABLE -
POR MÚLTIPLES RAZONES: EL MEDIO AMBIENTE Y EL CARÁCTER SEDENTA-
RIO DE UNOS Y NÓMADA DE OTROS, LA EXTINCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍ 
GENA Y SU REACOMODO, QUE SE PRODUJO DESDE LAS PRIMERAS DÉCADAS -
DE LA OCUPACIÓN JESUITA, Y LA ACULTURACIÓN SELECTIVA, LA CUAL 
PERMITIÓ QUE EL CAMBIO SIEMPRE ESTUVIERA CONTROLADO DENTRO DE 
LOS LÍMITES FIJADOS POR LOS IGNACIANOS, EL GRUPO DOMINANTE EN E~ 
TE CONTACTO, 

TAN RELATIVO Y APARENTE FUE EL CAMBIO CULTURAL, QUE LOS INDÍGE-
NAS, DESPUÉS DE DÉCADAS DE ENSEÑANZA DE LA DOCTRINA, EL BAUTIS-
MO, LA ASISTENCIA CONTINUA A LOS OFICIOS, SIGUIERON COMPORTÁNDO
SE COMO GENTILES, TAL COMO LO APUNTA SEGISMUNDO TARAYAL RESPECTO 
A LOS GRUPOS DEL SUR Y COMO LO SEÑALA GÁLVEZ CUANDO VISITÓ LAS -
MISIONES HACIA EL FINAL DEL PERIODO JESUITA, 3~/ DE ALGUNA MAN~ 
RA, ESTE HECHO SIGNIFICA QUE, A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE LOS Ml 
SIONEROS, LA ESTRATEGÍA ELEGIDA PARA ALCANZAR SUS PROPÓSITOS NO 
PARECE HABER SIDO LA MEJOR PARA ELLOS, AUNQUE HUBIERA ANTECEDEN
TES DE SUS PROBADAS BONDADES CON OTROS GRUPOS HUMANOS Y EN OTRAS 
ÁREAS, 

LA ESPECIE DE ESCUELAS QUE SE CREARON EN LAS MISIONES PARA INS-
TRUJR, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS, MOSTRARON RESULTADOS POSITIVOS 
APARENTES DURANTE LOS AÑOS QUE ÉSTOS PERMANECÍAN EN LAS MISIONES; 
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PERO, EN REALIDAD, NO ERA MUCHA NI DURADERA LA INFLUENCIA QUE 
SE CONSEGUÍA SOBRE LOS INDÍGENAS, YA QUE ÉSTOS, AL RETORNAR A 
SU AMBIENTE DE ORIGEN DESPUÉS DE PASAR ALGUNAS SEMANAS EN LA 
MISIÓN, O AL LLEGAR A SU EDAD ADULTA LOS NIÑOS ESCOLARIZADOS, 
NECESARIAMENTE MODIFICABAN SU CONCIENCIA, READECUÁNDOLA A SUS 
CONDICIONES MATERIALES Y SOCIALES, NO IMPORTANDO LO PROFUNDA 
QUE HUBIERA SIDO LA EDUCACIÓN RECIBIDA, BASTANTE SUPERFICIAL 
EN REALIDAD, 

Los CAMBIOS, SI ACASO SE PRODUCÍAN EN LOS INDÍGENAS, NO SÓLO NO 
SERVÍAN PARA LA MODIFICACIÓN QUE PROCURARON LOS JESUITAS, SINO 
QUE ESTAS TRANSFORMACIONES, DENTRO DE UN CONTEXTO CULTURAL DE -
GRUPOS DE DISTINTO NIVEL DE DESARROLLO, MÁS BIEN PRODUJERON Y -
ALENTARON LA DESTRUCCIÓN DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS, LAS CUA
LES, COMO SE HA VISTO, SE DESHICIERON PRÁCTICAMENTE EN LAS MA-
NOS DE LOS MISIONEROS, 

EN LA ENSEÑANZA IMPARTIDA AL INDÍGENA -ÚTIL, DESDE LUEGO A LA -
EMPRESA COLONIZADORA-, EL MISIONERO INSTRUÍA PARA EL BAUTISMO; 
INTRODUCÍA A LOS OFICIOS Y A LAS ARTES MECÁNICAS, TRAÍA ALGUNOS 
ARTESANOS PARA QUE TRANSMITIERAN SUS CONOCIMIENTOS; CREABA ES-
CUELAS PARA NIÑOS Y NIÑAS EN LA CABECERA MISIONAL; ORGANIZABA -
VISITAS A LA CONTRACOSTA, y, POR ÚLTIMO, HACIA EL FINAL DE SU -
PRESENCIA EN LA CALIFORNIA, PERMITÍA, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN MENOS DIRIGIDO, QUE EL INDÍGENA SE CASTILLANIZA-
RA, PRINCIPALMENTE EL HOMBRE, 

EN LA INSTRUCCIÓN PARA EL BAUTISMO, MIGUEL DEL BARCO DICE QUE -
HABÍA LA COSTUMBRE DE MANTENER EN LA MISIÓN O CABECERA A LOS CA 
TECÚMENOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURABA ESTA ENSEf~ANZA, 32_/ A ES. 
TE PROPÓSITO, REFIERE QUE MUCHAS VECES AL DÍA SE REPETÍAN CON -
LOS CATECÚMENOS LAS ORACIONES Y DOCTRINAS Y QUE "PARA QUE ESTU
VIESEN APLICADOS A APRENDERLAS LES DABA EL PADRE DE COMER, PUES 
DE OTRA SUERTE OCUPARÍAN EL DÍA EN VAGUERA POR EL MONTE, Y SE-
RÍA COSA MUY LARGA Y DIFÍCIL LA INSTRUCCIÓN, DE QUE RESULTARÍA 
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MUCHAS VECES QUE, CANSADOS DE GUARDAR EL BAUTISMO, SE VOLVERÍAN 
MUCHOS A SUS TIERRAS SIN RECIBIRLA,3Q/ 

DE MANERA COMPLEMENTARIA AL BAUTISMO, -SIGUE DICIÉNDONOS DEL -
BARCO- EL PADRE LES PEDÍA QUE ENTREGARAN ANTES TODOS LOS INSTR~ 
MENTOS Y ALHAJUELAS DE LOS QUE LLAMAN HECHICEROS, COMO UN ACTO 
QUE AYUDARÍA A ERRADICAR LAS PRÁCTICAS DE LOS CURANDEROS O HE-
CHICEROS, 

LA PRÁCTICA DE NEGAR A LOS INDÍGENAS LOS ELEMENTOS Y PATRONES -
DE SU CULTURA ANTERIOR AL QUEMARLOS PÚBLICAMENTE, CON EL TIEMPO 
SÓLO SE HIZO CON AQUELLOS ASPECTOS U OBJETOS QUE LOS MISIONEROS 
ASOCIABAN CON LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE LOS CALIFORNIOS, -
AUNQUE NO SE EMPEÑARON EN EXTIRPAR OTRAS PRACTICAS OPUESTAS, -
APARENTEMENTE, A LA VIDA CRISTIANA: LA PINTURA ·FACIAL Y CORPO-
RAL, LAS COMPETENCIAS Y LOS BAILES DE USO TRADICIONAL ENTRE LOS 
INDIOS, QUE EL MISMO PADRE LiGARTE INSISTIÓ EN PERMITIR, 

LA NECESIDAD DE CONTAR CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS 
OFICIOS Y ARTES MECÁNICAS Y LA CONVENIENCIA DE NO "CONTAMINAR" 
A LA POBLACIÓN INDÍGENA CON EL CONTACTO CON OTROS QUE NO FUERAN 
MISIONEROS LOS HIZO, A LOS FRAILES, APRENDER NUMEROSOS OFICIOS 
PARA A SU VEZ, ENSEÑARLES A LOS INDIOS, TAMBIÉN EL CAPITÁN ES
TEBAN RODRÍGUEZ LORENZO PARTICIPÓ EN ESTE PROCESO, ENSEÑANDO A -
LOS MISIONEROS TODOS LOS OFICIOS QUE CONOCÍA, CON EL TIEMPO, -
SIN EMBARGO, LA DEMANDA OBLIGÓ A LOS IGNACIANOS A LLEVAR A LA -
PENÍNSULA PERSONAS CALIFICADAS, A LAS QUE SE EMPLEABA POR ALGÚN 
TIEMPO CON EL CORRESPONDIENTE SALARI0,3l/ 

SEGÚN. VENEGAS, ESTA PRÁCTICA LA INICIÓ EL PADRE JUAN DE LJGARTE, 
QUIEN PROMOVIO LAS CRÍAS DE GANADO OVINO Y SE ESFORZÓ EN DESA-
RROL.LAR UNA ELEMENTAL INDUSTRIA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA, 
COMO PUDO CONSTRUYÓ VARIAS RUECAS, TORNOS Y TELARES, HECHO LO -
CUAL, HIZO LLEVAR DESDE TEPIC A UN MAESTRO TEJEDOR QUE SE ENCAR 
GÓ DE PERFECCIONAR LOS OBRAJES Y DE ENSEÑAR TODOS SUS SECRETOS 
A LOS INDIOS, DE TAL MANERA QUE:3a/ 
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EN 1712, ES DECIR A LOS QUINCE AÑOS DE VIDA MISIONAL, EL 
PADRE BRAVO DABA NOTICIAS DE QUE ENTRE LOS CALIFORNIOS HA
BÍA YA CARPINTEROS, ALBAÑILES, HERREROS, CALEROS, LADRILL~ 
ROS; QUE LOS INDIOS CATECÚMENOS SE MANEJABAN BIEN CON EL -
ARADO, COA Y AZADÓN; QUE ALGUNOS SABÍAN TRASQUILAR OVEJAS, 
CARDAR, HILAR, TEJER FRAZADAS Y JERGA, CORTAR Y COSER SUS 
VESTIDOS Y LOS DE LOS SOLDADOS, Y QUE LAS MUJERES, POR SU 
PARTE, HABÍAN APRENDIDO A HILAR EL ALGODÓN, ASÍ COMO A CO
SER,LLAVAR, HACER FAJAS, LIGAS, OLLAS, CAZUELAS Y COMA-
LES ,_,9f 

A PESAR DE LA AMPLIA GAMA DE OFICIOS ANTES DESCRITA Y DE LA FOR 
MACIÓN DE ARTESANOS ENTRE LOS INDÍGENAS, LAS CONDICIONES DEL -
ASENTAMIENTO MISIONAL SEGURAMENTE LIMITARON EL NÚMERO DE CATECÚ. 
MENOS INICIADOS EN LOS OFICIOS Y QUE POR SU ESPECIALIZACIÓN PU
DIERON Y AUN DEBIERON DE RESIDIR EN LA MISIÓN, SITIO EN EL CUAL 
ERA MÁS ÚTIL SU FORMACIÓN, 

EN LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA DE LOS CALIFORNIOS ADULTOS EXISTIE
RON FUERTES LIMITACIONES EN SU APRENDIZAJE; DE AHÍ QUE LOS MI-
SIONEROS HAYAN CONSIDERADO QUE A LOS VIEJOS DIFÍCILMENTE SE LES 
PODÍA REFORMAR Y, POR TANTO, ERA MEJOR ATENDER A LOS NIÑOS Y NL 
ÑAS EN ESCUELAS SEPARADAS. EN ESTAS ESCUELAS, SE DICE EN EL I~ 
FORME DEL PADRE JosE RoTEA AL VISITADOR, LOS NIÑOS y NIÑAS OCU
PABAN PARTE DEL DiA EN APRENDER A REZAR EN SU LENGUA Y TAMBIÉN 
EN LA CASTELLANA, y, EN ÉSTA, A LEER Y A CANTAR LAS DEVOTAS CA~ 
CIONES QUE SE ACOSTUMBRAN EN LAS MISIONES, LA OTRA PARTE DEL -
DiA LA EMPLEABAN EN TRABAJOS PROPORCIONALES A SU EDAD Y SEX0,4Q/ 

COMO LOS NIÑOS Y NIÑAS SE INCIAN A LOS SIETE AÑOS Y TERMINAN -
CUANDO LLEGA EL TIEMPO DE CONTRAER MATRIMONIO, EL PERIODO DE -
PERMANENCIA EN ESTOS CENTROS DE ENSEÑANZA ERA DE VARIOS AÑOS, 

AUNQUE NO SE SABE SI HUBO ESCUELAS EN TODAS LAS MISIONES, CUANDO 
MENOS PARECE. QUE SÍ LAS HUBO EN LoRETO, SAN JAVIER, SAN IGNACIO, 
SAN JOSÉ DE CoMUNDU y LA PuRiSIMA, SEGÚN LO APUNTA, ENTRE OTROS, 
VENEGAS, 4JJ 

---·¡ ,-



475 

A PESAR DEL CELO PUESTO POR LOS JESUITAS PARA MANTENER SEPARADA 
A LA POBLACIÓN DE CALIFORNIA DE TODO CONTACTO QUE NO FUERA EL 
SUYO, CON EL TIEMPO -AL CABO DE SIETE DÉCADAS DE PRESENCIA EN -
LA PENÍNSULA DE LOS MISIONEROS-, UNA PARTE DE LA POBLACIÓN IN-
DÍGENA, -LA QUE HABÍA LOGRADO SOBREVIVIR Y ESTUVO MÁS EN CONTAh 
TO CON EL GRUPO COLONIZADOR- AL CASTELLANIZARSE INCORPORÓ MÁS -
DE UN ELEMENTO CULTURAL AJENO A SU CULTURA DE ORIGÉN Y AL EDU-
CARSE EN CONTACTO CON LOS ESPAÑOLES ALCANZÓ UN GRADO DE SOCIALL 
ZACIÓN QUE NO TODOS TUVIERON, ESPECIALMENTE EN EL CONTACTO CON 
SOLDADOS, MARINOS Y GENTE FORASTERA, COMO LA QUE EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS APARECIÓ EN LOS REALES DE MINAS, 

FACTOR IMPORTANTE DEL PROCESO DE ACULTURACIÓN LO CONSTITUYÓ LA 
EVANGELIZACIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS CON CASTELLANIZACIÓN LIMITA 
DA, ESTRECHAMENTE LIGADA A LA ESTRATEGIA.DE AISLAMIENTO Y SEPA
RACIÓN DE LOS JESUITAS. Los MISIONEROS EMPRENDIERON DESDE UN -
PRINCIPIO EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS AUTÓCTONAS, SISTEMATI-
ZÁNDOLO Y ORGANIZANDO UN AMPLIO REGISTRO DE PALABRAS, CONCEPTOS 
Y EXPRESIONES QUE LES PERMITIRÍA, DURANTE UN PERIODO INICIAL MÁS 
O MENOS LARGO, CONTROLAR TODA COMUNICACIÓN CON LOS INDÍGENAS, -
DESOYENDO CON ESTO LAS INSTRUCCIONES DEL VIRREY, QUIEN HABÍA 
ORDENADO SE ENSEÑARA A LOS GENTILES Y CATECÚMENOS LAS ORACIONES 
EN LENGUA CASTELLANA, ESTA SITUACIÓN, SIN EMBARGO, NO PUDO MAN 
TENERSE EN FORMA ABSOLUTA SIGUIENDO EL PROYECTO ORIGINAL, YA -
QUE LA LARGA PERMANECIA DE LOS NIÑOS Y DE LOS TRABAJADORES EN -
LAS MISIONES NECESARIAMENTE LES PERMITIÓ AMPLIAR EL CONOCIMIEN
TO DEL CASTELLANO, $¡ A ESTO SE AGREGA LA DISMINUCIÓN DE LA PQ 

ELACIÓN Y SU REACOMODO -TENIENDO QUE USAR EN OCASIONES COMO LEN 
GUA FRANCA EL CASTELLANO-, ENTONCES LA EXTENSIÓN DEL CASTELLANO 
ENTRE LOS ABORÍGENES NO APARECE·COMO ALGO ESPECIAL, 

ESTE CADA VEZ MAYOR APRENDIZAJE DEL CASTELLANO SE DIO SEGURAMEli 
TE ENTRE LOS GRUPOS MÁS PRÓXIMOS A LAS MISIONES O MÁS RELACIONA 
DOS A ÉSTAS POR SUS ACTIVIDADES, LO CUAL TRAÍA APAREJADO, SEGÚN 
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DEL BARCO, EL PELIGRO DE LA PÉRDIDA DE SUS LENGUAS MATERNAS, 
ESTE ÚLTIMO FENÓMENO, LO DESCRIBE DEL BARCO AL REFERIRSE A LOS 
INDIOS LAURETANOS, QUIENES COMO SU NOMBRE LO INDICA, SUFRIERON 
DESDE LA FUNDACIÓN DE LORETO LA INFLUENCIA DE OTROS ESPAÑOLES Y 
NO SÓLO DE LOS MISIONEROS, EL MISMO DEL BARCO NOS DICE: 

Su LENGUA NATIVA PUEDE DECIRSE QUE YA SE PERDIÓ Y SÓLO QUE
DAN ALGUNOS BIEN POCOS QUE, AUNQUE HABLAN E~ CASTELLANO, SA 
BEN TAMBIÉN LA LENGUA ANTIGUA DE su PAÍS, Los DEMÁS NI AUN 
SABEN ESTA ÚLTIMA, PORQUE CON LA CONTINUA COMUNICACIÓN QUE 
ELLOS, SUS PADRES Y ABUELOS TUVIERON CON LOS SOLDADOS, MARl 
NOS, SIRVIENTES Y OTROS INDIOS LAURETANOS DE AMBOS SEXOS, -
DE CINCUENTA Y MÁS AÑOS A ESTA PARTE, HAN HABLADO EL CASTE
LLANO CON TANTA E~PEDICIÓN Y TAN BIEN COMO SI HUBIERAN NACl 
DO Y CRIADOSE EN ~SPAÑA,42/ 

EN FORMA TAL VEZ MENOS INTENSA QUE EN LORETO, EN LAS MISIONES -
MÁS ANTIGUAS DEBIO DARSE CON RELATIVA INTENSIDAD EL FENÓMENO DE 
CASTELLANIZACIÓN, Y AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS -
ERA GENERALMENTE EL HOMBRE EL QUE MÁS LO APRENDÍA Y MENOS LA M~ 
JER, PROBABLEMENTE POR SU MAYOR RELACIÓN CON EL TRABAJO PRODUC
TIVO, DE HECHO, LA CATELLANIZACIÓN FUE OTRO DE LOS VARIOS FENQ 
MENOS SOCIALES QUE ESCAPARON AL CONTROL JESUITA, PUES, COMO HA 
QUEDADO APUNTADO, PROCURARON, PARA MANTENER MEJOR SU CONTROL, 
APRENDER LOS IDIOMAS NATIVOS, TANTO PARA INTERVENIR MÁS RÁPIDO 
AL INTERIOR DE LOS GRUPOS INDÍGENAS COMO PARA EVITAR EL CONTAC
TO DE ÉSTOS CON OTROS ESPAÑOLES, EL TIEMPO Y LAS CIRCUNTANCIÁS 
DIERON, SIN EMBARGO, AL TRASTE CON EL PROYECTO IGNACIANO Y HA-
CIA EL FINAL DE SU OCUPACIÓN ERAN YA MUCHOS LOS NATIVOS QUE HA
BLABAN Y ENTENDÍAN EL CASTELLANO, CON SU CONSECUENCIA DIRECTA -
EN LA PENÍNSULA: LA POSIBILIDAD DE COMUNICARSE CON LOS COLONOS 
CIVILES, 

A PESAR DE ESTE FENÓMENO, LOS MISIONEROS PERSEVERARON EN EL -
APRENDIZAJE DE LOS IDIOMAS INDÍGENAS Y EN LA ENSEÑANZA DE LA -
DOCTRINA, LO CUAL LES EXIGIÓ UN GRAN ESFUERZO DE SISTEMATIZA--
CIÓN Y DE ESTUDIO PARA LOGRAR APRENDERLOS, TAMBIÉN RECURRIERON 
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A ENSEÑAR A JÓVENES INDÍGENAS, LLAMADOS TEMASTIANES, PREPARADOS 
EN LAS MISIONES PARA QUE, FUERTES EN SU IDIOMA NATIVO Y EN LA -
DOCTRINA, PUDIERAN ENSEÑÁRSELA A SUS COMPAÑEROS DE GRUPO DE BA~ 
DA. 

DE LA REVISIÓN DE LA EDUCACIÓN, PARTICULARMENTE DE LOS NIÑOS, -
PARA QUE LOS CALIFORNIOS FUERAN ÚTILES A LA EMPRESA COLONIZADO
RA, DEL ANÁLISIS DE LA EVANGELIZACIÓN EN LAS LENGUAS INDÍGENAS 
CON CASTELLANIZACIÓN LIMITADA Y DEL EXAMEN DEL CAMBIO CULTURAL 
EN EL SENTIDO MÁS AMPLIO, SE DESPRENDE QUE EL CONTACTO CONTINUO 
ENTRE INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS Y MISIONEROS NO LOGRÓ, EN 
ESTE CASO, A PESAR DE LAS INTENCIONES DE LOS JESUITAS, CONFOR-
MAR UNA CULTURA ESTABLE QUE PERVIVIERA A LOS IGNACIANOS Y A SUS 
MISIONES, ESTE FRACASO SE DIO CON RESPECTO AL PROYECTO INICIAL 
JESUITA, EL CUAL PRETENDIÓ FORMAR A LOS CALIFORNIOS COMO INSTR~ 

MENTOS ÚTILES PARA SU EMPRESA, Y NI SIQUIERA EL CONTACTO EXTE
RIOR DISCONTINUO CON LA MAYOR PARTE DE LOS INDÍGENAS PERMITIÓ 
QUE LA SITUACIÓN MEJORARA, A PESAR DE LOS RELATIVOS AVANCES EN 
LA EVANGELIZACIÓN, DEL TRABAJO EN LAS MISIONES, DE LA PRÁCTICA 
DE LOS OFICIOS Y DE LA CASTELLANIZACIÓN, 

EL HECHO DE QUE MUCHOS DE LOS CALIFORNIOS HAYAN VUELTO A SUS -
PRÁCTICAS TRADICIONALES RECIÉN SALIDOS LOS JESUITAS, DEMUESTRA 
CÓMO, NO OBSTANTE LOS CAMBIOS APARENTES O REALES QUE ~STOS INTR~ 

DUJERON, EL INDÍGENA, EN SU LUCHA POR LA SUBSISTENCIA, REGRESÓ 
EFECTIVAMENTE A SUS PATRONES CULTURALES ANTERIORES, PERO DIEZMA 
DO POR LAS EPIDEMIAS Y LA EXPLOTACIÓN COLONIAL, CON EL RESULTA
DO FINAL QUE SE CONOCE: LA EXTINCIÓN DE LOS CALIFORNIOS, 

ÜRDENAR EL TERRITORIO 

ÜTRO DE LOS PROPÓSITOS SUBYACENTES DE LOS PADRES DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS FUE CREAR A TRAVÉS DE LAS MISIONES Y SUS VISITAS TODA 
UNA ORGANIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN -
ASENTAMIENTOS QUE NO FUERAN CIUDADES NI PUEBLOS DE ESPAÑOLES, -
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ESTE OBJETIVO FUE INDISPENSABLE PARA LA OCUPACIÓN, DOMINIO Y EX
PLOTACIÓN DEL TERRITORIO DE LA CALIFORNIA, 

PARA EL AÑO DE 1768, .FECHA EN QUE SAL! ERON LOS JESUITAS DE LA PE_ 
NÍNSULA, SE HABÍAN EXTENDIDO ESTOS ASENTAMIENTOS ENTRE LOS VEIN
TIDÓS GRADOS Y MEDIO DE LATITUD, EN QUE ESTÁ SITUADO EL CABO SAN 
LUCAS Y EL TREINTA Y UNO EN QUE SE FIJÓ LA MISIÓN DE SANTA MARÍA, 
ESPACIO QUE, SEGÚN DEL BARCO, OCUPA MÁS DE TRESCIENTAS LEGUAS DE 
CAMINO Y CONTIENE A LA POBLACIÓN CALIFORNIA,42/ 

EN ESTE TERRITORIO LOS JESUITAS FUNDARON UN PRESIDIO, DIECIOCHO 
MISIONES Y EMPEZARON OTRA, AUNQUE CUATRO DE ELLAS SE SUPRIMIE-
RON ,4!f/ 

EN LA BAJA CALIFORNIA, LA COLONIZACIÓN, A DIFERENCIA CON LO suc~ 
DIDO EN OTRAS REGIONES DE AMÉRICA, NO ES EXTENDIÓ Y AFIANZÓ FUN
DANDO CIUDADES, SINO CREANDO MISIONES A PARTIR DE UNA PRIMERA M1 
SIÓN-PRESIDIO Y DE OTRAS QUE LA SIGUIERON COMO ESCALONES DE NUE
VOS AVANCES HASTA CUBRIR CASI TODO EL TERRITORIO DE LA PENÍNSU-
LA, 

POR SU CARACTER INSTRUMENTAL, EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE -
ASENTAMIENTOS FUE BÁSICO PARA ALCANZAR LOS FINES DE LA CONQUISTA, 
LA COLONIZACIÓN Y LA EVANGELIZACIÓN. TAN SIGNIFICATIVO ERA EL -
ESTABLECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS QUE DESDE LOS PRIMEROS CONTAC-
TOS DE LOS ESPAÑOLES CON TIERRA FIRME, POR EJEMPLO LA LLEGADA DE 
CORTÉS A VERACRUZ, SE CREAN CIUDADES COMO PUNTOS DE APOYO A PAR
TIR DE LOS CUALES IRRADIARÁN NUEVAS EXPLORACIONES Y DESCUBRÍ
MIENTOS Y ES EN ESTAS URBES DONDE SE FINCARÁ LA OCUPACIÓN DEL TE_ 
RRITORIO Y SU COLONIZACIÓN, 

EN EL CASO DE LA CALIFORNIA, SALVATIERRA JUZGÓ NECESARIO ESTABL~ 
CER UN PRIMER PRESIDIO PARA APOYAR EN ÉSTE LA EXTENSIÓN DEL SIS
TEMA MISIONAL, 
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DE ACUERDO CON LOS FORMULISMOS JURÍDICOS DE LA CONQUISTA, "LA -
PRIMERA DILIGENCIA Y CUIDADO DEL PADRE SALVATIERRA FUE SOLICI
TAR JURISDICCIÓN Y FACULTAD LEGÍTIMA PARA EL RÉGIMEN PRESIDIAL 
QUE PRETENDÍA FUNDAR, SE LA CONCEDIÓ EL VIRREY, CONDE DE GÁL-
VEZ, CON LAS DEMÁS LICENCIAS PARA ENTRAR EN CALIFORNIA, SEÑALÁN 
DOSE EN PARTICULAR LAS FACULTADES QUE SE DABAN ASÍ AL PADRE co~ 
MO AL CAPITÁN Y SOLDADOS, Y LAS GRACIAS DE QUE DEBIERAN DE GO-
ZAR,"42/ CON ESTAS FACULTADES Y GRACIAS ANTERIORES, LOS IGNA-
CIANOS TUVIERON EN LA PENÍNSULA AUTORIDAD SOBRE EL CAPITÁN Y -
SUS SOLDADOS Y SOBRE TODO SUS HABITANTES, LO CUAL LES PERMITIÓ 
ORDENAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LAS MISIONES AL Ili 
TERIOR DE UN VERDADERO ESTADO, 

ESTA SITUACIÓN, TODAVÍA EN ÉPOCA DE SALVATIERRA, ES DECIR, AL -
INICIO DE LA OCUPACIÓN JESUITA, LES IBA A SIGNIFICAR A LOS MISIQ 
NEROS SEVERAS CRÍTICAS DE SUS CONTEMPORÁNEOS, QUIENES DECÍAN QUE: 

EL FINGIDO CELO DE LOS JESUITAS ERA EN EL FONDO AMBICIÓN 
Y CODICIA DESORDENADA; AMBICIÓN PARA MANDARLO Y GOBERNARLO 
TODO SIN OPOSICIÓN, Y HACER SERVIR A TODO EL MUNDO A SUS -
IDEAS, CODICIA, PORQUE QUERÍA DISFRUTAR SOLO SALVATIERRA 
CON LOS PADRES LAS RIQUEZAS DE LA CALIFORNIA, ASÍ DE LA -
TIERRA, COMO DE LA PESQUERÍA DE LAS PERLAS, Y AUMENTAR CON 
INMENSOS TESOROS.LA AUTORIDAD, RIQUEZAS Y PODER SUYO Y D~ 
LA COMPAÑÍA, CON PRETEXTO DE LA CONVERSIÓN DE LAS ALMAS,qQ/ 

ESTA AUTORIDAD DE LOS JESUITAS LES PERMITIÓ CREAR TODO UN SIST~ 
MA DE ASENTAMIENTOS, EN LOS CUALES SE CONGREGARA Y REDUJERA A -
LOS INDÍGENAS Y SE ESTABLECIERA A LOS MISIONEROS, ASÍ COMO AL -
CAPITÁN, A SUS SOLDADOS, A LOS MARINOS Y A LA CONTADOS CIVILES 
QUE HABITARON LAS MISIONES, 

EL PUNTO DE PARTIDA DE TODA ESTA ORGANIZACIÓN FUA LA MISIÓN Y -
EL REAL PRESIDIO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO, FUNDADA POR EL P8. 
DRE SALVATIERRA POCO DESPUÉS DE SU DESEMBARCO EN LA PENÍNSULA 
EL 10 DE OCTUBRE DE 1697, ESTA MISIÓN Y PRESIDLO NO SOLO FUE EL 
PRIMER ASENTAMIENTO DE LOS JESUITAS, SINO QUE SIMULTÁNEAMENTE 
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FUE LA CAPITAL DEL SISTEMA DE OCUPACIÓN, CON EL TIEMPO, ESTA 
PRIMERA ELECCIÓN, A PESAR DEL DESCONOCIMIENTO INICIAL DE LA PE
NÍNSULA, SE REVELÓ COMO LA MÁS ADECUADA NO SÓLO PARA CONTENER A 
LOS MISIONEROS Y A SU ESCOLTA, SINO TAMBIÉN POR SUS CUALIDADES 
PORTUARIAS INDISPENSABLES EN ESA EMPRESA, EN LA CUAL LAS RELA-
CIONES CON EL EXTERIOR ERAN IMPORTANTES, EN PARTICULAR DURANTE 
LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA OCUPACIÓN, 

Su POSICIÓN A LOS 25 GRADOS DE LATITUD NORTE LA UBICÓ CASI AL 
CENTRO DEL ESPACIO QUE DOMINARÍAN LOS IGNACIANOS, Y ESTO LES 
PERMITIÓ AVANZAR HACIA EL NORTE Y HACIA EL SUR EN SUS NUEVAS -
FUNDACIONES, 

LA CREACIÓN Y FUNDACIÓN DE LAS MISIONES, DADAS LAS LIMITACIONES 
DEL MEDIO AMBIENTE, CASI NUNCA PUDIERON HACERSE DONDE SE QUISO 
SINO DONDE SE PUDO; EN ESTE ÚLTIMO CASO, ALGUNAS DE ELLAS DEBI~ 
RON DE SER ABANDONADAS POR RAZONES ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS CON 
SUS RECURSOS NATURALES, EL REACOMODO Y ABANDONO DE OTRAS MISI~ 
NES SE DEBIÓ TAMBIÉN A LA EXTINCIÓN DE LA POBLACIÓN NATIVA ACO
SADA POR LAS EPIDEMIAS, 

SALES DICE QUE "LAS MISIONES SE FUERON COLOCANDO EN AQUELLOS Sl 
TIOS MÁS COMODOS, AUNQUE DE ÉSTOS HAY MUY POCOS EN TODA LA EX-
TENSIÓN DE ESTA PROVINCIA; Y POR ESO ADVERTIRÁ SER EN ALGUNAS -
MISIONES LA DISTANCIA MUY CONSIDERABLE, Y NI EN LAS MEDIANÍAS -
SE VEN CASAS, GENTES NI PUEBLOS; Y MUCHAS VECES NI AUN AGUA PA
RA BEBER,"4Z./ 

LA IDEA DE LAS MISIONES EN LA BAJA CALIFORNIA COMO INSTRUMENTOS 
DE COLONIZACIÓN, NO ES NI NUEVA NI ÚNICA,. PUES EN LA OCUPACIÓN 
DEL NORTE DE MÉXICO Y DE OTRAS REGIONES DEL CONTINENTE AMERICA
NO TAMBIÉN FUE EMPLEADA POR LOS ESPAÑOLES Y EN PARTICULAR POR -
LOS MISIONEROS, COMO DICE GERHARDT, SE TRATABA EN ESPECIAL DE 
TENER AL ALCANCE A LOS INDÍGENAS, EN GRUPOS FÁCILMENTE SUPERVI
SABLES, EN DONDE SE LES PUDIERA EVANGELIZAR Y ENSEÑAR LOS CAMI-
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NOS DE LA VIDA CIVILIZADA E INCORPORARLOS A LA IGLESIA Y AL ES
TADO REAL, EN GRAN PARTE DE LA FRONTERA NORTE, LAS CONGREGACIQ 
NES EN FORMA DE PUEBLOS DE MISIÓN FUERON ASENTAMIENTOS PROVISIQ 
NALES EN LOS CUALES LAS RANCHERÍAS DE RECOLECTORES-CAZADORES TQ 

MABAN SU LUGAR EN LA VIDA SEDENTARIA MEDIANTE UN SISTEMA DE RO
TACIÓN, YA QUE NO TODOS LOS INDÍGENAS PODÍAN SER ALIMENTADOS -
POR LAS COSECHAS Y GANADO DE LAS MISIONES,4~/ 

UTILIZANDO ESTA MISMA ESTRATEGÍA, PERO ADAPTÁNDOLA A LA SITUA-
CIÓN Y REALIDADES DE LA PENÍNSULA, LOS IGNACIANOS CONSIDERARON 
A LAS MISIONES COMO LA CATEGORÍA BÁSICA DE LAS LOCALIDADES, co~ 

PLEMENTADAS CADA UNA DE ELLAS POR LAS VISITAS O PUEBLOS DE VISL 
TA Y ÉSTAS, A SU VEZ, POR "LAS RANCHERÍAS" DE INDÍGENAS, 

EN LA BAJA CALIFORNIA LA MISIÓN CONSISTÍA GENERALMENTE DE UN P~ 
QUEÑO CASERIÓ LEVANTADO EN TORNO A LA IGLESIA Y DE LA MORADA DEL 
MISIONERO, ALREDEDOR DE ESTE PRIMER NÚCLEO HABÍA ALGUNAS EDIFL 
CACIONES PARA ALMACENES Y OTROS SERVICIOS QUE PRESTABA LA MI--
SIÓN, A ÉSTOS LES SUCEDÍA UNA HUERTA DE FRUTALES Y HORTALIZAS, 
ASÍ COMO TERRENOS APTOS PARA LA SIEMBRA DE MAÍZ Y TRIGO, EN -
LAS AFUERAS SE TENÍAN TERRENOS DE AGOSTADERO PARA EL GANADO MA
YOR Y MENOR, 

lAs VISITAS, NO OBSTANTE SU NOMBRE: PUEBLO DE VISITA, NO SIEM-
PRE CONTARON CON POBLACIÓN FIJA, DADA LA ECONOMÍA SUBSISTENCIAL 
DEL CALIFORNIO, 

EL MISIONERO JUAN BAUTISTA LUYANDO, AL REFERIRSE A LAS VISITAS, 
NOS DICE LO SIGUIENTE: "PUEBLO PERTENECIENTE A ELLOS CERCANO A 
LA MISIÓN, PARA CUYAS CABECERAS SE LES SEÑALARON LOS PARAJES -
MÁS CERCANOS Y MEJORES DE LA MISIÓN, EN QUE TIENEN SU IGLESITA 
Y ALGÚN GANADO MENOR Y GALLINAS, PARA QUE LE TENGAN AFECTO Y LES 
SIRVA DE PIE O PUEBL0,49/ 

DE LO ANTERIOR SE INFIERE QUE LAS VISITAS CONSTITUYERON PEQUE--
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ÑOS ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN NO SIEMPRE FIJA, CON ALGUNOS sEa 
VICioi, QUE LE PERMITÍA DEJAR A SUS ANCIANOS, NIÑOS O MUJERES -
ENCINTAS DURANTE TODO EL TIEMPO EN QUE DEBÍAN DIRIGIRSE A LA ML 
SIÓN, Así, PUES, LAS MISIONES Y LAS VISITAS CONSTITUYERON PUN
TOS FIJOS EN UN ESPACIO EN EL CUAL LOS MISIONEROS PROCURARON RE 
GULARIZAR PARA UN MEJOR CONTROL, RECONOCIENDO CADA UNO DE ELLOS 
LA JURISDICCIÓN DEL OTRO, COSA MUY IMPORTANTE PARA HACERLE REC~ 
NOCER AL INDÍGENA LA CABECERA QUE LE CORRESPONDÍA, EN EL CASO 
DE SAN IGNACIO, EL MISMO LUYANDO NOS DICE QUE MENOS DE DIEZ --
AÑOS FUERON SUFICIENTES PARA HACER QUE TODAS 11 LAS RANCHERÍAS" -
SITUADAS EN UN CUADRO DE CIENTO DIEZ LEGUAS, CONCURRIERAN EN -
CUANTO LES CORRESPONDÍA A LA CABECERA MISIONAL, LO CUAL, COMO A 
DEL Río, NOS PARECE EXAGERADo.5Q/ 

EN CADA MISIÓN EL NÚMERO DE VISITAS DEPENDÍA DE LA EXTENSIÓN DE 
SU JURISDICCIÓN, POBLACIÓN INMEDIATA Y RECURSOS NATURALES, EN-
TRE OTROS FACTORES, EN CUANTO A "LAS RANCHERÍAS", SU NÚMERO SE 
ENCUENTRA REPARTIDO PARA SUS VISITAS A LA MISIÓN, DE SUERTE QUE 
CADA CUARTO DE LUNA LLEGABAN SEIS RANCHERÍAS A MISA, LOS SÁBA-
DOS Y DOMINGOS. CoN ESTO, TODA LA MISIÓN ASISTÍA AL MES CUANDO 
MENOS DOS DÍAS A MISA, AUNQUE ALGUNAS RANCHERÍAS NO MUY DISTAN
TES (oCHO O NUEVE LEGUAS DE DISTANCIA) CONCURRÍAN TODOS LOS --
DÍAS DE FIESTA, LAS RANCHERÍAS MÁS DISTANTES LLEGABAN UNA VEZ 
CADA DOS LUNAs.si; 

AUNQUE DE HECHO PODRÍA HABLARSE DE ASENTAMIENTOS DE TRES NIVE-
LES DIFERENTES, EL ÚNICO ASENTAMIENTO FIJO, FUE, EN REALIDAD, -
LA MISIÓN, A PESAR DE SUS CORTAS DIMENSIONES EN ALGUNOS CASOS, 

lAs INTERACCIONES AL INTERIOR DEL ESPACIO JESUÍTICO DE LA BAJA 
CALIFORNIA SE DIERON BÁSICAMENTE ENTRE LAS MISIONES QUE CONSTI
TUYERON LOS PEQUEÑOS CENTROS A PARTIR DE LOS CUALES SE DABA EL 
MOVIMIENTO DE PERSONAS Y DE BIENES, NO DE IDEAS, PUES ÉSTAS NO 
ERAN MUCHAS Y ESTABAN CIRCUNSCRITAS AL DISCURSO IGNACIANO, 
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No OBSTANTE LA HOMOGÉNEA IRREGULARIDAD DEL RELIEVE DE LA PENÍN
SULA y COMO LAS MI s 1 ONES ES:r.uv.·I.ERON SEPARADAS ESPACIALMENTE y EN 
OCASIONES SE ESPECIALIZARON EN CIERTOS PRODUCTOS, ELLO PROVOCÓ 
UNA MAYOR DEMANDA POR INTERACCIONES ENTRE LOS MISIONEROS, ASÍ 
COMO DE B 1 ENES Y SERV 1C1 OS PRODUCIDOS EN ESTOS CENTROS, DANDO -
ORIGEN EN LA PENÍNSULA A LOS DISTINTOS CAMINOS QUE SE TALLARON, 
FRECUENTEMENTE EN LA ROCA, Y A LAS RUTAS QUE POR MAR ALIMENTA-
BAN A LAS MISIONES PRÓXIMAS A LA COSTA. 

COMO EJEMPLO DE ESTAS COMUNICACIONES, BASTA MENCIONAR LOS CAMI
NOS EXISTENTES EN TORNO A LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA. SE DICE -
QUE EN TODO ESTE DISTRITO SE ABRIERON CAMINOS A MANO Y A PUNTA 
DE BARRA: "EL UNO QUE ATRAVIESA TODA LA MISIÓN DESDE EL PUEBLO 
DE SAN MIGUEL VISITA DE SAN XAVIER, HASTA TRES O CUATRO LEGUAS 
ANTES DE LA MISIÓN DE SANTA RosALÍA DE MULEGÉ, HECHO DICHO CA
MINO POR LOS HIJOS DE LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA CUYO TRAMO SERÁ 
DE TREINTA Y OCHO A CUARENTA LEGUAS,5Z/ 

JUNTO CON ÉSTOS, HABÍA OTROS QUE COMUNICABAN LAS MISIONES DEL -
NORTE CON LA PURÍSIMA, ASÍ COMO OTRO MÁS QUE SALÍA DE LA PURÍSL 
MA Y ATRAVESABA LA SIERRA TERMINANDO EN LA COSTA DEL OCÉANO Y -
TENÍA VEINTICINCO Y VEINTISIETE LEGUAS DE LONGITUD,52/ 

JUNTO CON LOS CAMINOS REALES O PRINCIPALES PARA LA COMUNICACIÓN 
ENTRE LAS MISIONES, HUBO TAMBIÉN CAMINOS DE ACCESO A LAS ÁREAS 
EN QUE ESTABAN "LAS RANCHERÍAS", TRABAJADOS POR LOS MISMOS IN-
DIOS, 

LA DISTANCIA-TIEMPO ENTRE LAS MISIONES, DE ACUERDO CON LAS COM~ 
NICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PENÍNSULA, FUE, SEGÚN BAEGERT, Y 
SIGUIENDO SU RECUENTO DE SUR A NORTE, EL SIGUIENTE: 

LA PRIMERA MISIÓN ES LA QUE SE LLAMA SAN JosÉ PORQUE QUEDA 
MUY CERCA DEL CABO DE SAN LucAs, DEL LADO DEL MAR CALIFOR
NIANO SE ESTABLECIÓ EN EL AÑO DE l/20. LA SEGUNDA, ES LA 
DE SANTIAGO O DE ~AN JACOBO, DISTANTE 12 HORAS DE LA PRIM~ 
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RA y UNAS CUAIªº DEL MENCIONADO MAR DE CALIFORNIA; SE FUNDÓ 
EN EL AÑO DE /21. LA TERCERA, LA DE Tonos SANTOS, QUEDA -
SITUADA FRENTE A LA ANTERIOR y YA CASI SOBRE EL LITORAL DEL 
MAR DEL SUR SE FUNDÓ EN 720, PODRÍA HACERSE EL VIAJE DE 
UNA MISIÓN A LA OTRA EN UN DÍA, PERO, DEBIDO A UNA SERRANÍA 
CASI INACCESIBLE, QUE LAS SEPARA Y CUYA PUNTA EXTREMA SE -
LLAMA SAN LUCAS, TENÍA QUE HACERSE UN RODEO DE TRES DÍAS, -
CUANDO QUERÍAN VISITARSE LOS DOS MISIONEROS, DE LOS CUALES 
UNO RESIDÍA EN SAN JACOBO, TENIENDO TAMBIÉN A SU CARGO LA -
ADMINISTRACIÓN D~ LA MISIÓN DE SAN JosÉ. LA CUARTA, ES LA 
QUE SE LLAMA DE NUESTRA MADRE DOLOROSA, DISTANTE MÁS DE SE
TENTA HORAS DE CAMINO Q~ IODOS SANTOS Y SEIS DEL MAR DE CA
LIFORNIA; FUNDADA EN l/Ll. LA QUINTA, LA DE SAN ALOÍSIO, -
EN MEDIO DE LOS DOS MARES Y A UNA QlSTANCIA DE SEIS HQRAS -
DE LOS SIETE DOLORES, FUNDADA EN l/5/, LA SEXTA, D~ ~AN JA 
VIER, TREINTA HORAS D~ LA ANTERIOR, OCHO HORAS DEL MAR CALL 
FORNIANO, FUNDADA EN i699, LA SEPTIMA, LORETO, OCHO HORAS 
DE SAN XAVIER HACIA EL NORESTE, ~UEDA SOLAMENTE A UNA DIS-
TANÍIA DE UN TIRO DE PIEDRA DEL MAR CALéFORNIANO, FUNDADA -
EN b97, LA OCTAVA, ES LA DE SAN JOSÉ OMANTÚ, MÁS CERCANA 
AL MAR DEL SUR QUE A~ GOLFO DE CALIFORNIA4 UN DÍA DE CAMINO 
DE SAN XAVIER HACIA NORESTE, FUNDADA EN l/08, LA NOVENA, -
l.,A DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA, DISTA UN DÍA LARGO DE SAN -
JOSÉ, AL NORESTE, r NQ MUY LEJOS DEL MAR DEL SUR, FUNDADA -
ALREDEDOR DEL AÑO 71~. LA DÉCIMA SANTA RoSALé'A, MEDIA HO
RA DEL MAR DE CALIFORNIA Y UN DÍA LABGO DE LA ONCEPCIÓN IR 
MACULADA, AL NORESTE, FUNDADA EN 170~. LA DÉCIMA PRIMERA, 
GUADALUPE, DOS DÍAS DE CAMINO DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA -
H8C6A EN NORTE. NO MUY LEJOS DEL MAR DEL SUR, FUNDADA EN --
1/2 , LA DÉCIMA SEGUNDA, QUE ES LA DE SAN IGNACIO, CASI EN 
EL CENTRO DE~ PAÍS, UN DÍA DE CAMINO DE LAS DOS ANTERIORES, 
FUNDADA EN l/28. LA DÉCIMA TERCERA, DE SANTA GERTRUDIS, -
DOS DÍAS DE CAMINO HACIA EL NORESTE, DE SAN IGNACIO, FUNDA
DA EN l/51, LA DÉCIMA CUARTA DE ~AN BORJAS DOS DÍAS LARGOS 
DE YlA~E D~ SANTA GERTRUDIS, ~ACIA EL NORESTE, FUE FUNDADA 
EN i/6L, LA DÉCIMA QUINTA y ULTIMA, QUE SE LLAMA DE Nu~s-
TRA SEÑORA DE COLUMNA, A TRES DÍAS DE DISTANCIA DE SAN HOR
JAS, HACJA EL GOLFO DE CALfEQRNIA Y BAJO LOS 51 GRADOS DE -
LATITUD NORTE, FUNDADA EN /b6.~~ 

DE LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR DESTACAN LAS DISTANCIAS ENTRE LAS ML 
SIONES, LAS CUALES NUNCA REBASARON LAS TRES JORNADAS Y CUYO PR~ 
MEDIO FUE DE JORNADA Y MEDIA, QUE LES PERMITIÓ ESTAR RELATIVA-
MENTE BIEN COMUNICADAS ENTRE ELLAS, CONTANDO ALGUNAS CON LA PO
SIBILIDAD ALTERNATIVA DEL VIAJE POR MAR. 

LA ESTRATEGIA DE OCUPACIÓN TERRITORIAL DE LOS JESUITAS ESTUVO -
FUNDAMENTADA EN LOS ASENTAMIENTOS MISIONALES Y EN EL ESTABLECI-
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MIENTO DE LOS CAMINOS, ESTOS FACILITARON Y ALENTARON LA CONE
XIÓN AL INTERIOR DE LA PENÍNSULA Y SE CONSTITUYERON EN FACTORES 
ESENCIALES PARA SU DESARROLLO, EN ESTE SISTEMA SE TRATABA DE HA 
CER DE LAS MISIONES BASES ESPACIALES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓML 
CAS Y SOCIALES, Y DE LOS CAMINOS LOS ELEMENTOS DE INTERCOMUNICA 
CIÓN E INTERCAMBIO ENTRE ELLAS, EN EL ESQUEMA JESUITA, EN EL -
CUAL LA MISIÓN ERA UN ELEMENTO PERMANENTE Y NO TRANSITORIO COMO 
QUERÍAN TANTO EL CLERO SECULAR COMO LOS COLONOS CIVILES, LA MI
SIÓN SE CONSTITUÍA EN EL PRINCIPIO Y EL FIN DE LA EMPRESA JESUL 
TA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERO SIQUIERA LA POSIBILIDAD DE SU 
CONVERSIÓN EN PARROQUIA Y EN CENTRO AGROPECUARIO DE APOYO A LOS 
COLONIZADORES CIVILES, FUERA DE LA PROPOSICIÓN DE TRANSFORMA--
CIÓN QUE EN FORMA MUY RELATIVA SE HIZO LLEGAR DE LAS MISIONES -
DEL SUR, COMO RESULTADO DE LA DENUNCIAS QUE SOBRE SU MANEJO SE 
HICIERON HACIA EL FINAL DE LA PRESENCIA JESUITA, 

EN EL ORDEN PRIMARIO QUE LOS IGNACIANOS ESTABLECIERON EN LA BA
JA CALIFORNIA, LA MISIÓN PASABA A SER UN ESTABLECIMIENTO PERFE~ 
TO, ABSOLUTO Y DEFINITIVO; DE AHÍ QUE AL INTERIOR DE LA (oMPA-
ÑÍA DE JESÚS NO HABÍA RAZÓN ALGUNA PARA MODIFICARLO Y MENOS TO
DAVÍA PARA TRANSFORMARLO EN UN SISTEMA DE PUEBLOS Y CIUDADES -
DE ESPAÑOLES, 
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D) Los INSTRUMENTOS 
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PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS APARENTES (CONQUISTA, COLONIZACIÓN 
Y EVANGELIZACIÓN) Y LOS OBJETIVOS SUBYACENTES (OCUPAR UNA AM-
PLIA REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL, INTEGRAR LA REGIÓN A LA -
GRAN EMPRESA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, CONFORMAR UN ESTADO TEO
CRÁTICO, CONTROLAR LAS RELACIONES DE LA REGIÓN AL INTERIOR Y -
AL EXTERIOR, SENTAR LAS BASES ECONÓMICAS, ESTABLECER LOS CON-
TROLES SOCIALES, LLEVAR A CABO UNA ACULTURACIÓN LIMITADA Y --
CREAR UNA ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS QUE NO FUERA DE CIUDADES 
Y PUEBLOS DE ESPAÑOLES), FUE NECESARIO QUE LOS JESUITAS RECU-
RRIERAN A UNA SERIE DE INSTRUMENTOS QUE HICIERA POSIBLE SU PRQ 
YECTO, 

ESTOS INSTRUMENTOS FUERON EL CONJUNTO DE MEDIOS Y FUERZAS (PO
LÍTICAS, SOCIALES, ECONÓMICAS, FÍSICAS, JURÍDICAS Y CULTURALES) 
DE LAS QUE SE VALIERON LOS JESUITAS PARA PRODUCIR, ESTO ES, PA
RA TRANSFORMAR LA NATURALEZA DE LA BAJA CALIFORNIA, INCLUYENDO 
EN TAL CATEGORÍA TANTO A LA POBLACIÓN COMO A LOS RECURSOS NATU
RALES, A FIN DE APROPIÁRSELA; INSTRUMENTOS QUE, A SU VEZ, ESTU
VIERON .CONDICIONADOS, EN SU APLICACIÓN, A LA ESTRUCTURA DEL PRQ 
YECTO JESUITA Y DEL GOBIERNO DERIVADO, TAMBIÉN JESUITA, DE LA -
REGIÓN, LO CUAL SIGNIFICA QUE DESDE UN PRINCIPIO TUVIERON QUE -
SUJETARSE A LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES "PLANIFICATO--
RIAS", QUE EN ESTE CASO ERAN LOS MISMOS JESUITAS, QUIENES PROC~ 
RARON UNA ORDENACIÓN DE AMPLIA EXTENSIÓN Y DE GRAN INTENSIDAD -
TANTO EN EL ESPACIO COMO EN EL TIEMPO DE SUS MISIONES, 

LA VOLUNTAD DIVINA 

COMO EL PROYECTO DE LA BAJA CALIFORNIA NO ERA COMPLETAMENTE NU~ 
VO EN SUS CARACTERÍSTICAS, NI EN EL ÁMBITO DE LA NUEVA ESPAÑA,
NI EN LAS PROVINCIAS ADYACENTES, NI EN EL ÁMBITO SUDAMERICANO, 
LOS IGNACIANOS MOVILIZARON SECUENCIAL Y JERÁRQUICAMENTE TODA -
UNA SERIE DE INSTRUMENTOS QUE LES PERMITIERAN ALCANZAR SUS PRO
PÓSITOS Y AFIRMAR CON EL TIEMPO SU OCUPACIÓN Y PERMANENCIA SO-
BRE EL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN DE LA PENÍNSULA CALIFORNIA, EN 
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EL ORDEN JERÁRQUICO ERA FUNDAMENTAL ASENTAR ESTE PROYECTO, NO -
EN LOS PLANES DE ALGUNOS MISIONEROS, TAMPOCO EN LOS DE LA COMPA 
ÑÍA DE JESÚS, NI ÚNICAMENTE EN LOS INTERESES EXPANSIONISTAS DE 
LA CORONA ESPAÑOLA, POR MÁS LEGÍTIMOS QUE FUERON ÉSTOS, SINO EN 
LA VOLUNTAD DIVINA, FUERZA SUPERIOR A TODAS LAS OTRAS, LA CUAL 
ORIENTARÍA LA OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, 

AL RECURRIR A Dios, A LA DIVINA PROVIDENCIA y A LA VIRGEN MARÍA, 
SE PRETENDÍA LEGITIMAR LA ACCIÓN EMPRENDIDA Y, SIMULTÁNEAMENTE, 
SE PROCURABA EVITAR TODA CRÍTICA, YA QUE EL PROYECTO SE ENCONTRA 
BA ALENTADO y PROTEGIDO POR LA DIVINIDAD. AL ENCOMENDAR A Dios 
Y A LA VIRGEN LA CONQUISTA SE RECURRÍA AL CONCURSO ACTIVO DE -
UNA FUERZA ULTRATERRENAL SUPERIOR A LA QUE PUDIERA RECURRIRSE -
EN EL ÁMBITO TEMPORAL, 

PARA CONTAR PERMANENTEMENTE CON ESTE APOYO, HABÍA QUE BUSCAR EL 
REINO DE DIOS, AL REFERIRSE A LOS VARIOS INTENTOS DE OCUPACIÓN 
DE LA PENÍNSULA, VENEGAS ESCRIBE: "ACASO TAMPOCO QUISO Dios QUE 
SE LOGRASEN LAS PRIMERAS TENTATIVAS SOBRE LA CALIFORNIA CUANDO 
ERA EL PRIMER OBJETO EL BIEN TEMPORAL Y EL SEGUNDO EL DE LA RE
LIGIÓN: POR EL CONTRARIO, DIO FELIZ CUMPLIMIENTO A LOS DESEOS -
CUANDO SE BUSCÓ EL REINO DE Dios EN PRIMER LUGAR y EN SEGUNDO 
EL BIEN DE LA MONARQUÍA,l_/ 

AL CONVERTIR AL SISTEMA MISIONAL EN REINO DE Dios, VENEGAS y -
OTROS COMPAÑEROS SUYOS HACÍA DE LOS MISIONEROS Y DE LAS MISIO-
NES INSTRUMENTOS PARA ALCANZAR EN LA TIERRA EL REINO DE Dios y 
PARA BUSCAR EN ESTE REINO LAS RESPUESTAS QUE Dios QUISIERA DAR
LE A LAS MÚLTIPLES INTERROGANTES QUE LOS MISIONEROS LE DIRIGÍAN, 
EN SU COMPLEJA Y AFANOSA BÚSQUEDA DIARIA. ESTAS RESPUESTAS, EN 
LA OPINIÓN DE LOS MISIONEROS, INVARIABLEMENTE FUERON PARA PROT~ 
GERLOS Y PARA CASTIGAR A LOS INDÍGENAS, SOBRE TODO DURANTE SUS 
REVUELTAS, 

DIOS, SEGÚN TARAYAL, EJERCIÓ su PODER PUNITIVO PARA ESCARMENTAR 
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A LOS PERTINACES: "EN UNA MISIÓN UNA ENTERA RANCHERÍA SE DEJÓ Eli 
GAÑAR POR EL DEMONIO y DE TODA ENTERA HIZO Dios UN ENTERO ESCAR 
MIENTO, PUES, DICIENDO Y PUBLICANDO QUE EL PADRE LOS MATABA, SE 
HUYERON A UN PARAJE MUY LEJOS, Y, ALLÍ DONDE SE TENÍAN Y JUZGA
BAN SEGUROS, ALLÍ MISMO ENTRÓ EN ELLO EL MAL, QUE NINGUNO DEJO 
PARA SER TEST 1GO, 11 '2,_I 

COMO EN EL CASO ANTERIOR, MUCHAS DE LAS GRACIAS Y DESGRACIAS R~ 
CAÍDAS EN LA POBLACIÓN INDÍGENA, CORRESPONDÍAN CON ADVERTENCIAS 
DIVINAS DE EXCEPCIONAL RIGOR, SIEMPRE CON LA INTERPRETACIÓN QUE 
DE LOS SUCESOS HACÍAN LOS MISIONEROS, 

A PARTIR DE LA VOLUNTAD DIVINA, EXPRESADA EN LA CREACIÓN DEL -
SISTEMA MISIONAL, INSTRUMENTO, A SU VEZ, PARA LA BÚSQUEDA DE LA 
RESPUESTA DE Dios, LOS MISIONEROS y LAS MISIONES SE CONV!RTIE-
RON NO SÓLO EN LOS PRINCIPALES VEHÍCULOS DE LA RELACIÓN DEL HO~ 
BRE CON LAS FUERZAS SOBRENATURALES, SINO TAMBIÉN DE LA OCUPA--
CIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA Y DE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA SOCIE
DAD, QUE, POR LO ANTERIOR, PROCURABA EN LO ESPIRITUAL SU ÚLTIMA 
Y MEJOR REALIZACIÓN, 

SIN EMBARGO, CABE INTERROGARSE SI EN ESTE PROCESO LA SOCIEDAD -
DE JESÚS, ES DECIR, LA COMPAÑÍA, NO SERÍA LA ÚNICA QUE ALCANZA
RÍA LA REALIZACIÓN ESPIRITUAL PARA SUS INTEGRANTES Y MATERIAL 
PARA LA ORGANIZACIÓN, ~N SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD COLO-
NIAL Y CON LA CORONA, LOS JESUITAS ADECUARON Y ADAPTARON SU DI~ 
CURSO RELIGIOSO Y SUS AUTOJUSTIF!CACIONES PARA ACOMODARLOS A -
SUS INTERLOCUTORES, 

AL REY LE DECÍAN, EN COMUNICACIÓN DE SALVATIERRA, QUE 

FINALMENTE, CON EL FAVOR DE MARÍA QUEDARON VENCEDORES ESTOS 
POBRES CONQUISTADORES Y QUEDA HOY DÍA EL REY, NUESTRO SENOR, 
CONQUISTADOR Y SEÑOR DE ESTE PEDAZO DE TIERRA, DE DONDE SE 
PODRÁN DILATAR SUS ARMAS PARA TODO ESTE REINO, I~NIENDO EL 
PIE FIJO EN' ESTOS PRIMEROS INDIOS CONQUISTADOS.~/ 
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AL MONARCA LE ENFATIZABAN AQUELLOS ASPECTOS DE SU INTERÉS: LA -
CONQUISTA Y LA POSIBILIDAD DE EXTENDER LOS LÍMITES DE ESTE NUE
VO REINO, QUE SE AGREGABA A LOS MUCHOS QUE YA POSEÍA Y AGREGA-
BAN UNA FIGURA CLARAMENTE ASOCIADA A LA CONQUISTA Y AL DOMINIO 
SOBRE LOS INDIOS: "EL PIE FIJO EN ESTOS PRIMEROS INDIOS CONQUI~ 
TADOS," Y, AL DIRIGIRSE A LOS POSIBLES DONADORES, MODIFICABAN 
RADICALMENTE SU DISCURSO, COMO PUEDE VERSE EN LA CARTA QUE DIRL 
GIÓ SALVATIERRA A JUAN CABALLERO y ÜCIO: 

EA, QUE YA ESTAMOS EN CALIFORNIA Y JUANICO, EL PRIMER JUAN 
QUE HAYA TENIDO ESTE PEDAZO DE NUEVO MUNDO, AQUÍ ESTÁ CONML 
GO Y CON EL ROSARIO AL CUELLO, YA ESTÁ LA FE EN CALIF.ORNIA 
Y CON EL PIE FIJO EN ELLA; YA LA GRAN CONQUISTADORA MARÍA -
VENCIÓ A CUATRO NACIONES DE ENEMIGOS QUE NOS ASALTARON EN -
UN TIEMPO TODOS PARA CONSUMIRNOS A TODOS; PERO, VIV~ MARÍA, 
REINA MARÍA, VENCE MARÍA, Y, lA QUIÉN HA ESCOGIDO MARÍA PA 
RA PLANTAR LA FE EN TAN EXTENDIDO REINO, CON EL PRINCIPIO -
DE SU SALVACIÓN? ESCOGIÓ A ÜON JUAN CABALLERO, DICHOSO EL 
ESCOGIDO, QUE POR SU MEDIO IRÁN ENTERAS ESCUADRAS AL CIELO; 
DICHOSO DEL ESCOGIDO PARA POBLAR DE TANTAS NACIONES EL REI
NO PERDIDO POR LUZBEL, ÜH, Y QUÉ GLORIA DE MI SEÑOR ÜON -
JUAN PARA EL CIELO! YO NO PUEDO ESCRIBf R ESTO SIN DESHACER
ME EN LÁGRIMAS DE CONSUELO, CA, PUES. PROSfGA VUESTRA -
MERCED CON EL AMPARO DE ESTA OBRA TAN SUYA,,,, 

EA! ÁNIMO, ÁNIMO QUE YA CALIFORNIA ES DE MARÍA y, CON ES
TJO, Es,o~ DON JUAN CABALLERO, su DEVOTO, y DE SAN FRANCISCO 
AVIER.~/ 

EN ESTA CARTA, COMO PUEDE VERSE, YA NO ES EL REY EL CONQUISTA-
DOR Y SEÑOR DE ESTE PEDAZO DE TIERRA, SINO MARÍA LA CONQUISTADQ 
RA, QUIEN ESCOGIÓ A JUAN CABALLERO, CON EL PRINCIPIO DE SU SAL
VACIÓN, PARA PLANTAR LA FE EN ESTE REINO A TRAVÉS DE SUS MUY T~ 
RRENALES DONACIONES, 

ESTA OPOSICIÓN EN EL PAPEL DE CONQUISTADOR QUE SE LE ASIGNAN S~ 
MULTANEAMENTE A MARÍA Y AL MONARCA (LAS CARTAS DE SALVATIERRA 
FUERON ESCRITAS EN UN CORTO PERIODO DE TIEMPO) NO REVELA EN REA 
LIDAD MÁS QUE EL MANIPULEO RELIGIOSO CON EL QUE LOS MISIONEROS 
PROCURABAN OCULTAR HACIA EL EXTERIOR A LOS VERDADEROS CONQUISTA 
DORES: JESUITAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, QUIENES TRATARON DE --
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FORMAR EN LA PENÍNSULA UN UNIVERSO AL MARGEN DE LA SOCIEDAD CO
LONIAL, QUE SIRVIERA PARA CONTINUAR AFIRMANDO EN EL MUNDO EL P~ 
DER Y FUERZA DE SU COMPAÑÍA, 

Los MISIONEROS, VERDADEROS INSTRUMENTOS DE ESTA CONQUISTA, FUE
RON, EN PALABRAS DE DECORME, "LOS MÁS SUBLIMES EJEMPLARES DE -
AQUELLA RAZA, QUE ENTONCES, EN LA PLENITUD DE SU VIGOR Y DE SU 
FE, CONQUISTABA EL NUEVO MUNDO. Sus GUERREROS BUSCABAN RIQUE-
ZAS Y NUEVOS REINOS, SUS MISIONEROS ALMAS QUE SALVAR Y PUEBLOS 
DONDE ARRAIGAR LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA,"2./ 

FUNDAR EL REINO DE DIOS EN TIERRAS PAGANAS REQUERÍA MUCHAS CUA
LIDADES DE EDUCACIÓN, DISCIPLINA Y VALOR, Y NO ERA SUFICIENTE, 
CON APRENDER LOS IDIOMAS NATIVOS, BAUTIZAR A SUS HABITANTES, E~ 

SEÑARLES EL CATECISMO, ADMINISTRARLES LOS SACRAMENTOS, SINO QUE 
ERA NECESARIO HACER QUE EN EL TRABAJO APOSTÓLICO EL DISCURSO C~ 
RRESPONDIERA CON LOS HECHOS Y QUE LA ABNEGACIÓN Y SACRIFICIO -
QUE SE PRODIGABA CORRESPONDIERA CON EL DIARIO HACER DEL MISIO
NERO, 

CON EL TIEMPO, EN UNA REGIÓN LA VIDA DE LOS MISIONEROS SE MODI
FICABA Y A LOS PELIGROS Y PENALIDADES DE LA PRIMERA PENETRACIÓN 
SEGUÍA UNA DIFÍCIL DE FORMACIÓN DE POBLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN -
DE LA MISIÓN, Los PELIGROS, LAS REVUELTAS y LAS PRIVACIONES 
ERAN DE OTRA CLASE Y SE REQUERÍA DE OTRAS CUALIDADES, 

Los MISIONEROS, NOS DICE DECORME: 

DEPENDÍA DE UN PROVINCIAL QUE RESIDÍA EN LA CIUDAD DE MÉXI
CO Y LES ENVIABA DE TIEMPO EN TIEMPO VISITADORES GENERALES 
QUE RECORRÍAN TODAS LAS MISIONES. CONFORME LO IBA EXIGIEN
DO EL AUMENTO DE LOS PUEBLOS, SE IBAN FORMANDO GRUPOS O DI~ 
TRITOS HOMOGÉNEOS A MODO DE PROVINCIAS QUE TENÍAN A SU FRE~ 
TE UN VISITADOR LOCAL O VICEPROVINCIAL QUE VISITABA CADA 
AÑO SU TERRITORIO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ESTAS PROVINCIAS -
ERAN SEIS: SINALOA, CALIFORNIA, CHIAPAS, NAYARIT, ~ONORA Y 
LA IARAHUMARA, A SU VEZ CADA VISIIADOR LOCAL TENÍA A SU CA~ 
GO TRES O MÁS LLAMADOS RECTORES, cSTOS A SU VEZ GOBERNABAN 
TRES O MÁS MISIONEROS QUE VIVÍAN EN LAS CABECERAS Y TENÍAN 
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DO~ O MÁS PUEBLOS DE VISITA, EN EL CUADRO DE ESTA ORGANIZA 
CJON CASI MILITAR, HALLABAN LOS MISIONEROS, PARA SU DEFEN~ 
SA COMO PARA SU MÉRITO, EL ESTÍMULO Y EL FRENO DE UNA DIS
CIPLINA RELIGIOSA QUE NO SE AFLOJÓ NUNCA.§/ 

EL EJERCICIO DE UNA INFLUENCIA TAN DETERMINANTE COMO LA EJERCI
DA POR LOS JESUITAS EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS POR ELLOS, SE -
DEBIÓ AL EJERCICIO DE SU GOBIERNO, A SU MANERA DE DIRIGIRLOS, A 
SU OMNIPRESENCIA Y A SU RELEVANCIA, TANTO EN LAS PRÁCTICAS RELi 
GIOSAS COMO EN TODAS LAS GRANDES ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIA
LES Y CULTURALES REALIZADAS .EN LA MISIÓN, Y, POR SOBRE TODAS E~ 
TAS CONSIDERACIONES, A SU POSIBILIDAD Y NECESIDAD DE CONCEBIR E 
INVENTAR AL INTERIOR DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO UN TERRITORIO Y -
UNA POBLACIÓN PRIVILEGIADA, EN LOS CUALES SE BUSCÓ EL REINO DE 
Dios y LA RESPUESTA DE ESTE, COMO ACCIONES QUE DIERON UN SENTI
DO A LA HISTORIA EN PUEBLOS QUE HASTA LA LLEGADA DE LOS MISION~ 
ROS NO LA HABÍAN TENIDO, 

CON TODAS ESTAS FUNCIONES Y OTRAS MÁS YA DESCRITAS EN EL CUERPO 
DE ESTE TRABAJO, EL MISIONERO FUE SIN DUDA UN INSTRUMENTO ESEN
CIAL DE LA OCUPACIÓN DE LA PENÍNSULA, 

EL GOBIERNO 

ÜTRO INSTRUMENTO IMPORTANTE DE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA PENÍN 
SULA CALIFORNIA FUE EL GOBIERNO QUE SUPIERON Y PUDIERON IMPONER 
EN CONGRUENCIA CON EL ESTADO QUE CONFORMARON Y EN EL CUAL NADA 
SE DEJABA A LA LIBERTAD, AL AZAR O A LA FANTASÍA, Y EN DONDE TQ 

DO ESTABA REGULADO POR LA RELIGIÓN TODOPODEROSA. 

PARA CREAR EL REINO DE Dios EN LA TIERRA ERA NECESARIO EL ORDEN 
ABSOLUTO, UN ORDEN, EN ESTE CASO, EN DONDE LA VIDA POLÍTICA Y -
LA VIDA RELIGIOSA SE CONFUNDÍAN, PUESTO QUE LOS JEFES DEL ESTA
DO ERAN LOS MISIONEROS DE LA COMPAÑÍA; ERAN LOS QUE IMPONÍAN -
LAS REGLAS Y LOS CONTROLES EN TODOS LOS ASPECTOS; ERAN LOS QUE 
IMPONÍAN EL TRABAJO A LOS INDÍGENAS Y LOS QUE REPARTÍAN EL PRO
DUCTO DE ÉSTE, TANTO PARA LA COMUNIDAD LOCAL COMO PARA LA COMP~ 
ÑÍA, 
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EN LA CALIFORNIA ANTIGUA, A DIFERENCIA DE LA REGIÓN YAQUI Y DEL 
PARAGUAY, ENTRE LOS EJEMPLOS, EL ESCASO NIVEL DE DESARROLLO DE LOS 
GRUPOS INDÍGENAS HIZO NO SÓLO INNECESARIO SINO IMPOSIBLE EL SINCRs 
TISMO O LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS O INSTITUCIONES TRADICIONA
LES A LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO, PUESTO QUE ÉSTAS NO EX!~ 
TÍAN O TENÍAN FORMAS MUY PRIMITIVAS, DECORME NOS DICE AL RESPECTO: 

UNO DE LOS MAYORES EMPEÑOS DE LOS MISIONEROS A LOS 
PRINCIPIOS ERA GANAR Y PONER AL FRENTE DE LOS PUE
BLOS A LOS CACIQUES DE MAYOR AUTORIDAD Y MÁS QUERI
DOS DE LOS INDIOS, No HAY DUDA QUE EN MUCHAS TRIBUS, 
ESPECIALMENTE ENTRE LOS YAQUIS, FACILITÓ ESTA PROVI 
DENCIA LA CONVERSIÓN DE TODA LA RAZA E HIZO MENOS -
SENSIBLES EL TRÁNSITO DE UNA CIVILIZACIÓN A OTRA,L/ 

COMO ENTRE LOS CALIFORNIOS LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO NO EXISTÍA Y 
AUN EL MANDO ERA BASTANTE RELATIVO AL INTERIOR DE LAS BANDAS, LOS 

MISIONEROS NO TUVIERON PROBLEMA EN IMPONER SU PARTICULAR FORMA DE 
ESTADO Y DE MANTENERLO, PERO NO CONTARON SIMULTÁNEAMENTE CON LA 
VENTAJA DE SOBREPONER SU FORMA DE GOBIERNO AL DE LOS NATIVOS, COMO 
OCURRIÓ EN OTRAS REGIONES, EN EL CASO DE LA CALIFORNIA, EL ESTADO 
APARECE TODAVÍA EN FORMA RUDIMENTARIA A PARTIR DE LA PRESENCIA EX
TENDIDA DE LOS JESUITAS EN LA PENÍNSULA, PUES ES A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO EN QUE SE CUENTA NO SÓLO CON UNA POBLACIÓN Y UN TERRITORIO, 
SINO TAMBIÉN CON UN PODER COERCITIVO QUE SE IMPONE A LA POBLACIÓN, 

SOBRE EL CONJUNTO DE MIEMBROS ORGANIZADOS POR EL ESTADO JESUITA, EN 
EL TERRITORIO SE EXTIENDEN LAS PRERROGATIVAS DE ESTE ESTADO Y EL 
PODER COERCITIVO, QUE LE PERMITEN DICTAR REGLAS, DEFINIR NORMAS E 

IMPONERLAS AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN, Y PARA HACERLAS RESPETAR EL 

ESTADO PODÍA RECURRIR A LA REPRESIÓN FÍSICA MEDIANTE EL EJÉRCITO Y 
LA POLICÍA, 

EN CALIFORNIA, LOS MISIONEROS SON LOS QUE IMPONEN LAS REGLAS DE LA 
SOCIEDAD PERFECTA, Y COMO EL ORDEN ABSOLUTO EXIGE LA REPRESIÓN, SE 
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APLICAN DÁNDOLE INCLUSIVE UN MATIZ DIVINO, HECHO NADA DIFÍCIL PÓR 
LA IDENTIFICACIÓN EXISTENTE ENTRE LA VIDA POLÍTICA Y LA RELIGIOSA, 

EN CUANDO A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y A LA JUSTICIA, RUBIO MA~É 
ASIENTA QUE EL GOBIERNO POLÍTICO QUE IMPLANTÓ EL PADRE SALVATIERRA 
EN lORETO -MODELO PARA LAS DEMÁS MISIONES- SE REDUCÍA "A QUE EN CA 
DA MISIÓN RECIÉN FUNDADA ESTÉ CON EL PADRE.UN SOLDADO DE ESCOLTA Y 
HASTA CIERTOS LÍMITES PARTICIPA EN LA JURISDICCIÓN DEL CAPITÁN DEL 
PRESIDIO", QUE CUANDO EL MISIONERO TENÍA "REDUCIDAS ALGUNAS RANCH~ 

RÍAS, NOMBRA AL QUE MEJOR LE PARECE ENTRE TODOS LOS INDIOS PARA 
GOBERNADOR DEL PUEBLO, ÜTRO INDIO ES FISCAL DE LA IGLESIA, Y DE CA 
DA RANCHERÍA SE NOMBRA AL MÁS INSTRUÍDO Y QUIETO POR MAESTRO DE LA 
DOCTRINA EN ELLA", Y QUE AL GOBERNADOR DE LOS INDIOS SE LE ENCOME~ 
DABA: 

MATENER LA PAZ, BUEN ORDEN EN TODAS LAS COSAS Y DE AVI
SAR AL PADRE Y SOLDADO SI ALGO SUCEDE QUE ÉL NO PUEDA R~ 
MEDIAR, 

EL MISMO AUTOR EXPONE LAS PENAS PARA LAS TRANSGRESIONES MENORES Y 
MAYORES, APLICANDO AZOTES EN EL PRIMER CASO Y PRISIÓN Y CEPO EN EL 
SEGUNDO, Y QUE 

PARA INTRODUCIR EL CASTIGO DE AZOTES, USADO EN OTRAS 
PROVINCIAS CON LOS INDIOS, SE VALIÓ EL PADRE SALVATIE 
RRA EN lORETO, A LOS PRINCIPIOS, CUANDO HABÍA MUCHOS
LADRONCILLOS Y RATEROS, Y ERA FORZOSO ESCARMENTARLOS, 
DE LA INDUSTRIA OFRECIDA POR EL CAPITÁN DEL PRESIDIO, 
COGIÓ ESTA A UNO DE ELLOS CON EL HURTO EN LAS MANOS; 
CONVOCÁNDuSE TODOS LOS INDIOS, HÍZOLE CARGO EN SU PRE 
SENCIA, AFEÓSELE EL DELITO CON GRANDES DEMOSTRACIONES, 
CONDENÓLO EL CAPITÁN A CASTIGO MUY FUERTE, CONVINIEN
DO TODOS ELLOS EN QUE LO MERECÍA PARA ENSEílANZA DE LOS 
DEMÁS, INTERCEDIÓ ENTONCES EL PADRE SALVATIERRA PARA 
QUE SE CONMUTASE EN AZOTES, Así SE HIZO Y A POCOS GOL 
PES MANDÓ CESAR, CON ESTO SE INTRODUJO ESTE GÉNERO DE 
PENA, QUE SI EN EUROPA PUEDE CAUSAR DISONANCIA, NO LA 
TIENE A LA VERDAD EN AMÉRICA POR EL CARÁCTER PUERIL DE 
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DE LOS INDIOS, CON QUIENES NO CABE MAYOR FORMALIDAD 
Y RIGOR, Y EN QUIENES SE EJECUTA POR SUS MISMOS PAI
SANOS Y COMPAÑEROS, ~/ 

ÜE LA EXPOSICIÓN ANTERIOR, DESTACA, APARTE DEL CARÁCTER DE LA FOR 
MA DE GOBIERNO EJERCIDA POR LOS JESUITAS, EL PAPEL DE LOS SOLDA
DOS PARA MANTENER LA PAZ Y LAS FUNCIONES DEL CONTROL Y VIGILANCIA 
QUE REALIZABAN LOS INDÍGENAS NOMBRADOS PARA EJERCER DISTINTOS PUE~ 
TOS, TALES COMO GOBERNADOR O FISCAL, Y, POR ÚLTIMO, LOS CASTIGOS 
APLICADOS A LOS CALIFORNIOS. 

Sr ALGÚN DELITO ES GRAVE EN EXTREMO -SOSTIENE BAEGERT-, 
LA PENA ES DECRETADA POR EL FUNCIONARIO DEL REY, QUE 
SIMULTÁNEAMENTE ES EL CAPITÁN DEL ESCUADRÓN ESTACIONADO 
EN CALIFORNIA, PERO SI SÓLO SE TRATA DE FALTAS COMUNES, 
EL CABO DE LOS SOLDADOS QUE ESTÁN ESTACIONADOS EN CADA 
MISIÓN ES EL ENCARGADO DE IMPONER EL CASTIGO, SOLAMEN
TE EL ASESINATO SE PAGA CON CIERTO NÚMERO DE AZOTES QUE 
SE LE APLICAN CON UN CHICOTE DE CUERO SOBRE LA PIEL DES 
NUDA, O CON GRILLOS EN LOS PIES POR UNOS DÍAS, SEMANAS-
0 MESES. Los PAPAS ROMANOS HAN TENIDO A BIEN NO SOMETER 
A LOS AMERICANOS A LAS PENAS ECLESIÁSTICAS, EN CUANTO A 
LAS MULTAS EN EFECTIVO, PUEDE DECIRSE DE LOS CALIFOR
NIOS: AL QUE NO TIENE, EL REY LE HACE LIBRE, Q/ 

EN LAS MISIONES DE LA CALIFORNIA EL PADRE TENÍA TODA LA AUTORIDAD 

DE GOBERNADOR, CAPITÁN, PADRE DE FAMILIAS Y CAPELLÁN Y, A DIFEREN 
CIA CON EL PARAGUAY, EN LA CALIFORNIA GENERALMENTE HUBO EN CADA 
MISIÓN UN SOLO JESUITA, EN TANTO QUE EN LAS REDUCCIONES GUARANÍTl 
CAS COMÚNMENTE HABÍA DOS, EL CURA o RECTOR y EL SOTO CURA o DQC
TR INERo.101 

CON EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA PRESIDIAL Y CON LA FACULTAD 
QUE OBTUVIERON LOS JESUITAS PARA MANDAR AL CAPITÁN Y SUS SOLDADOS, 

QUEDÓ ASEGURADO EL PODER COERCITIVO DE LOS IGNACIANOS SOBRE LOS 
CALIFORNIOS Y AUN SOBRE TODOS LOS ESCASOS COLONOS QUE POBLARON LA 
PENÍNSULA. 
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EL RECTOR DE LAS MISIONES PODÍA NOMBRAR CABO Y CAPITÁN A SU SATI~ 

FACCIÓN Y TAMBIÉN PODÍA REMOVERLOS, EL CAPITÁN DEL PRESIDIO ERA 
SIMULTÁNEAMENTE JUEZ Y JUSTICIA MAYOR, CAPITÁN DE TIERRA Y MAR Y 
GOBERNADOR MILITAR DEL PRESIDIO. EN CUANTO A LOS SOLDADOS, EL VI
RREY LES CONCEDIÓ LOS FUEROS Y PRIVILEGIOS DE QUE GOZABAN DE SU 
MAJESTAD LOS OFICIALES Y SOLDADOS DE SUS REALES EJÉRCITOS, COMO 
EL CAPITÁN, LOS SOLDADOS ERAN SELECCIONADOS POR LOS MISIONEROS Y 
ÉSTOS PODÍAN ACEPTARLOS O RECHAZARLOS, SEGÚN FUERAN SUS ANTECEDEli 
TES, 

EN LA CALIFORNIA, GENERALMENTE HUBO UN SOLDADO DE ESCOLTA POR Ml 

SIÓN, SI SE EXCEPTÚAN AQUELLOS PERIODOS EN LOS CUALES POR DIVER
SAS RAZONES SE RETIRARON DE ALGUNAS MISIONES, CON RESULTADOS NO 
MUY POSITIVOS, PUES PRONTO HUBO PROBLEMAS CON LOS INDÍGENAS RELA
TIVAMENTE REDUCIDOS, SEGÚN BAEGERT, ERA 

Su OBLIGACIÓN (DE LOS SOLDADOS) SERVIR AL MISIONERO COMO 
ESCOLTA, ACOMPA~ARLO EN SUS VIAJES O A DONDE VAYA, MON
TAR GUARDIA DE NOCHE, VIGILAR A LOS INDIOS Y APLICARLES 
LA PENA QUE CORRESPONDE A SUS DELITOS, ALTERNATIVAMENTE, 
UNO DE ELLOS TIENE QUE IR DIARIAMENTE A CUIDAR LOS CABA
LLOS DE TODOS Y LOS DEL MISIONERO, PARA QUE NO SE EXTRA
VÍEN, POR QUE ANDAN SUELTOS EN EL CAMPO; Y FINALMENTE 
TIENEN QUE OBEDECER LAS ÓRDENES DEL MISIONERO CON RESPEC 
TO A DISCIPLINA Y ASUNTO DE LA MISIÓN, Así LO DECRETARON 
SABIAMENTE LOS REYES CATÓLICOS FELIPE V Y FERNANDO VI, 
PARA EVITAR QUE RECORRAN EL PAÍS ARBITARIAMENTE, ABUSAN
DO DE LOS CALIFORNIOS Y DE SUS MUJERES PARA LA PESCA DE 
PERLAS U OTROS TRABAJOS Y MALDADES A SU ANTOJ0,11/ 

Es INTERESANTE DESTACAR. COMO LO HACE DEL Río, QUE EL PODER COER
~ITIVO O VIOLENCIA SIMPLE, COMO ÉL LO LLAMA, EJERCIDO A TRAVÉS DE 

LA PRESENCIA DEL CAPITÁN Y DE LOS SOLDADOS, ES, CONTRARIAMENTE A 
LO QUE SE HA DICHO, UN FACTOR DE IMPORTANCIA EN LA COLONIZACIÓN 
DE LA CALIFORNIA, 
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Lo QUE QUEREMOS DECIR -ASEGURA DEL Río- ES QUE LA CONQUISTA 
DE CALIFORNIA SE DIO DENTRO DE UN MARCO GENERAL DE VIOLEN
CIA AUNQUE ÉSTA NO SIEMPRE SE EJERCIERA DE UN MODO DIRECTO, 
AúN EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZONES TÁCTICAS, SE PRESCIN
DÍA DEL USO DE LAS ARMAS, LA VIOLENCIA PERMANECÍA LATENTE, 
PUESTO QUE EN CUALQUIER MOMENTO PODÍA ACTIVARSE EL APARATO 
MILITAR PARA OFENDER, PARA REPELER AGRESIONES, PARA REPRI
MIR O SIMPLEMENTE PARA AMEDRENTAR A LOS NATIVOS Y PREVENIR 
DE ESE MODO SITUACIONES DE CONFLICTO, DEBEMOS SEÑALAR QUE 
LOS JESUITAS HICIERON UN USO DISCRETO DE LA TROPA Y, SEGÚN 
VEREMOS EN LAS PÁGINAS QUE SIGUEN, ACTUARON A VECES SIN LA 
INMEDIATA PROTECCIÓN DEL SOLDADO, PERO AUN QUE ESTO HAYA 
SIDO ASÍ Y AUNQUE, EN RIGOR, LA CONQUISTA JESUÍTICA DE CA
LIFORNIA NO PUEDA EXPLICARSE COMO UN PURO RESULTADO DE LA 
ACCIÓN MILITAR, YA QUE PARA CONSUMARLA SE EMPLEARON RECUR
SOS DE MUY DIVERSA ÍNDOLE, ES DEL TODO EVIDENTE QUE DICHA 
CONQUISTA ESTUVO LEJOS DE SER AJENA A LA VIOLENCIA, PARA 
APOYAR ESTA AFIRMACIÓN BASTA CONSIDERAR QUE LA FUERZA ARMA 
DA CUMPLIÓ EN TODO MOMENTO UNA FUNCIÓN COACTIVA POR CUANTO 
QUE, ACTUARA O NO, SU SOLA PRESENCIA EN EL ÁMBITO REGIONAL 
REPRESENTABA UNA AMENAZA QUE PENDÍA PERMANENTEMENTE SOBRE 
LOS INDIOS, Poco MÁS ADELANTE HABREMOS DE VER CÓMO POR IN
SUPERABLE NECESIDAD DE LA LÍNEA DE ACCIÓN ADOPTADA POR LOS 
MISIONEROS EN SU CALIDAD DE JEFES DE LA EMPRESA CONQUISTA
DORA HUBO DE OSCILAR ENTRE EL LLAMADO AMISTOSO Y LA MANI
FESTACIÓN DE FUERZA, INSTANCIAS AMBAS QUE TUVIERON EFECTOS 
COMPLEMENTARIOS Y QUE REPRESENTAN LAS DOS CARAS DE LA PO
LÍTICA JESUÍSTICA DE REDUCCIÓN,12/ 

EN ESTA MISMA LÍNEA DE VIOLENCIA PUEDE APUNTARSE QUE, EN OCASIONES, 
LOS JESUITAS ECHARON MANO ADEMÁS DE LOS SOLDADOS,DE LOS INDIOS DE 
LAS MISIONES CONTINENTALES, PRINCIPALMENTE YAQUJS, QUE SIRVIERON 
PARA ACALLAR LAS REVUELTAS DE LOS CALIFORNIOS Y EN CIERTAS OPORTU
NIDADES PARA EXPLORAR LA COSTA PACÍFICA EN BUSCA DE LOS TERRENOS 
QUE PERMITIERAN ESTABLECER LA MISIÓN EN LAS COSTAS DEL MAR DEL SUR, 
TAN ANHELADA POR EL REY Y PROBABLEMENTE POR LOS JESUITAS, VENEGAS 
POSTULA QUE nEs EVIDENTE QUE LOS JESUITAS TENÍAN EN CALJ.FORNIA TO
DO UN ESTADO PUESTO BAJO SU CUIDADO POR EL REY DE ESPAÑA Y VIGILA
DOS POR EL VIRREY DE NUEVA ESPAÑA A VARIOS MILES DE LEGUAS DE DIS
TANCIA" ,13/ SUSTENTADOS EN EL SISTEMA PRESIDIAL Y EN LA PRESENCIA 

DEL CAPITÁN Y SUS SOLDADOS, INSTRUMENTOS RELEVANTES EN ESTE GO-
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BIERNO EJERCIDO POR LOS IGNACIANOS CON LA FUERZA, EL CONTROL Y LA 
VIGILANCIA, LOS CUALES CONSTITUÍAN ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLE
GAR AL TAN DESEADO ORDEN ABSOLUTO, EN DONDE TODO ERA REGULADO POR 
LA RELIGIÓN OMNIPRESENTE. 

EL FONDO PIADOSO, 

EL FONDO PIADOSO CONSTITUYÓ UNO DE LOS MEDIOS MÁS IMPORTANTES QUE 
SE CREARON PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA PRIMERA PENETRACIÓN DE LA 
CALIFORNIA, ASÍ COMO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS MISIONES DURAN
TE LOS SETENTA Y UN AÑOS DE PRESENCIA JESUITA, Y DESPUÉS PARA LA 
POSTERIOR OCUPACIÓN DE LA ALTA CALIFORNIA, YA EN MANOS DE LAS AU

TORIDADES REALES. 

FRACASADA LA EXPEDICIÓN DE ATONDO, CON SU ALTO COSTO PARA EL TESQ 
RO REAL, EL VIRREY Y EL PROVINCIAL AUTORIZARON A SALVATIERRA A 
REALIZAR SU EXPEDICIÓN, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE ÉSTA NO TUVIERA 
NINGUNA AYUDA DEL VIRREY Y DE QUE PARA LOS GASTOS TENDRÍA QUE COtl 

SEGUIR DONANTES O BIENHECHORES QUE CON SUS LIMOSNAS QUISIERAN AYg 
DAR AL ÉXITO DE LA EMPRESA, TANTO EL PADRE SALVATIERRA COMO EL 
PADRE LIGARTE SE DIRIGIERON A LOS AMIGOS DE LOS JESUITAS Y OBTUVIs 
RON EL DINERO REQUERIDO PARA SU PRIMERA ENTRADA Y LA PROMESA DE 
DONACIONES PARA FUNDAR VARIAS MISIONES, 

ESTABLECIDO POR LOS JESUITAS EL MECANISMO CON EL FIN DE SEGUIR Rs 
CJBIENDO DONACIONES PARA LAS MISIONES DE LA CALIFORNIA, FUERON 
ACUMULADAS EN UN FONDO ADMINISTRADO POR UN PROCURADOR, RECIBIÓ EL 
NOMBRE DE FONDO PIADOSO DE LAS MISIONES DE LA CALIFORNIA O CALI
FORNIAS, Y SE FORMABA CON EL DINERO QUE SE IBA ACUMULANDO Y CON 
BIENES RAÍCES QUE SE CONSERVABAN, PERMUTABAN O VENDÍAN, EL DINERO 
NO SE TENÍA OCIOSO NI UN DÍA, PUES LOS JESUITAS SE OCUPARON DE AQ 
QUIRIR TIERRAS JUNTO O CONTIGUAS A LAS QUE YA TENÍAN, DE PRESTAR 
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A RÉDITO LO QUE LES IBA ENTRANDO POR LIMOSNAS O DONACIONES Y, POR 
SUPUESTO, DE ADMINISTRAR LAS HACIENDAS QUE ESCOGIERON PARA FORMAR 
EL PATRIMONIO DEL FONDO PIADOSO,l4/ 

PRESTAR DINERO Y ADMINISTRAR FINCAS COMPRADAS O ADQUIRIDAS EN DO
NACIONES, SE REVELÓ MUY BUEN NEGOCIO Y PRONTO LOS JESUITAS DISPU
SIERON DE UNA ESPECIE DE BANCO QUE ADELANTABA DINERO Y RECIBÍA CA 
PITALES, SEGÚN ESCRIBE CLAVIJERO, ERIGIR UNA MISIÓN COSTABA DIEZ 
MIL PESOS; ES DECIR. SE NECESITABA ESTE CAPITAL PARA QUE CON EL 
RÉDITO ANUAL DE 500 PESOS (EL 5%) SE SOSTUVIERA EL MISIONERO QUE 
ATENDERÍA LA MISIÓN,l 5 / 

EL PROCEDIMIENTO MÁS COMÚN EN ESTAS OPERACIONES CONSISTÍA EN LO 
SIGUIENTE: EL DINERO DE LOS BENEFACTORES QUE RECIBÍA EL PROCURA

DOR SE INVERTÍA EN PROPIEDADES, ESTO ES, RANCHOS. HACIENDAS Y TI~ 
RRAS QUE EXPLOTABAN LOS RELIGIOSOS, Y LAS GANANCIAS ERAN CANALI
ZADAS HACIA LA FUNDACIÓN DE MISIONES, 

EN 1767 LOS JESUITAS DE LAS CALIFORNIAS POSEÍAN LAS HACIENDAS DE 
SAN PEDRO DE !BARRA Y SUS ANEXOS; LA DE ARROYO ZARCO, EN LA JURI~ 
DICCIÓN DE SAN PEDRO GUADALCAZAR. 

EN LA HUASTECA ERAN PROPIETARIOS DE LA HACIENDA DE SAN IGNACIO DEL 
BUEY Y LA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE LA BAYA, EN TODAS SE SEMBRA
BA MAÍZ. FRIJOL. Y CA~A DE AZÚCAR EN ALGUNAS DE ELLAS, 

EN CUANTO AL GANADO, ESTAS HACIENDAS VENDÍAN SUS PRODUCTOS DE CAR 
NE. LANA. CUEROS. Y SEBOS EN LAS REGIONES PRÓXIMAS Y CON EL TIEM
PO LLEGARON A MANEJAR EL NEGOCIO DE LA CARNE PARA EL CONSUMO GEN~ 
RAL. ESPECIALMENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRAS CIUDADES DEL vi 
RREINATO,l6 / 
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COMO LOS JESUITAS MANEJARON EN SECRETO EL FONDO PIADOSO, NO FUE 
SINO HASTA ALGUNOS AÑOS DESPUÉS DE SU EXPULSIÓN QUE SE SUPO CON 
MAYOR APROXIMACIÓN LA GRAN IMPORTANCIA QUE ALCANZÓ ESE FONDO, LA 
PETICIÓN HECHA POR BUCARELI EN 1776 PARA DETERMINAR EL ESTADO DE 
LAS MISIONES, SUS FONDOS, PRODUCTOS, GASTOS Y SÍNODOS, PERMITIÓ 
CONOCER QUE EL CAUDAL ENCONTRADO AL TIEMPO DE LA EXPULSIÓN (COBRA 
DO POR CONCEPTO DE DEUDAS, EL IMPUESTO A RÉDITOS Y EL PRODUCTO 
LIBRE DE FINCAS) ASCENDÍA A 456,292 PESOS, SIETE TOMINES, CUATRO 
GRANOS, QUE, CONJUNTAMENTE CON EL PERCIBIDO POR RÉDITOS (50.043 
PESOS, SEIS TOMINES, SEIS GRANOS) ARROJABAN UN TOTAL DE 506.436 
PESOS, CINCO TOMINES, DIEZ GRANOs. 17 / 

ESTA INMENSA FORTUNA PARA AQUEL ENTONCES, NO SÓLO REBASABA EN LAS 
NECESIDADES DE LAS MISIONES DE LA CALIFORNIA, SINO QUE SERVÍA SE
GURAMENTE PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES Y PROYECTOS DE LA COtl 
PAÑÍA DE JESÚS EN OTRAS ÁREAS. Los OFICIALES REALES QUE TOMARON 
POSESIÓN DE LOS BIENES DEL FONDO, ASEGURARON QUE, EN CASO DE QUE 
LAS HACIENDAS SIGUIERAN PRODUCIENDO EN IGUAL CANTIDAD, EL FONDO 
PODRÍA SATISFACER LOS SÍNODOS DE LOS MISIONEROS (FERNANDINOS 13,700 
Y DOMINICOS 9.800 PESOS) Y TAL VEZ EL TRANSPORTE DE SUS EQUIPA
JEs.18/ CONSIDERANDO QUE LOS DOMINICOS RECIBÍAN UN SÍNODO DE 400 
PESOS AL AÑO Y LOS FRANCISCANOS DE 350, ~L FONDO PIADOSO PERMITÍA 
SOSTENER SIMULTÁNEAMENTE A 24.5 DOMINICOS Y A 39 FRANCISCANOS APRQ 
XIMADAMENTE, 

A MANERA DE EJEMPLO, VEAMOS LO QUE BAEGERT NOS DICE EN LA ÉPOCA EN 
QUE LOS EXPULSARON: "ERAMOS POR TODOS DIEZ Y SEIS JESUITAS, QUIN
CE SACERDOTES Y UN LEGO, SEIS ESPAÑOLES, DOS MEXICANOS Y OCHO ALE
MANES": CIFRA BASTANTE REDUCIDA SI SE LE COMPARA CON EL NÚMERO DE 
DOMINICOS Y FRANCISCANOS QUE PUDO MANTENER EL MISMO FONDO PIADOSO, 
INTELIGENTEMENTE CONSERVADO POR LAS AUTORIDADES REALES PARA APOYAR 
LA PENETRACIÓN A LA ALTA CALIFORNIA.19/ 
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JUNTO A ESTE FONDO PIADOSO, SOBRADO PARA MANTENER A LOS MISIONEROS 
DE LA CALIFORNIA, QUE CONSTITUYÓ UNO DE LOS PILARES DE UN TRfPODE 
SOBRE EL CUAL SE SOSTUVO LA ECONOMÍA DE LAS MISIONES, EXISTfAN DOS 
APOYOS MÁS: UNO CONSTITUIDO POR LA AYUDA DE LA REAL HACIENDA DESDE 
1701: OTRO FORMADO POR LA MISMA ECONOMÍA DE LAS MISIONES, PRECARIA 

EN ALGUNAS, SUFICIENTE EN OTROS, 

EN EL PRIMER CASO, EL REY DIO ORDEN DE QUE SE PAGARA 

TODOS LOS AÑOS SEIS MIL PESOS PARA LA MANUTENCIÓN Y ADE
LANTAMIENTO ESPIRITUAL DE LAS CALIFORNIAS A LOS RELIGIO
SOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, Y EN 1703 MANDÓ QUE SE AU
MENTARA LA CANTIDAD A 13 MIL PESOS CADA AÑO PARA PAGAR 
25 SOLDADOS CON SU CABO QUE SIRVIERA DE ESCOLTA A LOS MI 
SIONEROS, ADEMÁS ORDENÓ SE PROVEYERA A LAS IGLESIAS DE -
LAS MISIONES FUNDADAS DE CAMPANAS, VASOS SAGRADOS, PARA 
MANTAS, IMÁGENES, ACEITE Y CERA, EN 1719, LA AYUDA DEL 
REY YA HABÍA AUMENTADO A 18.275 PESOS,20/ 

AUNQUE APARENTEMENTE, POR LAS QUEJAS DE LOS JESUITAS, ESTOS FONDOS 
NO FLUYERON HACIA ELLOS EN LOS PRIMEROS AÑOS, TAL Y COMO FUE LA 
INSTRUCCIÓN REAL, PARECE SER QUE AL CABO DE ALGUNOS AÑOS ESTOS R~ 

CURSOS SE REGULARIZARON Y CONSTITUYERON OTRO PODEROSO INSTRUMENTO 
ECONÓMICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS MISIONES, 

EL TERCERO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS ESTUVO CONSTITUIDO POR LA PRQ 
DUCCIÓN DE LAS MISMAS MISIONES, LA CUAL, AUNQUE NO CLARAMENTE EVA 
LUADA HASTA LA FECHA, SÍ PERMITE POR LAS APROXIMACIONES QUE SE HAN 
HECHO CONSIDERAR QUE LAS MISIONES BIEN PUDIERON SER AUTOSUFICIEN
TES HACIA EL FINAL DEL PERÍODO JESUITA, COMO TAN A MENUDO LO INFOR 
MARON AL REY Y A SUS SUPERIORES, LOS IGNACIANOs. 2 l/ 

AUNQUE PROBABLEMENTE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NUNCA FUE MUY ABUNDAN 
TE Y EL MAÍZ Y TRIGO SIEMPRE ESCASEARON, LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA 
Y HORTÍCOLA, ASÍ COMO LA VINÍCOLA -ESPECIALMENTE EN ALGUNAS MISIQ 
NES-, FUE ABUNDANTE Y CON SEGURIDAD DESBORDABA LAS NECESIDADES LQ 
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CALES, A ESTAS ACTIVIDADES SE AGREGABA LA PRODUCCIÓN GANADERA, LA 
CUAL, SOBRE TODO EN MATERIA DE GANADO MAYOR, FUE EN ALGUNAS MISIQ 

NES MUY IMPORTANTE, COMO LO INDICAN LAS DOTACIONES REALIZADAS POR 
LOS JESUITAS HACIA EL FINAL DE SU ESTANCIA CON EL PROPÓSITO DE FA 
CILITAR LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS MISIONES, 

PARA UNA PENETRACIÓN QUE NO IBA A CONTAR CON EL APOYO REAL, COMO 
FUE EL CASO, EN LA CALIFORNIA, RESULTA CLARO QUE LOS RELIGIOSOS 
SE LAS INGENIARON MUY BIEN PARA QUE EN UNAS CUANTAS DÉCADAS TUVI~ 
RAN UN SÓLIDO APOYO ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA EL SOSTENIMIENTO 
DE LAS MISIONES, LA CREACIÓN DE NUEVAS MISIONES Y TAL VEZ, POR LO 
HOLGADO DE LOS RECURSOS, PARA AMPLIAR SUS INVERSIONES Y GASTOS EN 
OTRAS ÁREAS NO RELACIONADAS NECESARIAMENTE CON LA BAJA CALIFORNIA, 
PARA LA ÉPOCA FUE UN CASO CLARO DE HABILIDAD ECONÓMICA, FINANCIE
RA Y ADMINISTR~TIVA, ÁREAS EN LAS QUE DESDE TIEMPO ATRÁS DESCOLLA 
BAN LOS JESUITAS, 

EL SISTEMA DE OCUPACIÓN, 

ÜTRO INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA LA COLONIZACIÓN Y DOMINIO DE LA 
PENÍNSULA DE LA BAJA CALIFORNIA LO CONSTITUYÓ EL SISTEMA DE OCUPA 
CIÓN SEGUIDO POR LOS IGNACIANOS, FUERTES EN EXPERIENCIA, ADQUIRI
DA EN EL NORTE DE MÉXICO, SUPIERON COMBINAR Y ARMONIZAR EL SISTEMA 
DE MISIONES CON EL PRESIDIAL, PARA EL CUAL TUVIERON EL APOYO REAL 
NO SÓLO PARA SU ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO, SINO TAMBIÉN 
PARA SUPEDITARLO A LOS INTERESES JESUITAS EN EL MARCO MÁS AMPLIO 
DE LA COLONIZACIÓN DEL NORTE DE MÉXICO, 

JUNTO CON LA ARMONIZACIÓN ANTERIOR, LOS MIEMBROS DE LA COMPANIA DE 
,IESÚS ADAPTARON CIERTAS FORMAS DE CONGREGACIÓN, MÁS QUE DE REDUCCIÓN 
O CONGREGACIÓN DE INDIOS, A FIN DE ADECUARLOS A LAS CARACTERÍSTI
CAS CULTURALES DEL CALIFORNIO Y NATURALES DE LA CALIFORNIA, Así 
SE LOGRABA LA REDUCCIÓN TEMPÓRAL DEL INDÍGENA NÓMADA, PARA EVANG~ 
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LIZARLO Y SOMETERLO AL TRABAJO BAJO LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 
DEL MISIONERO, COMO ÉSTE NO PODÍA ALIMENTAR A TODA ESTA POBLACIÓN, 
ESPECIALMENTE EN LOS PRIMEROS AÑOS, LA DEJABA REGRESAR A SU FORMA 
DE VIDA TRADICIONAL Y SÓLO SE CONGREGABA EN LAS FESTIVIDADES RELl 
GIOSAS O EN TRABAJOS NECESARIOS EN LA MISIÓN, 

DADO EL CARÁCTER NÓMADA DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA Y LA EXTENSIÓN 
TERRITORIAL QUE CUBRÍAN EN SU DIARIA LUCHA POR LA SUBSISTENCIA, 
HUBO NECESIDAD DE INCORPORAR A LAS MISIONES LAS VISITAS, COMO SU 
NOMBRE LO INDICA, ERAN SITIOS VISITADOS POR FRAILES E INDÍGENAS, 
No CONTABAN GENERALMENTE CON POBLACIÓN SEDENTARIA, PERO SÍ TENÍAN 
UNA CAPILLA Y PROPORCIONABAN ALGUNOS SERVICIOS A LOS INDÍGENAS 
CUANDO ÉSTOS SE DESPLAZABAN A LAS MISIONES, PERMITIÉNDOLES DEJAR 
EN ELLAS A LOS MUY VIEJOS Y A LOS ENFERMOS Y ATENDER BAJO EL MANDO 

DE SUS TEMASTIANES A LOS OFICIOS RELIGIOSOS SIN ESTAR EN LA MISIÓN. 

LA UNIDAD BÁSICA DE OCUPACIÓN FUE LA MISIÓN. COMBINADA CON EL PRE
SIDIO ÚNICAMENTE EN EL CASO DEL lORETO, DE ELLA DEPENDÍAN LAS VI
SITAS. CUYO NOMBRE Y HABITANTES FUE MUY VARIADO EN EL ESPACIO Y 
EL TIEMPO. DADA LA CATASTRÓFICA DECLINACIÓN DE LA POBLACIÓN CALI
FORNIA, AHORA BIEN, AL SER LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS UNIDADES DE CQ 

LONIZACIÓN, LAS MISIONES, EN EL CASO DE LA CALIFORNIA, NO SÓLO SE 
DEDICARON A LA EVANGELIZACIÓN. A LA ENSEÑANZA DE LA DOCTRINA CRI~ 
TIANA Y DE LAS PRIMERAS LETRAS Y A LA ASISTENCIA DE ENFERMOS Y M~ 
NESTEROSOS. SINO TAMBIÉN A TRABAJOS Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
PARA EL SUSTENTO DE ELLOS Y DE LAS POBLACIONES QUE DESEABAN CONGR~ 
GAR, TODO LO CUAL REQUIRIÓ DE TIERRAS PARA DEDICARLAS A LA HORTI
CULTURA. LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA, 

DE ESTA MANERA LAS MISIONES SE CONVERTÍAN EN LOS ÚNICOS Y MÁS !~ 

PORTANTES NÚCLEOS DE POBLACIÓN SI SE CONSIDERA A LA POBLACIÓN S~ 

DENTARIA DE LA PENÍNSULA, 
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EL PRESIDIO DE lORETO FUNDADO EN LA ÉPOCA (FINES DEL SIGLO XVII) 
EN LA CUAL LOS ESPAÑOLES EXTENDIERON AL NORTE DE SUS POSESIONES 

AMERICANAS UN SISTEMA DE PRESIDIOS REALES O REALES PRESIDIOS, TQ 
VO UN CARÁCTER PARTICULAR, PUES, A DIFERENCIA DE OTROS, SU FUN
CIÓN PRINCIPAL NO CONSISTIÓ EN SER DEFENSA DE LOS COLONIZADORES 
ESPAÑOLES ANTE LAS EMBESTIDAS DE LOS INDIOS, NI POSICIÓN ESTRA
TÉGICA PARA LOS PROYECTOS DE LA CORONA, SINO QUE MÁS BIEN FUE UN 
SERVICIO A LOS MISIONEROS PARA SALVAGUARDAR Y MANTENER LAS MISIO
NES, 

ESTO SE HIZO ASÍ POR CONVENIR A LOS MISIONEROS Y PORQUE RESULTÓ 

PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE ESTABLECER UN PRESIDIO EN LA COSTA QUE 
VE AL PACÍFICO, A PESAR DE LAS INSTRUCCIONES REALES QUE LE DIERON 
A SALVATIERRA EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVIII, LAS CUALES LE 
ENCARECÍAN QUE: 

PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LOS MINISTROS EVANGÉLICOS 
Y DE LOS ESPAÑOLES QUE PASARAN A AQUELLA PROVINCIA, CON
VENDRÍA SE FORMASE UN PRESIDIO DE TREINTA O CUARENTA SOh 
DADOS CON UN CABO,,, SIENDO DE DICTAMEN QUE SE FORME ES
TE PRESIDIO EN LA PARTE MÁS CERCANA AL NORTE Y COSTA DE 
LA ISLA QUE MIRA AL PONIENTE, PORQUE SOBRE HABER EN ELLA 
MULTITUD DE INDIOS SERVIRÁ DE ESCALA Y REFUGIO A LAS NAOS 
DE FILIPINAS PARA QUE PUEDAN DEJAR LOS ENFERMOS DEL MAL 
DE LOANDO Y BERBEN, CUYO ACCIDENTE MUCHOS PADECEN EN LA 
DISTANCIA DE TRESCIENTAS LEGUAS QUE HAY DESDE LA PUNTA DE 
CALIFORNIAS AL PUERTO DE ACAPULCO; Y PARA OCURPIR A TAN 
~LISTOS REPAROS HA RESUELTO ORDENAROS QUE COMUNICANDO TO
DO LO EXPRESADO CON PRÁCTICOS DE AQUEL PAÍS Y COSTA, CON 
LOS RELIGIOSOS DE LA COMPAÑÍA QUE TUVIERAN INTELIGENCIA 
DE ÉL, CON MI FISCAL DE ESA AUDIENCIA Y CON LOS CABOS 
MILITARES QUE JUSGARÉIS MÁS A PROPÓSITO, HAGAÍS SE CONS 
TRUYA ESTA FORTIFICACIÓN EN LA PARTE QUE SE CONSIDERE HÁS 
CONVENIENTE Y QUE PUEDA SERVIR DE RECEPTÁCULO Y ABRIGO DE 
LAS EMBARCACIONES,, .22/ 

DE LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE FUE IMPOSIBLE BUSCAR UN SITIO APRO
PIADO PARA EDIFICAR UN PRESIDIO EN LA COSTA PACÍFICA, NO OBSTAN-
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TE EL INTERÉS Y A PESAR DE LA INSTRUCCIÓN DADA POR LA CORONA ES
PAÑOLA PARA TAL PROPÓSITO, CON LO CUAL, DURANTE ESTA PRIMERA OCQ 

PAC!ÓN, EL PRESIDIO DE LORETO Y LAS MISIONES CONSTITUYERON LOS 
PRINCIPALES Y ÚNICOS NÚCLEOS POBLACIONALES DE LA CALIFORNIA, AUN 
ASÍ, NO TODOS ESTOS ASENTAMIENTOS TUVIERON LA ESTABILIDAD REQUE
RIDA Y NO FIJF. RARA LA SITUACIÓN DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN DESINTE
GRADOS Y RECOMPUESTOS, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A LAS VISITAS, 
PERO TAMBIÉN A CIERTAS MISIONES, A ESTE RESPECTO, PUEDEN SEÑALAR
SE LOS CASOS DE LA MISIÓN DE Tonos SANTOS y DE SANTA ROSA, DESCRL 
TOS POR DECORME, QUIEN DICE: 

LA VIEJA MISIÓN DE Tonos SANTOS SE FUNDÓ POR EL P. BRAVO 
CERCA DE LA BAHÍA DE LAS PALMAS EN EL PRIMITIVO LUGAR DE 
LA MISIÓN DE SANTIAGO, Y FUE VISITADA EN 1721 POR EL P. 
NAPOL! Y EN 1727 POR EL PADRE (ARRANCO, (OMO EL LUGAR PRI 
MERO DE SANTA RosA NO SE HALLÓ A PROPÓSITO, EN 1734 EL p~ 
TARAYAL LO TRASLADÓ AL LUGAR QUE FUE DE Tonos SANTOS, DON 
DE, AUNQUE EL PUEBLO ERA MEJOR, OFRECÍA MÁS COMODIDAD PA= 
RALOS BARCOS DE PROVISIONES DE LORETO, NO HUBO DIFICULTAD 
EN EL TRASLADO, PUES LA VIEJA SANTA ROSA DICE TARAVAL, NO 
TENÍA EDIFICIOS NI NEÓFITOS, Los CRISTIANOS QUE HUBO ALLÍ 
SE JUNTARON CON LOS DE SAN JOSÉ DEL CABO. (EL NUEVO SITIO) 
SE LLAMÓ SANTA ROSA EN FAVOR DE LA FUNDADORA DOÑA RosA V1-
LLEGAS. EL MODERNO PUEBLO DE Tonos SANTOS SE FUNDÓ EN LA 
COSTA DEL PACÍFICO ANTES DE 1741 Y SE TRASLADARON LOS RES 
TOS DE LAS MISIONES DE LA PAZ, Y LA NUEVA SANTA ROSA (QUE 
ESTABAN EN EL LUGAR DE LA PRIMERA MISIÓN DEL NOMBRE DE To 
DOS SANTOS),23/ -

EL ESTABLECIMIENTO Y EL MOVIMIENTO DE MISIONES ERA CASI PARTE DEL 
MISMO FENÓMENO, YA QUE EN POCOS LUGARES, POR LO INHÓSPITO DEL TE
RRENO, SE PUDO FIJAR UN ASENTAMIENTO DEFINITIVO, Y SI A ESTO SE 
AGREGA LA RELATIVA PRESIÓN DE LOS MISIONEROS PARA CREAR ÁREAS DE 
CONTROL DE POBLACIÓN DE CADA MISIÓN, ASÍCOMOLADRAMÁT!CA REDUCCIÓN 
DE ÉSTA, ENTONCES PUEDE ENTENDERSE EL MOVIMIENTO QUE SE DA EN LAS 
MISIONES DEL SUR A LAS CUALES SE REFIERE DECORME, 
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AUN CONSIDERANDO A LAS MISIONES COMO ASENTAMIENTOS ESTABLES, 
BE SEÑALAR QUE, FUERA DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN RELATIVAMENTE 
DUCIDA Y EN LA QUE PUEDE INCLUIRSE A LOS NIÑOS, GRAN PARTE DE 

c~ 

RE
LA 

POBLACIÓN INDÍGENA NO HABITABA LA MISIÓN EN FORMA ESTABLE NI POR 
PERIODOS PROLONGADOS Y SÓLO ASISTÍA POR CORTAS ETAPAS DE TIEMPO, 
CON SUS LIMITACIONES, PERO FUE SIN DUDA LA MISIÓN EL INSTRUMENTO 

POR EXCELENCIA DE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA CALIFORNIA Y AQUEL 
QUE SIGNIFICÓ POR SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS LA COLONIZACIÓN 
DE LA PENÍNSULA DE 1697 A 1768. 

EL CAMBIO SOCIO-CULTURAL, 

ÜTRO DE LOS GRANDES MEDIOS O INSTRUMENTOS DE LA COLONIZACIÓN JE

SUÍTICA DE LA BAJA CALIFORNIA LO CONSTITUYÓ EL CAMBIO SOCIO-CULTg 
RAL EN SUS MUY VARIADAS Y COMPLEJAS FACETAS Y EN LOS DISTINTOS 
CAMPOS DE LA ACTIVIDAD COLONIAL: RELIGIOSOS, ECONÓMICOS, TECNOLÓ
GICOS, ORGANIZACIONES SOCIALES, RED DE RELACIONES SOCIALES, EN 
LAS PARTES Y EN EL CONJUNTO SOCIAL, ASÍ COMO EN LA PERSONALIDAD 
Y MOTIVOS DE SUS ACTORES, 

LA IDEA DE UN ORDEN COMO EL IMPUESTO POR LOS JESUITAS ENVUELVE UNA 
VARIEDAD DE ESFERAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y TECNOLÓGICAS, DOMINADAS 
POR LAS RELIGIOSAS Y LOS RELIGIOSOS, E IMPLICA UNA REPERCUSIÓN EN 

LOS PLANOS DE LA CULTURA, DE LAS RELACIONES SOCIALES Y DE LOS IN
DIVIDUOS, A SU VEZ, ESTE ORDEN, INSTITUCIONAL, SE DA Y CONFRONTA 
A UN MEDIO AMBIENTE Y A UNA POBLACIÓN CALIFORNIA QUE, EN ESTE CA

SO, SE CONVIERTEN EN OBJETOS DE DICHO ORDEl'I, EL CUAi_ LOS USA Y M_6 
NIPULA DE ACUERDO A SU PROYECTO, A ESTA IDEA, TAN REPETIDAMENTE 
MENCIONADA E IMPUESTA, SE AGREGABA, PARADÓJICAMENTE, LA DEL CAMBIO 
NO CREATIVO, SINO AQU~L QUE A TRAV~S DE MODIFICACIONES INTERNAS EN 
LAS DISTINTAS ESFERAS O CAMPOS SOCIALES -ENTRE ELLOS EL DE LA SOCI~ 
DAD CALIFORNIA- PERMITA CREAR UN NUEVO UNIVERSO SOCIAL CUYOS COMPQ 
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NENTES SE SUJETEN AL NUEVO ORDEN IMPUESTO EN EL ESPACIO Y EL TIE~ 
PO , SE TRATA, POR TANTO, DE UN CAMBIO CONTROLADO Y REGULADO, SIN 
QUE SU EVOLUCIÓN TENGA INTERÉS; ES DECIR, UNA VEZ ALCANZADO EL Ni 
VEL REQUERIDO POR LA (OMPA~ÍA DE JESÚS, EL PROGRESO SOCIAL DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA ERA POCO IMPORTANTE, YA QUE LA EVOLUCIÓN PODRÍA, 
A SU VEZ, MODIFICAR EL ORDEN TAN ARDUAMENTE BUSCADO, 

AHORA BIEN. PARA EL CAMBIO ERA NECESARIO EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 
INDÍGENAS Y LAS DÁDIVAS, PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS. MEDIOS PARA 
ATRAER A LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y MANTENERLAS TEMPORALMENTE EN 
LAS MISIONES: ASIMISMO FUE MENESTER. POR UNA PARTE.HABITUAR A LA 
POBLACIÓN INDÍGENA A LOS DISTINTOS TIPOS DE LABORES QUE SE REALIZ~ 
BAN AL INTERIOR DE LAS MISIONES, Y. POR OTRA. DESARROLLAR UN SISTs 
MA EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN. PERO NO BASADO EN UNA EDUCACIÓN 
FORMATIVA. LIBRE Y ABIERTA PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LA POBLA
CIÓN INDÍGENA. SINO EN UNA EDUCACIÓN LIMITADA Y CONDICIONADA. QUE 
HICIERA DE LOS CALIFORNIOS FIELES Y OBEDIENTES SIERVOS DE UNA ES
TRUCTURA Y DE UN ORDEN EN LOS CUALES APENAS SI SERÍAN OBJETOS DE 
UN DESIGNIO EXTRATERRESTRE QUE LOS DESBORDABA AMPLIAMENTE, 

ESTA TRANSFORMACIÓN SE QUERÍA INSERTARLA EN EL TIEMPO PARA QUE PER 
DURARA EL ORDEN PRECONIZADO Y SE MANTUVIERA UNA SITUACIÓN QUE LOS 
JESUITAS ESTIMABAN FAVORABLE, SE TRATABA DE UN CAMBIO. PERO SEGUI
DO INMEDIATAMENTE DESPUÉS POR UNA SITUACIÓN DE ESTABILIDAD Y POR 
UNA VERDADERA CONGELACIÓN EN DONDE NO CABÍA LA CONTESTACIÓN. LA 
OPOSICIÓN O LA INCONFORMIDAD. lo ÚNICO QUE SE ACEPTABA ERA UNA NU~ 
VA Y SUMISA POBLACIÓN TRABAJADORA. FIEL A LAS INDICACIONES DE SUS 
VERDADEROS GOBERNANTES: LOS JESUITAS, 

EN EL CASO DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA SE DIO UN CAMBIO MUY ESPE
CIAL, CAMBIO QUE PERMITIÓ MANTENER •. TRAS LAS APARIENCIAS FORMALES. 
ESTRUCTURAS REALES ANTERIORES. INCLUSIVE DEFORMADAS. QUE LOS IGNA
CIANOS DIFÍCILMENTE LOGRARON MODIFICAR EN SU TOTALIDAD. A PESAR DE 

--~-- ··---·-·-~ 
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SUS SISTEMÁTICAS ACCIONES EN ESE SENTIDO, BASTA RECORDAR LA REFE
RENCIA DE BAEGERT SOBRE LOS INDÍGENAS: 

AHORA, EN CUANTO A LAS COSTUMBRES Y LA CONDUCTA, CON RE
FERENCIA AL CRISTIANISMO, NO ME ES POSIBLE ELOGIAR GRAN 
COSA A LOS CALIFORNIOS, ENTRE LOS QUE HE VIVIDO 17 AÑOS, 
Y A QUIENES, POR CONSIGUIENTE, ME HA SOBRADO EL TIEMPO 
DE ESTUDIAR; AL CONTRARIO, TENGO QUE DECIR CON MI MÁS 
GRANDE AFLICCIÓN. QUE NO SÓLO MUCHOS OTROS RECURSOS ne 
QUE ME HE SERVIDO, SINO TAMBitN LA SEMILLA MISMA DE LA 
DIVINA PALABRA, HAN DADO MUY POCO FRUTO ENTRE ELLOS, 
PUES ESTA SEMILLA CAÍA EN CORAZONES QUE YA ESTABAN ENDU
RECIDOS EN EL MAL DESDE SU MÁS TIERNA INFANCIA O DESDE 
LOS TIEMPOS DE SU JUVENTUD, POR LA SEDUCCIÓN Y POR EL 
MAL EJEMPLO, NI EL CELO MÁS ARDOROSO DE LOS MISIONEROS 
PODRÁ SER SUFICIENTE PARA GUARDARLOS DE ESTA SEDUCCIÓN, 
LAS OPORTUNIDADES PARA EL MAL, ENTRE VIEJOS Y JÓVENES, 
SON INNUMERABLES y SE PRESENTAN DIARIAMENTE. Los PADRES 
MISMOS DAN EL EJEMPLO. Y LOS SOLDADOS ESPAÑOLES. LOS 
PASTORES Y UNAS CUANTAS POCAS PERSONAS MÁS QUE LLEGAN 
AL PAÍS DE PASO O PARA DEDICARSE A LAS MINAS O A LA PES 
CA DE PERLAS CONTRIBUYEN MUCHO PARA AUMENTAR EL MAL, y
EN EL CORAZÓN DE LOS CALIFORNIOS NO EXISTE NINGUNO DE 
AGUELLOS DISPOSITIVOS HUMANOS, NI NINGUNO DE LOS MOTIVOS 
NATURALES O TEMPORALES QUE. EN OTRAS PARTES, CONTIENEN 
A LA GENTE DENTRO DE LOS CONFINES DE LA HONESTIDAD Y 
QUE, DE ESTA MANERA, PERMITEN LA LIBRE ENTRADA Y, POR 
DECIRLO ASÍ, ABREN LA SENDA A LOS MOTIVOS SOBRENATURA
LES Y A LA GRACIA E INSPIRACIONES DIVINAS, Así ES QUE 
LOS CALIFORNIOS, EN CUANTO SE REFIERE A ESTA MATERIA. 
SE CONDUCEN DE UNA MANERA TAN INDESCRIPTIBLE QUE SERÁ 
MEJOR CALLARLO, CONFORME A LOS CONSEJOS DEL APÓSTOL A 
LOS EFESIOS. c.5. v.3. 24/ 

ESTA INDESCRIPTIBILIDAD NO ERA OTRA COSA QUE UN CAMBIO SOCIAL NO 
ALCANZADO, APARENTE PERO NO REAL. DE LO CUAL GENERALMENTE LOS MI
SIONEROS HACÍAN RESPONSABLES A LOS INDÍGENAS. SIN CONSIDERAR QUE 
EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPAL PROPÓSITO APARENTE DE LA COLONIZ~ 
CIÓN INVALIDARÍA LA PRESENCIA JESUITA, SI TRAS ELLA NO SE ENCON
TRARAN OTRAS FINALIDADES SUBYACENTES, 
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AQUÍ CABE PREGUNTARSE: ¿HASTA QUÉ PUNTO SE SOBREESTIMARON EXPERIEN 
CIAS COLONIZADORAS ANTERIORES? ¿Es QUE EN REALIDAD, COMO LO SUPONs 
MOS, NO ERAN RELEVANTES PARA EL GRAN PROYECTO JESUITA, TANTO INDI
VIDUAL COMO COLECTIVO? 

lo CIERTO ES QUE, DESPUÉS DE SETENTA AÑOS DE CAMBIO SOCIAL Y CUL
TURAL, LAS TRANSFORMACIONES SUFRIDAS POR LA POBLACIÓN INDÍGENA 
-VISTA LA REGRESIÓN DE MUCHOS DE LOS QUE QUEDABAN DESPUÉS DE LA 
EXPULSIÓN JESUITA- MUCHAS DE LAS TRANSFORMACIONES NO FUERON ACUMQ 
LATIVAS EN LA EXPERIENCIA INDÍGENA Y QUE, A PESAR DE LOS AÑOS QUE 
MUCHOS DE ELLOS PASARON DURANTE SU INFANCIA EN LAS MISIONES, LOS 
CALIFORNIOS REGRESABAN A SUS PATRONES DE VIDA ANTERIORES, EN CON
DICIONES QUE HACÍAN M~S DIFÍCIL SU READAPTACIÓN POR LOS CAMBIOS 
SUFRIDOS INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE EN UN UNIVERSO MODIFICADO POR 
LOS MISIONEROS, 

UN ASPECTO RELEVANTE DE ESTOS CAMBIOS, ES QUE SE DAN EN EL CONTAC
TO DE DOS CULTURAS,LA INDÍGENA CALIFORNIA Y LA EUROPEA ESPAÑOLA, 
REPRESENTADA PRINCIPALMENTE POR LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA DE Js 
sas y sus ACOMPAÑANTES. ESTE PROCESO, LLAMADO DE ACULTURACIÓN "COM 
PRENDE AQUELLOS FENÓMENOS QUE RESULTAN CUANDO GRUPOS DE INDIVIDUOS 

DE CULTURAS DIFERENTES ENTRAN EN CONTACTO CONTINUO CON CAMBIOS su~ 
SECUENTES EN LOS PATRONES CULTURALES ORIGINALES DE UNO O DE AMBOS 
GRUPOS, • 25 / 

Es OBVIO QUE LA MAYORÍA DE LOS CAMBIOS FUERON SUFRIDOS POR LA PO
BLACIÓN CALIFORNIA, AUNQUE, COMO HA SIDO SEÑALADO, MUCHOS DE ES
TOS CAMBIOS NO CONDUJERON A LA TRANSFORMACIÓN COMPLETA A LAS CUL
TURAS ABORÍGENES Y NI SIQUIERA ALCANZARON EL NIVEL QUE LOS IGNA
CIANOS PRETENDIERON, 

EN EL CONTACTO PUEDE VERSE CÓMO INICIALMENTE SE PRODUCE POR PARTE 

'. 
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DE LOS INDÍGENAS UNA ACEPTACIÓN (AUN APARENTE) DE LOS PATRONES DE 

CONDUCTA Y DE L~S INSTITUCIONES ESPAÑOLAS, COMO RESULTADO DE LA 
PRESIÓN, REPRESIÓN Y CONVENCIMIENTO, Y CÓMO A ESTA ETAPA LE SIGUE 
LA REACCIÓN; DISPERSIÓN Y VUELTA DEL INDÍGENA A SUS PATRONES TRA
DICIONALES DE CONDUCTA, PERO EN UNA NUEVA SITUACIÓN, EN UN PRI
MER MOMENTO, LA SITUACIÓN APARECE ÍNTIMAMENTE LIGADA A LA CONCEN
TRACIÓN -INC•-USIVE TEMPORAL- DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LAS MISIQ 

NES. AUNQUE LA REACCIÓN ES CASI SIMULTANEA A ESTA PRIMERA CONCEN
TRACIÓN. PUES EL MODELO PLANEADO POR LOS JESUITAS NO CONTEMPLABA 
EL PODER MANTENER PERMANENTEMENTE EN LA MISIÓN A LA POBLACIÓN NATI
VA Y ESTA TENÍA QUE VOLVER NECESARIAMENTE A SU PATRÓN TRADICIONAL 

DISPERSO EN RAZÓN DE SU ECONOMÍA SUBSISTENCIAL, 

EN EL CASO DE LA CALIFORNIA SE DIO EN ESCALA MUY REDUCIDA LA ADAP
TACIÓN DE LOS GRUPOS EN CONTACTO. LO CUAL SIGNIFICARÍA LA SÍNTESIS 
DE ESTE PROCESO CULTURAL, EL PORQUÉ DEL ANTERIOR FENÓMENO HA SIDO 
REPETIDAMENTE SEÑALADO Y VA DESDE LA DIFERENCIA DE NIVEL CULTURAL 

DE LOS GRUPOS EN CONTACTO. HASTA LA SUBESTIMACIÓN DE LAS DIFICULT~ 
DES DEL PROCESO POR PARTE DE LOS COLONIZADORES. 

EN EL ORDEN INSTITUCIONAL ESTABLECIDO POR LOS JESUITAS EN LA PENÍli 
SULA, FUERON SIGNIFICATIVOS LAS RELACIONES, LOS CAMBIOS Y HASTA 
LOS NO CAMBIOS QUE SE ESTABLECIERON CON EL MEDIO AMBIENTE. CON LA 
POBLACIÓN. CON LA ECONOMÍA, CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CON EL 
HABLA DE LOS CALIFORNIOS POR CONDUCTO DE LOS AGENTES DE CAMBIO DEli 

TRO DE UN CONTEXTO SOCIO-BIOLÓGICO EN EL QUE FUE CASI NULO EL MES
TIZAJE, 

COMO YA SE HA COMENTADO. LAS LIMITACIONES DEL AMBIENTE FÍSICO CON
DICIONARON FUERTEMENTE LAS POSIBILIDADES DE LA POBLACIÓN CALIFOR
NIA PARA ATENDER A SUS NECESIDADES. CONTANDO CON SUS SENCILLOS AR
TEFACTOS, ESTO PROVOCÓ COMO CONSECUENCIA UNA GRAN DEPENDENCIA DEL 
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MEDIO, DEPENDENCIA QUE CON MUCHOS TRABAJOS FUE PARCIALMENTE SUPER~ 
DA POR LAS MISIONES, DESARROLLANDO, SIEMPRE QUE SE PUDO, VERDADE
RAS ECONOMÍAS DE OASIS, QUE IMPLANTABAN NUEVOS MICROCLIMAS EN ME
DIO DEL DESIERTO Y PERMITÍAN CON SU ECONOMÍA DE PRODUCCIÓN, LA SE
DENTARIZACIÓN DE LOS MISIONEROS Y LOS OCUPANTES DE BASE, ASÍ COMO 
LA RELATIVA Y TEMPORAL SEDENTARIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS, DE ACUER 
DO CON LA ORGANIZACIÓN MISIONAL, POR TANTO, EL CAMBIO ECOLÓGICO EN 
LA PENÍNSULA DURANTE LA OCUPACIÓN JESUITA FUE BASTANTE LIMITADO Y 
PUNTUAL, SIENDO EN ESTE SENTIDO LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS AQUÉLLAS 
PRÓXIMAS A LAS MISIONES, PERO SUMADAS, SIGNIFICARON EN LA IN-
MENSIDAD DEL TERRITORIO CALIFORNIO, 

A PESAR DE LA SUPERIORIDAD TECNOLÓGICA DE LOS MISIONEROS, DIFÍCIL
MENTE SUPERARON LAS LIMITACIONES DEL MEDIO y, EN CONSECUENCIA, TA~ 
TO ELLOS COMO LOS NATIVOS, CON MAYOR RAZÓN, TUVIERON QUE ADECUARSE 
A LAS EXIGENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE, PUES, EN OCASIONES, CUANDO EL 
EQUILIBRIO ENTRE EL HOMBRE Y LA NATURALEZA ES TAN PRECARIO COMO 
EN ESTE CASO, CUALQUIER MODIFICACIÓN RADICAL DE UNO DE LOS TÉRMI
NOS DEL AMBIENTE PONE EN PELIGRO LA SUPERVIVENCIA DEL GRUPO, COMO 
DE HECHO OCURRIÓ EN LA PENÍNSULA, 

EN CUANTO A LA POBLACIÓN, YA SE HA HECHO REFERENCIA A ESTE DRAMÁTi 
ca PROCESO DE CONTACTO, QUE EN UN LAPSO DE SETENTA AÑOS REDUJO LA 
POBLACIÓN INDÍGENA AL 15% DE LA EXISTENTE EN EL MOMENTO DEL PRIMER 
CONTACTO, PROVOCANDO QUE LA POBLACIÓN QUE SOBREVIVIÓ A LOS JESUI
TAS ESTUVIERA TAN DESARRAIGADA, ENFERMA Y DESORIENTADA QUE EN UNOS 
CUANTOS DECENIOS MÁS DESAPARECERÍA CASI TOTALMENTE, 

LA ESTRUCTURA SOCIAL EXTENSO-FAMILIAR O DE BANDAS DE LOS CALIFOR
NIOS -DERIVADA DE UNA TEMPRANA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL 
HABITAT-, FUE ROTA SISTEMÁTICAMENTE POR LOS MISIONEROS, QUE CON LA 
CONGREGA -AUNQUE FUERA TEMPORAL-, CON LA CONCENTRACIÓN DE NIÑOS, 
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CON LOS CAMBIOS EN LA ECONOMÍA SUBSISTENCIAL, CON LA DEPENDENCIA 
MICROREGIONAL DE UNA MISIÓN Y CON MUCHOS OTROS FACTORES, INTRODU

JERON CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL INDÍGENA PARA ADAPTARLOS 
AL MODELO MISIONAL, CAMBIOS QUE EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO LLEV~ 
RON AL INDÍGENA A LA DESAPARICIÓN, 

ÜEBE ADVERTIRSE QUE A ESTA PRIMERA RUPTURA DEL EQUILIBRIO BIÓTICO 
EN EL QUE VIVÍAN LOS CALIFORNIOS GENERADA POR LOS MISIONEROS, SE 
AGREGÓ LA LLEGADA Y PROPAGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRAÍDAS POR 
LOS IGNACIANOS Y SUS ACOMPAÑANTES Y QUE EN FORMA DE EPIDEMIAS AC~ 
BARON EN POCOS AÑOS CON LA POBLACIÓN INDÍGENA, 

Los CALIFORNIOS NO TUVIERON QUE SUFRIR DURANTE MUCHO TIEMPO EL 
LLAMADO SHOCK CULTURAL QUE DESORGANIZABA SU VIDA FAMILIAR Y DE 
CLAN, LAS RELACIONES SOCIALES EN ELLA CIMENTADAS Y LOS SIGNIFICA
DOS QUE LE DABAN FUERZA Y COHERENCIA A LA ESTRUCTURA CONSANGUÍNEA, 
YA QUE EN UN LAPSO DE POCOS DECENIOS DESAPARECIERON ABRUPTAMENTE 
EN FORMA DE GRUPOS ENTEROS, 

ESTE DRAMA DEMOGRÁFICO PROVOCÓ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS UN FUERTE DESE
QUILIBRIO SEXUAL POR LA INGENTE REDUCCIÓN DE LAS MUJERES EN UN CON 
TEXTO QUE LOS FRAILES VIGILABAN CELOSAMENTE PARA IMPONER SUS MODE
LOS MONOGÁMICOS, EXTRAÑOS AL ÁREA, 

EN LA BAJA CALIFORNIA NO HUBO MESTIZAJE BIOLÓGICO DEBIDO A LA SE
PARACIÓN ENTRE EL GRUPO COLONIZADOR Y EL COLONIZADO -SALVO EXCEP
CIONES QUE SE PRODUJERON AL FINAL, CUANDO UNA PEQUEÑA POBLACIÓN, 
SOBRE LA CUAL NO TUVIERON LOS JESUITAS CONTROL, SE EXTENDIÓ EN 
TORNO A LOS REALES DE MINAS Y SE MEZCLO CON LA POBLACIÓN INDÍGENA 
QUE QUEDABA, RAZÓN POR LA CUAL EXISTIERON ESCASOS PROBLEMAS CON 
LA POBLACIÓN MESTIZA, PRÁCTICAMENTE INEXISTENTE, 
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ÜE LO DICHO AL TRATAR EL FACTOR POBLACIÓN, DESTACAN PROBLEMAS DE
RIVADOS DEL VOLUMEN Y CRECIMIENTO (MÁS BIEN DECREMENTO) DE LA PO
BLACIÓN, DE su COMPOSICIÓN y DE su DISTRIBUCIÓN. Los CAMBIOS EN 
TODOS ESTOS COMPONENTES DEL FACTOR POBLACIÓN PRODUJERON NO SÓLO 
TRANSFORMACIONES FÍSICAS EN EL GRUPO, SINO QUE, EN ESPECIAL, POR 
SU EFECTO ACUMULATIVO, PROVOCARON UN PROFUNDO CAMBIO CULTURAL EN 
LOS SOBREVIVIENTES, 

EN SU ORGANIZACIÓN ECONÓMICA, LOS CALIFORNIOS TAMBIÉN SUFRIERON 
EL IMPACTO DE LA IMPOSICIÓN DE MODELOS EXTERNOS, AGRAVADOS, EN 
ESTE CASO, POR EL EFECTO QUE LA CONGREGA PARCIAL Y SELECTIVAMEN-
TE PRODUCÍA SOBRE ESTA POBLACIÓN NÓMADA, LA CUAL VEÍA, POR UN LA
DO, INTERRUMPIDAS SUS POSIBILIDADES DE MOVILIZARSE EN LA PROCURA 
COTIDIANA DE su SUSTENTO y, POR EL OTRO, DESEST~ucrURADA su ORGA
NIZACIÓN, BASADA EN LA RELACIÓN REGULAR DEL HOMBRE CON SU AMBIENTE, 

LA FRAGILIDAD DE ESTAS RELACIONES EN LOS GRUPOS NÓMADAS, COMO LOS 
CALIFORNIOS, DETERMINÓ QUE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS E IMPUESTOS 
POR LOS MISIONEROS NO DEJARON DE PRODUCIR SUS EFECTOS EN LA ORGA
NIZACIÓN SOCIAL DE LOS CALIFORNIOS, QUIENES NO PUDIERON ADAPTARSE 
AL MODELO ECONÓMICO DE LOS JESUITAS Y SE ENCONTRARON CRECIENTEMEN 
TE DESADAPTADOS PARA VOLVER A SUS FORMAS ANTERIORES AL CONTACTO, 
CON SUS CONSECUENCIAS: LA EXTINCIÓN NO SÓLO DE LA CULTURA INDÍGENA 
SINO DEL INDÍGENA MISMO, FRENTE A ESTA SITUACIÓN DEL CALIFORNIO, 

EL MISIONERO PROCEDIÓ EN FORMA NO MUY DIFERENTE A LA REALIZADA POR 
OTROS ESPAÑOLES: VEÍAN, A LA LUZ DEL DOMINIO DE LA TIERRA, EL DO
MINIO DE LOS HOMBRES ESTABLECIDOS EN ELLA, 

COMO RESULTADO DE ESTE ACERCAMIENTO, SE TRATABA -COMO YA ASENTA
MOS- DE OBLIGAR A LOS HABITANTES A DEPENDER Y SUBORDINARSE TOTAL
MENTE A LAS INSTITUCIONES Y MODELOS DE LOS COLONIZADORES, SIN TO
MAR EN CUENTA LA IRRACIONALIDAD QUE CON FRECUENCIA TUVO ESTE MÉTO
DO, TRADUCIDO EN EL DESPOJO Y DESTRUCCIÓN DEL INDÍGENA, EN ESTE 
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ESQUEMA DE DEPENDENCIAS Y SUBORDINACIONES, PARA LOGRAR EL ACERCA
MIENTO DE LOS INDIOS, LOS MISIONEROS, ATENDIENDO A LA ECONOMÍA 
SUBSISTENCIAL DEL CALIFORNIO, RECURRIERON A LA PRÁCTICA DE DOTAR
LOS DE ALIMENTOS DURANTE LOS TIEMPOS DE SU PERMANENCIA EN LAS MI
SIONES, LO CUAL FACILITABA TANTO LA EVANGELIZACIÓN COMO OTROS PRQ 
PÓSITOS SUBYACENTES E INTERRUMPIENDO SU DEAMBULAR NÓMADA Y SUS 
PRÁCTICAS ECONÓMICAS; CONSECUENTEMENTE, EN TODAS LAS MISIONES SE 
LES PROPORCIONABA MAÍZ COCIDO Y ATOLE PARA ATRAERLOS Y SOSTENER
LOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURABA LA INSTRUCCIÓN, TANTO PARA EL 
BAUTISMO COMO PARA SU POSTERIOR INTEGRACIÓN A LA VIDA CRISTIANA, 
TAL COMO APUNTA DEL Río: "LOS REPARTOS DE ALIMENTOS QUE SE HACÍAN 
EN LAS MISIONES NO ERAN ACTOS DE BENEFICIO UNILATERAL COMO LO PR~ 
TENDIAN LOS RELIGIOSOS, PUESTO QUE TRAÍAN APAREJADAS DIVERSAS 
OBLIGACIONES QUE LOS INDÍGENAS DEBÍAN CUMPLIR TANTO EN EL POBLA
DO COMO FUERA DE EL,"26/ 

A TRAVÉS DEL ALIMENTO SE OBLIGABA AL INDÍGENA A SOMETERSE AL OR
DEN MISIONAL Y OBEDECER A LOS MISIONEROS Y A SUS ACOMPAÑANTES, LO 
CUAL IMPLICABA SU EVANGELIZACIÓN Y SU EDUCACIÓN EN EL MODO Y HAS
TA EL NIVEL QUE LOS IGNACIANOS QUISIERAN PERMITIR, ASÍ COMO SU 
TRABAJO EN LAS DISTINTAS TAREAS MISIONALES, ESTE TRABAJO, JUSTO 
ES RECONOCERLO, NO SIEMPRE ARROJABA ~os RESULTADOS PERSEGUIDOS 
POR LOS IGNACIANOS, PORQUE LOS CALIFORNIOS, ESCASAMENTE CAMBIA
DOS EN SU ACERCAMIENTO A LAS BASES DE SU SUBSISTENCIA, FRECUENTE
MENTE CAZABAN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS PERTENECIENTES A LAS MISIO
NES, OBLIGANDO A QUE LOS MISIONEROS TUVIERAN QUE EMPLEAR VAQUEROS 
DE ORIGEN ESPAÑOL, 

EL CAMBIO LINGÜÍSTICO SE DIO EN LA PENÍNSULA EN UN CONTEXTO DE Atl 
PLIA DISPERSIÓN DE POBLACIÓN, ESTE PROCESO FUE, A SU VEZ, EL RES
PONSABLE DE LA HETEROGENEIDAD LINGÜÍSTICA QUE ENCONTRARON LOS MI
SIONEROS, LA DISPERSIÓN SE VEÍA RESPALDADA POR EL TAMAÑO DE LOS 
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GRUPOS, SU SEPARACIÓN, AISLAMIENTO Y, EN OCASIONES, HOSTILIDAD, 
LO QUE ACENTUABA NO LA CONCENTRACIÓN SINO LA DISPERSIÓN DE LEN
GUAS O DIALECTOS CADA VEZ MÁS ININTELIGIBLES ENTRE SÍ, 

LA MULTITUD DE LAS LENGUAS O DIALECTOS DE LOS QUE SE HA HABLADO, 
ERAN TAL VEZ SISTEMAS SIMBÓLICOS BIEN ESTRUCTURADOS, AUNQUE LA 
PEQUEÑEZ DE LA COMUNIDAD DEL HABLA NO IMPLICABA NECESARIAMENTE ltl 
PERFECCIÓN NI INFERIORIDAD EN LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL IDIO
MA RESPECTIVO: PERO, EN CAMBIO, REPRESENTABA UNA INFINIDAD DE FUER 
ZAS DIMINUTAS QUE SE OPONÍAN A LA COHESIÓN TRIBAL, AUN EN EL CASO 
DE QUE ÉSTA HUBIERA SIDO POSIBLE EN SU ECONOMÍA, TECNOLÓGICA, NI
VEL DE DESARROLLO Y, SIMULTÁNEAMENTE, EN UNA VISIÓN DEL MUNDO QUE 
FUERA MÁS ALLÁ DE LAS ESTRECHAS FRONTERAS DE LA BANDA O MÁS BIEN 
LA MACROBANDA, 

FRENTE A ESTA DISPERSIÓN LINGÜÍSTICA APARECIERON LOS MISIONEROS Y 
EN UN PRINCIPIO NO PRETENDIERON INTRODUCIR EL CASTELLANO, YA QUE 
ESTO NO CORRESPONDÍA A SU DESEO DE AISLAR A LOS INDÍGENAS DE TODO 
CONTACTO CON OTROS ESPAÑOLES Y, POR TANTO, PROCURARON SISTEMÁTICA
MENTE ESTUDIAR Y CONOCER LAS LENGUAS NATIVAS, y, COMO CONSECUENCIA 
DE LA ESTRATEGIA SEGUIDA, SE DEDICARON A APRENDER SIN TARDANZA LAS 
LENGUAS INDÍGENAS Y A ORGANIZAR SU APRENDIZA~E MEDIANTE EL REGIS
TRO DE VOCABLOS Y EXPRESIONES, PERO ALGUNOS PROCURARON ESTABLECER 
NORMAS Y TEXTOS CON CONSIDERACIONES GRAMATICALES. 

A PESAR DE SUS ESFUERZOS "LA ENSEÑANZA ERA RUDIMENTARIA, COMO EL 
COMPENDIO DEL P. CASTAÑO QUE VERTIERON EN SUS LENGUAS: LA EXISTEN
CIA y UNICIDAD DE Dios, sus MANDAMIENTOS PARA LOGRAR EL CIELO y 
EVITAR EL INFIERNO, LOS SACRAMENTOS Y LAS ORACIONES, LA DEVOCIÓN 
A LA EUCARISTÍA Y A LA VIRGEN, LA MISA AL MENOS SEMANAL Y LAS PRÁ~ 
TICAS DE LA SEMANA SANTA,"27/ 
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Los PRINCIPIOS y LAS ORACIONES DE ESTA DOCTRINA FUERON ADAPTADOS 
A LAS DISTINTAS LENGUAS PENINSULARES, Y ASÍ SE LES DIFUNDIÓ ENTRE 
EL GRUESO DE LA POBLACIÓN ABORIGEN, ESTA FORMA DE ENSEÑANZA, QUE 
CORRESPONDÍA A LAS POLÍTICAS DE LOS JESUITAS, MUY PRONTO SE ENCO!i 
TRÓ CON LA OPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES DELA NUEVA ESPAÑA, QUIE
NES DESDE 1702 CONMINABAN A LOS IGNACIANOS A QUE ENSEÑARAN "A TO
DOS LOS GENTILES Y CATECÚMENOS LAS ORACIONES EN LENGUA CASTELLA
NA," 

AL CABO DE ALGUNOS DECENIOS, A PESAR DE LOS PRIMEROS PROYECTOS DE 
LOS MISIONEROS RELACIONADOS EN PARTE CON LA SEGREGACIÓN Y AISLA
MIENTO EN QUE SE TRATÓ DE MANTENER A LA POBLACIÓN CALIFORNIA, EL 
CASTELLANO FUE AVANZANDO, EN AQUELLAS MISIONES QUE, COMO LA DE 
lORETO, TENÍA UNA REDUCIDA POBLACIÓN DE MISIONEROS Y SOLDADOS, M8_ 
RJNEROS Y ARTESANOS, LOS CUALES EXTENDÍAN EN LA POBLACIÓN NATIVA, 
MEDIANTE SU CONTACTO, EL USO DEL CASTELLANO.TAN FUERTE FUE ESTE 
FENÓMENO QUE SE DECÍA QUE "LOS INDIOS LAURETANOS HAN HABLADO EL 
CASTELLANO CON TANTA EXPEDICIÓN Y TAMBIÉN COMO SI HUBIERAN NACIDO 
Y CRIADOSE EN ESPAÑA," 2S/ MÁS TARDE EL AVANCE DEL CASTELLANO FUE 
ABARCANDO TODAS LAS MISIONES EN LAS QUE SE REUNIÓ A LOS NIÑOS, LOS 
CUALES ERAN CRIADOS EN EL CASTELLANO SIN LA INTERFERENCIA DE LOS 
IDIOMAS NATIVOS, 

ESTO REDUJO EL EMPLEO DE LOS IDIOMAS TRADICIONALES SOMETIDOS A UNA 
CONFORMACIÓN CADA VEZ MÁS DESIGUAL CON EL CASTELLANO, HASTA TAL 
PUNTO QUE, COMO LO SEÑALA DEL BARCO, LOS INDÍGENAS, DESPUÉS DE AL
GUNOS AÑOS, DEJARON DE HABLAR DEL TODO LA LENGUA MATERNA, 29 / 

PARA 1755, SEGÚN EL MISMO DEL BARCO, TODOS LOS INDIOS DE lORETO 
HABLABAN CASTELLANO, ASÍ COMO MUCHOS COCH 1 MIES DE LAS M 1S1 ONES MÁS 
ANTIGUAS, MUCHOS GUAYCURAS DE LAS MISIONES DE SAN Luis GONZAGA y 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y LA MAYORÍA DE LOS POCOS PERICÚES 
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QUE AÚN SOBREVIVÍAN, DISTRIBUIDOS ESTOS EN LAS MISIONES DE SANTIA
GO Y EN SAN JOSÉ DEL CABO, AL PARECER, LOS HOMBRES ERAN LOS QUE 
PRIMERO APRENDÍAN LA LENGUA DE LOS ESPAÑOLES y, EN OCASIONES, LOS 
ÚNICOS QUE LLEGABAN A DOMINARLA, 30/ 

Es CURIOSO DESTACAR CÓMO EL CONTACTO CONTINUADO CON LOS ESPAÑOLES 
PERMITIÓ EL CAMBIO LINGÜÍSTICO AUN EN CONTRA DE LA PROHIBICIÓN 
INICIAL, A PESAR DE QUE LAS MUJERES DIFÍCILMENTE APRENDÍAN EL CA~ 
TELLANO, EDUCABAN A SUS NIÑOS EN SU IDIOMA NATIVO, HASTA QUE ERAN 
RECOGIDOS POR LOS IGNACIANOS PARA INTEGRARLOS A LA ENSEÑANZA SIS
TEMÁTICA EN LAS MISIONES, SITUACIÓN QUE PERMITIÓ QUE EL CASTELLA
NO SE IMPUSIERA COMO IDIOMA DE UNIDAD Y COMUNICACIÓN, PUES CON LOS 
IDIOMAS NATIVOS ERA DIFÍCIL LA COMUNICACIÓN INCLUSIVE ENTRE LOS 
PROPIOS CALIFORNIOS, 

Es SEGURO QUE ESTA COMPULSIÓN DEL ESPAÑOL DOMINANTE PROVOCÓ PRO
FUNDAS MODIFICACIONES EN LOS IDIOMAS NATIVOS Y MUY PROBABLEMENTE, 
SI NO SE HUBIERAN EXTINGUIDO JUNTO CON LA POBLACIÓN, SE PODRÍA 
APRECIAR LA DIMENSIÓN DE LOS CAMBIOS PROVOCADOS POR EL CASTELLANO, 

EN MESOAMÉRICA LOS EFECTOS DEL PROCESO DE ACULTURACIÓN FUERON TAM
BIÉN MUY GRANDES, DÁNDOSE EN UNOS IDIOMAS, COMO EL NAHUA, LA CON
VERSIÓN SINCRÉTICA Y EN OTROS LA CONVERSIÓN SELECTIVA, 3l/ 

EL PROPIO AGUIRRE BELTRÁN, CITANDO A SAPIR, NOS DICE: 

EL HECHO DE QUE EL LENGUAJE SEA TAN ANTIGUO COMO LA EMER
GENCIA MISMA DE LA CULTURA, Y LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ÉSTA 
NO PUEDA COMPRENDERSE SIN UN SISTEMA SIMBÓLICO DE HABLA 
BIEN DEFINIDO, EN MODO ALGUNO QUIERE DECIR QUE ALCANCE LA 
CATEGORÍA DE UNA ENTIDAD AUTOCONTENIDA, SIN RELACIÓN CON 
LA MATRIZ CULTURAL EN QUE TIENE USO, SIGNIFICADO Y FUNCIÓN 
EL LENGUAJE ES UN ASPECTO DE LA CULTURA, EL ASPECTO MÁS 
ÍNTIMAMENTE ADHERIDO A LA ESTRUCTUA BÁSICA DE LAS FORMAS 
DE VIDA, EL QUE TIENE UNA AUTOSUFICIENCIA MAYOR Y, EN COli 
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SECUENCIA, EL QUE MÁS OBSTINADAMENTE RESISTE LAS INFLU
ENCIAS DEL CONTACTO HASTA EL GRADO DE SER MÁS FÁCIL SU 
COMPLETA EXTINCIÓN QUE LA ALTERACIÓN DE SU BASE FUNDA
MENTAL, 

BIEN VISTO, EL IDIOMA ES EL ÚLTIMO DE LOS INSTRUMENTOS 
INTEGRATIVOS QUE DESAPARECE CON LA ACULTURACIÓN: DE AH( 
QUE LA PERSISTENCIA DE UN SISTEMA PARTICULAR DE VIDA NO 
TENGA TÉRMINO, EN TANTO LA COHESIÓN SOCIAL SEA SOSTENIDA 
POR LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO EN UNA MISMA COMUNIDAD DE 
HABLA,32/ 

LA PÉRDIDA DE LA LENGUA, POTENTE SÍMBOLO DE SOLIDARIDAD SOCIAL O 
SU SUBSTITUCIÓN POR OTRA, LLEVA A LA DESORGANIZACIÓN DE LA CULTU
RA DE LA QUE FORMA PARTE Y A LA DESINTEGRACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
CARACTERÍSTICA A ESA CULTURA. Los CALIFORNIOS SUFRIERON AMBOS FE
NÓMENOS CON LA PÉRDIDA DE SUS LENGUAS:LA DESORGANIZACIÓN DE SU CUh 
TURA Y LA DESINTEGRACIÓN DE LA PERSONALIDAD CARACTERÍSTICA A ESA 
CULTURA, CAMBIOS QUE SE AGREGARON A LOS YA VISTOS EN OTRAS ÁREAS 
PARA CONSTITUIR EL DRAMÁTICO RESULTADO DE LA ACULTURACIÓN DE CALI
FORNIOS Y MISIONEROS, 

COMO LA LENGUA ES UN ASPECTO DE LA CULTURA Y ÉSTA ES UN TODO INTE
GRADO DE PARTES INTERCONECTADAS, DE MODO QUE LA MODIFICACIÓN DE 
UNA DE LAS PARTES REPERCUTE CONCOMITANTEMENTE SOBRE LAS RESTANTES 
Y, SOBRE TODO, EN LAS ALTERACIONES DE LA POBLACIÓN Y DE LA ECONO
MÍA: EN CONSECUENCIA, AFECTAN A LA LENGUA LO MISMO QUE A LA INTE
GRACIÓN TOTAL. 33 / 

EL PROCESO DE ACULTURACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL DOS CULTURAS EN CON
TACTO INTERCAMBIAN ELEMENTOS Y LOS REINTERPRETAN PARA DAR LUGAR AL 
EVENTUAL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA CULTURA, EN EL CASO DE LA PENIN
SULA NO PUDO DARSE DE ACUERDO CON EL PROYECTO JESUITA, PORQUE EL 
CAMBIO EN LA FORMA TAL COMO FUE PLANTEADO POR LOS MISIONEROS, POR 
LAS CIRCUNSTANCIAS YA CONOCIDAS DE LA PENÍNSULA Y DE SU POBLACIÓN, 
LLEVÓ AL INDIO A LA DESORGANIZACIÓN, A LA DESINTEGRACIÓN DE SU CUh 
TURA Y A SU EXTINCIÓN COMO INDIVIDUO Y COMO GRUPO, 
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1) Los CAPITALES 
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COMO HA QUEDADO SEÑALADO, EN EL FONDO p I A.DOS O LA CONQU I~ 
TA Y COLONIZACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA SE HIZO VIABLE CUANDO
LOS JESUITAS DISPUSIERON DE LOS CAPITALES NECESARIOS PARA RENQ 
VAR UNA AVENTURA EN LA QUE POR ESPACIO DE DOS SIGLOS, HABfAN -
FRACASADO TODOS LOS QUE LA HABfAN EMPRENDIDO, EL ÚLTIMO DE LOS 
INTENTOS FALLIDOS FUE EL DEL CAPITÁN ISIDRO DE ATENDO Y ANTI--
LLÓN, QUIEN DESPU~S DE HABER GASTADO UNA CANTIDAD PRÓXIMA A LOS 
225,000 PESOS, UNA FORTUNA EN AQUEL ENTONCES, TUVO QUE ABANDO
NAR LA CALIFORNIA Y DECIR QUE ~STA CONSTITUfA UN TERRITORIO MUY 
DIFfCIL DE POBLAR. 

A PESAR DE ESTOS FRACASOS, EL INTER~S DE KINO, CONTAGIANDO MÁS 
TARDE A SALVATIERRA, HICIERON QUE ~STE, NEGADO EL APOYO ECONÓ
MICO DEL REY Y AÚN EL DE LA COMPAÑ[A DE JESÚS, BUSCARA AYUDA -
EN PARTICULARES O BIENECHORES COMO SE LES LLAMABA, PARA REUNIR 
LAS LIMOSNAS NECESARIAS PARA EQUIPAR A UNA NUEVA EXPEDICIÓN, -
LA CUAL, CONTRARIAMENTE A LA PLANTEADA POR ATONDO, SERfA DE -
PROPORCIONES DISCRETAS, CONDICIÓN, POR OTRO LADO, ESENCIAL A -
LOS OJOS DE LOS NUEVOS EXPEDICIONARIOS PARA TRIUNFAR EN LA EM
PRESA, 

COMO FRUTO DE SUS DILIGENCIAS, EL PADRE SALVATIERRA LOGRÓ EL -
APOYO EN FORMA DE LIMOSNA DE VARIOS PERSONAJES IMPORTANTES DE 
LA COLONIA Y OBTUVO -Y ~STA FUE UNA PRIMERA BASE IMPORTANTE 
LA PROMESA DE FUNDACIÓN DE TRES MISIONES, UNA A CARGO DE LA CQ 
FRADfA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y OTRAS DOS A CARGO DE 
DON JUAN CABALLERO Y ÜCJO, PRESBfTERO DE QUER~TARO.i/ CON EL 
APOYO, ADEMÁS, DE UNA GOLETA PARA EL VIAJE Y LA TRANSPORTACIÓN 
POSTERIOR DESDE LA CONTRA COSTA, SALVATIERRA EMPRENDIÓ LA OCU
PACIÓN DE LA CALIFORNIA EN NOMBRE DEL REY CARLOS ll. 

EL DINERO QUE DONARON LOS PRIMEROS BIENECHORES SIRVIÓ PARA FI
NANCIAR LA EXPEDICIÓN Y FUNDAR LA PRIMERA MISIÓN. A ESTAS PRl 
MERAS DONACIONES SE AGREGARON OTRAS QUE AGRUPADAS Y MANEJADAS 
CENTRALMENTE POR UN PROCURADOR CONSTITUYERON UN FONDO, EL CUAL 
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CON EL TIEMPO ADQUIRIÓ RELEVANCIA Y FUE CONOCIDO COMO FONDO --
PIADOSO DE LAS MISIONES DE LA CALIFORNIA. BAEGERT AFIRMA AL --
RESPECTO: 

LOS DONANTES DE LAS QUINCE MISIONES FUERON LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: EL MARQU~S DE LA VILLA-PUENTE FUNDÓ SEIS; LA DU 
QUESA DE BeJAR Y GANDIA, DE LA CASA BORGIA, DONO DOS; EL 
SACERDOTE SECULAR, UON JUAN CABALLERO Y UCIO, DOS; EL SE
NOR ARTEAGA, UNA; EL PADRE LUYANDO, JESUITA DE MexICO y -
MISIONERO DE CALIFORNIA, DE SU HERENCIA UNA; LA MARQUESA
DE LA PEÑA, UNA; EL MARQUes LUIS DE VELASCO. UNA; y FINAL 
MENTE, AQU! SE HABLA Y SE DA CUENTA PARA LA ETERNA GLORIA 
DE ESTOS EGREGIOS DONANTES Y BENEFACTORES, AS[ COMO PARA 
DAR EXPRESIÓN A LOS DEBIDOS AGRADECIMIENTOS HACIA ELLOS. 

~N ESTE ~ONDO SE MANEJARON TANTO DONACIONES EN DINERO COMO EN 
BIENES INMUEBLES, TALES COMO HACIENDAS Y OTRO TIPO DE PROPIE
DADES DE LAS QUE SE OBTEN[A UNA RENTA DE EXPLOTACIÓN QUE ERA 
LA DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE LAS MISIONES. 

LA IDEA DE LA RENTA DE EXPLOTACIÓN COMO UN RECURSO SEGURO PARA 
MANTENER LAS MISIONES FUE MADURADA POR SALVATIERRA DURANTE SU 
ESTANCIA EN CALIFORNIA, PUES LE PARECIÓ QUE SER[A MEJOR EM--
PLEAR LOS CAPITALES EN HACIENDAS DE CAMPO Y NO ARRIESGARLOS A 
LA SUERTE, TAL COMO OCURRIÓ CON EL FUNDADOR DE SAN JUAN LIAUI, 
QUIEN AL VER PERDIDOS SUS CAUDALES DESPROTEGIÓ A LA MISIÓN QUE 
HAB!A APOYADO. 

EN 1/05, EN UNO DE SUS VIAJES A M~XICO, SALVATIERRA PLANTEÓ SU 
PROYECTO; FUE APROBADO A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE ALGUNOS IGNA 
CIANOS QUE CUESTIONABAN SI ERA CONFORME AL INSTITUTO DE LA COM 
PAN!A, PERO NO SIN ANTES CONSULTARLO EN ROMA CON EL PADRE GENg 
RAL DE LA COMPAÑ[A, VENEGAS, CITADO POR RUBIO MAÑE, DICE QUE 
EL DICTAMEN SUPERIOR FUE FAVORABLE SOBRE LA BASE DE QUE LA COtl 
PAÑ!A POD(A TENER MISIONES DOTADAS CON HACIENDAS Y QUE ESTAS -
FUNDACIONES HAB[A QUE MIRARLAS DEL MISMO MODO QUE A LOS COLE-
GIOSJ CONSECUENTEMENTE, PARA ESTO HABRIA FINCAS Y DOTACIONES -
DONDE NO CABR[A PEDIR Y MANTENERSE DE LIMOSNAS. 
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COMO RESULTADO DEL DICTAMEN, SE DISPUSO QUE LOS CAPITALES DISPQ 
NIBLES SE FINCARAN EN HACIENDAS DE CAMPO Y SE ENCARGO DE ESTO AL 
PADRE ROMER0.2/ CLAVIJERO, CITADO POR ~NGELHARDT, RELATA QUE -
ERA NECESARIO UN CAPITAL DE 10,000 PESOS PARA QUE CON EL ReDITO 
ANUAL DE ~00 PESOS SE SOSTUVIERA AL MISIONERO AL CUIDADO DE LA 
MISIÓN.~/ 

LA HABILIDAD DE LOS JESUITAS PARA HACER CRECER EL rONDO PIADOSO 
ESTA SIGNIFICADA POR EL HECHO DE QUE EN EL MOMENTO DE LA EXPUL
SIÓN EL FONDO VALfA PARA UNOS MAS DE 500,UOO Y PARA OTROS MAS DE 
800,000, CANTIDAD APARENTEMENTE MAS QUE SUFICIENTES PARA MANTE
NER LAS QUINCE MISIONES DE LA BAJA CALIFORNIA.~/ ~N OTRO INFOR 
ME RECOPILADO POR MA. DEL CARMEN VELAZQUEZ, esTA NOS DICE QUE A 
SU SALIDA DE NUEVA ~SPAÑA EL PROCURADOR DE CALIFORNIA TENIA APUli 
TADO, EXCLUSIVAMENTE DE CAPITAL DEL rONDO PIADOSO IMPUESTO EN -
CENSO, l¿b MIL PESOS.Q/ 

LA DISCREPANCIA EN LAS CIFRAS SE DEBE A LAS DISTINTAS FUENTES -
UTILIZADAS, EN PARTE AL SECRETO CON EL QUE LOS JESUITAS MANEJA
RON EL ESTADO ECONÓMICO DE SUS EMPRESAS, Y QUE AL MOMENTO DE SU 
EXPULSIÓN NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN PRECISA A ESTE RESPECTO. 

~I NOS SUJETAMOS A LA ESTIMACIÓN DE CLAVIJERO, EL ÜLTIMO CAPITAL 
PERMIT1A, JUNTO CON EL PRIMERO DE LOS CALCULOS, SOSTENER LAS --
QUINCE MISIONES; ADEMAS, NO DEBE OLVIDARSE QUE GRACIAS A SU HA
BILIDAD NEGOCIADORA LOS MIEMBROS D~ LA COMPAÑIA SUPIERON, MODI
FICANDO LOS PRIMEROS COMPROMISOS, GANARSE EL APOYO DE LA REAL -
HACIENDA PARA SU PROYECTO. 

Ast. YA EN 1701, APENAS CUATRO Aílos DESPU~S DE INICIADA LA OCU
PACIÓN DE LA CALIFORNIA, EL REY ORDENÓ QUE SE PAGARA "TODOS LOS 
A~OS SEIS MIL PESOS PARA LA MANUTENCIÓN Y ADELANTAMIENTO DE LA 
CONQUISTA ESPIRITUAL DE LAS CALIFORNIAS."L/ Poco DESPues. EN -
1703, EL REY ORDENÓ SE AUMENTARA LA CANTIDAD A 13,000 PESOS CA
DA UN AÑO PARA PAGAR A LA ESCOLTA DE VEINTICINCO SOLDADOS Y UN 
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CABO Y PARA 1719 LA AYUDA DEL REY ERA YA DE 18,275 PESOS.~/y ~/. 

SEGÜN APUNTA LA MISMA MA, DEL CARMEN VELAZQUEZ, DE 1739 HASTA -
SU EXPULSIÓN LAS MISIONES RECIBIERON ANUALMENTE 32,000 PESOS PA 
RA SU SOSTENIMIENTO.lU/ 

cN LOS PRIMEROS AÑOS HUBO REITERADAS PROTESTAS DE LOS IGNACIA
NOS DEBIDO A QUE LA HACIENDA KEAL DE l"IE:X I CO NO PAGÓ COI~ OPORT.!J. 
NIDAD EL SITUADO DE LOS SOLDADOS DEL PRESIDIO DE LORETO NI LOS 
SINODOS DE LOS MISIONEROS, PERO PAULATINAMENTE ESTOS SE FUERON 
REGULARIZANDO Y EN APARIENCIA DESDE 1735 LOS PAGOS SE HICIERON 
CON PUNTUALIDAD, 

POR SU PARTE, LOS MISIONEROS JESUITAS DE SONORA, SINALOA, Y AUN 
LOS DE LA TARAHUMARA, AYUDARON EN DISTINTAS FORMAS A SUS COMPA
NEROS DE LA CALIFORNIA, ESPECIALMENTE CON VlVERES Y OTROS ENSE
RES, AS1 COMO CON EL AUXILIO DE LOS INDfGENAS DE LA CONTRA co~ 
TA, YAQUIS FUNDAMENTALMENTE, EN LOS MOMENTOS CR!TICOS DE LA OC.!J. 
PACION, 

tL rONDO PIADOSO SE FUE FORMANDO CON EL DINERO QUE SE IBA RECI
BIENDO Y CON LOS BIENES RA1CES CEDIDOS PARA BENEFICIO DE LAS Ml 
SIONES, CONSERVADOS, CAMBIADOS O VENDIDOS SEGÜN MEJOR LE PARE
CIESE AL PROCURADOR DEL rONDO. cSTE NUNCA TUVO OCIOSO su DIN~ 
RO, YA SEA QUE LO INVIRTIERA EN LA ADQUISICION DE NUEVAS TIE-
RRAS, EN EL DE PRE:STAMOS CON RE:DITO, O SIMPLEMENTE EN LA ADMI
NISTRACIÓN DE SUS HACIENDAS;.il/ EN SUMA, EL FONDO PIADOSO LLEGÓ A 
SER UNA ESPECIE DE BANCO QUE PRESTABA DINERO Y RECIBIA CAPITA
LES PARA PRESTAR CON R~DIT0.12/ 

tN 1/67, LOS JESUITAS DE LAS CALIFORNIAS POSE!AN LAS HACIENDAS 
DE SAN PEDRO DE lBARRA Y SUS ANEXAS, LA DE ARROYO LARCO, EN Xl 
LOTEPEQUE, Y EL rONDO PIADOSO LOS AGOSTADEROS DE EL NUEVO KEINO 
DE LEóN, ASf COMO LA HACIENDA DE LABOR SAN AGUST1N DE LOS AMO
LES EN LA JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO ÜUADALCAZAR Y TAMBIE:N, SE 
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DICE, OTRAS DOS HACIENDAS POR EL RUMBO DE LA HUASTECA, CERCA DE 
VALLES: LA DE SAN lGNACIO DEL tlUEY Y LA DE SAN ~RANCISCO XAVIER 
DE LA tlAYA. 

Los PRODUCTOS DE TODAS ESTAS HACIENDAS, ANIMALES EN PIE, LANA, 
CUEROS, ZALEAS Y SEBOS SE VENDIAN EN LAS CIUDADES Y EN LOS PUE
BLOS PRÓXIMOS, PERO ESPECIALMENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO, LUGAR 
DONDE RESIDIAN LOS PRINCIPALES CLIENTES DE LOS JESUITAS, QUIENES 
FUERON RECONOCIDOS POR SU ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LA INTRODUC-
CIÓN Y VENTA DE CARNE PARA EL CONSUMO GENERAL.13/ 

LA EXPULSION DE LOS JESUITAS REQUIRIÓ QUE ESTOS ENTREGARAN A LA 
CORONA LOS GENEROS, MERCANCIAS, DINERO, MUEBLES, ALHAJAS, TITU
LOS DE LAS HACIENDAS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE EXISTIAN EN EL COL~ 
GIO DE SAN ANDRES DE MEXICO, Y DURANTE 1767 Y 1768 DEVOLVIERON 
LAS HACIENDAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS, LAS CUALES FORMABAN -
PARTE DEL FONDO PIADOSO. 

KECIBIDOS ESTOS CAUDALES Y PROPIEDADES, LA CORONA LES DIO DIS
TINTO FIN QUE AL RESTO DE LAS "TEMPORALIDADES" JESUITAS, PUES 
SE CONSIDERÓ QUE ESTAS, POR SU VALOR ESTRATEGICO EN LA FRONTERA 
SEPTENTRIONAL Y EN VIRTUD DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECIAN PA 
RA LA COLONIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA OCUPACIÓN EN TORNO A LAS -
MISIONES, DEBERIAN SER APOYADAS Y SOSTENIDAS CON LOS AJUSTES -
CORRESPONDIENTES, 

A PESAR DE LAS BUENAS INTENCIONES, HUBO NECESIDAD DE QUE TRANSCY 
RRIERAN ALGUNOS ANOS PARA QUE SE ESTABLECIERA FIRMEMENTE EL MA
NEJO Y EL DESTINO DEL DINERO DEL ANTIGUO FONDO PIADOSO DE LAS -
MISIONES DE CALIFORNIA; ESTO TUVO LUGAR DURANTE EL GOBIERNO DEL 
VIRREY tlUCARELI ENTRE 1771 Y 1779. 

CONVIENE DESTACAR QUE PARA 1772 EL FONDO PRODUCf A O CONTABA -
CON LOS SIGUIENTES RECURSOS: 14b,ü00 PESOS QUE ANUALMENTE LE -
PRODUCIAN 5,Ub8 PESOS DE REDITOS, ~N PRODUCTOS LAS HACIENDAS 
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DE SAN PEDRO DE lBARRA, SAN AGUSTfN DE LOS AMOLES Y SAN lGNACIO 
DEL 8UEY, AS! COMO LAS HACIENDAS OVEJERAS DE LA KEINERA Y LA -
bUASTECA, APORTABAN ANUALMENTE 12,~U~ PESOS 8 TOMINES; POR SU -
PARTE LA HACIENDA DE ARROYO LARCO PRODUC!A 2,709 PESOS ANUALES, 
TODO LO CUAL LE DABA AL FONDO UN INGRESO ANUAL DE 20,b8b PE--
SOS .~/ 

POR ESTA RAZÓN EL OFICIAL KEAL A CARGO DEL FONDO ASEGURÓ QUE -
ESTE PODRIA SATISFACER LOS SfNODOS DE LOS MISIONEROS DE 13,700 
PARA LOS FERNANDINOS Y DE ~.800 PARA LOS DOMINICOS, Y TAL VEZ -
EL TRANSPORTE DE SUS EQUIPAJES, TODO ELLO EN CORRESPONDENCIA CON 
EL ACUERDO SEGUN EL CUAL LOS MISIONEROS DOMINICOS RECIBIR!AN -
CADA UNO UN SfNODO DE S5U PESOS ANUALES Y LOS FRANCISCANOS FER
NANDINOS Y NO DE 400 PESOS ANUALES,15/ 

~L PROCURADOR DE CALIFORNIA, FRANCISCO SALES CARRILLO, CALCULO 
EN 1782 QUE EN TIEMPOS DE LOS JESUITAS TODAS LAS HACIENDAS JUN-
TAS PRODUCIAN ALREDEDOR DE 2b,518 PESOS, EN CIRCUNSTANCIA MAS -
FAVORABLES PARA UNA ECONOM[A DE EXPLOTACIÓN QUE LAS QUE EXIST!AN 
EN ESE AÑO DE 1782.15/ 

A SU VEZ, REVILLAGIGEDO INDICA QUE LOS JESUITAS DEJARON EN EL -
FONDO MAS DE 800,000 EN DINERO, EFECTOS, CANTIDADES IMPUESTAS AL 
REDITO Y FINCAS RÜSTICAS,17/ EN ESTA CUANTIFICACIÓN DE PRODUC
TOS Y PROPUESTAS INTEGRADOS AL rONDO PIADOSO, EL TOTAL EN TIERRAS 
REBASABAN EL MILLON DE HECTÁREAS Y ESTABA CONSTITUIDO, RESPECTI
VAMENTE, POR 8,343.7 HECTÁREAS DE ARROYO ZARCO, 48,893.5 HECTÁ
REAS DE SAN PEDRO DE lBARRA, 151,378 HECTÁREAS DE SAN AGUSTIN 
DE LOS AMOLES, 305,508 HECTÁREAS DE SAN lGNACIO DEL 8UEY Y ---
611, 170 HECTÁREAS DE SAN rRANCISCO JAVIER DE LA 8AYA.l8/ ~N -
CUANTO A SU VALOR, SÓLO LA HACIENDA DE SAN PEDRO DE lBARRA ESTY 
YO VALUADA POR SU PROPIETARIA EN 204 MIL PESOS.l~/ 

LAS CANTIDADES DE DINERO Y DE TIERRAS PERMITEN DETERMINAR EL TRA 
TO PRIVILEGIADO DE QUE GOZARON LAS MISIONES EN LA ETAPA JESUlTI
CA, YA QUE SIN CONTAR LAS APORTACIONES KEALES Y LOS INGRESOS COtl 
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PLEMENTARIOSJ SIEMPRE DEL EXTERIORJ QUE TUVIERON PARA DIECISEIS 
MISIONEROS EN QUINCE MISIONESJ EL MISMO TRATO DESPUES SE DARIAJ 
POSIBLEMENTE DISMINUIDOJ COMO LO APUNTA SALES CARRILLOJ A MAS -
DE CINCUENTA MISIONEROS DE TREINTA Y UNA MISIONESJ DOCE FUNDA-
DAS PARA LOS REGULARES EXTINGUIDOSJ COMO SE LES LLAMÓ A LOS JE
SUITAS DESPUES DE SU EXPULSIÓNJ CINCO PARA LOS DOMINICOS Y CA-
TORCE PARA LOS DEL COLEGIO APOSTÓLICO DE SAN l=ERNAND0.2Q/ 

CABE DESTACARJ ASIMISMOJ OUE ALGUNOS DE LOS MISIONEROSJ A PESAR 
DEL APOYO REALJ PROBABLEMENTE MAL INFORMADOSJ CONSIGNARONJ COMO 
LO HACE BAEGERT QUE "TODAS LAS MISIONES DE CALIFORNIAJ DESDE --
1697 HASTA 1768J NO HAN SIDO MANTENIDAS POR EL REY ESPAÑOLJ SI
NO POR PERSONAS PARTICULARES. ESTAS DIERON PARA CADA MISIÓN --
NUEVAJ O LA SUMA DE 20J000 FLORINES EN EFECTIVOJ O VALORES EN -
BIENES INMUEBLES CUYOS INTERESES ANUALES ASCENDfAN A ~000 FLORL 
NES"J INFORMACIÓN A TODAS LUCES INEXACTAJ SEGÚN VEMOS EN LA DO
CUMENTACIÓN OBTENIDA, 

EN CONSECUENCIAJ SI EXCLUfMOS LOS PRIMEROS APOSJ DURANTE LOS -
CUALES EL MISMO FONDO PIADOSO NO ESTABA BIEN CONSTITUIDOJ EN EL 
RESTO DEL TIEMPO QUE LOS JESUITAS PERMANECIERON EN LA CALIFORNIA 
TUVIERON LA AYUDA DE LOS CAPITALES REUNIDOS POR EL FONDO Y LOS 
APORTADOR POR LA REAL HACIENDAJ QUE LES PERMITIÓ APOYAR LA OCUPA 
CIÓN DE LA CALIFORNIAJ CASI CON INDEPENDENCIA DE LOS PROYECTOS 
OBTENIDOS EN LAS MISIONESJ COMPLEMENTARIOS DE ESTE EXTRAORDI-
NARIO ESFUERZO FINANCIERO; ESTO ES: CON LAS APORTACIONES RECIBL 
DASJ LAS MISIONES PODÍAN SUBSISTIR SIN CONSIDERAR DEMASIADO LA 
PRODUCCIÓN LOCAL. 

COMO ESTA ÚLTIMA ERA MUY IRREGULAR Y POR HABER MISIONES MÁS O 
MENOS PRÓSPERAS Y OTRAS FRANCAMENTE POBRESJ EN CASI TODOS LOS 
CASOS EL CAPITAL DE APOYO EXTERNO TUVO UN PAPEL RELEVANTE; ESTO 
SIGNIFICA QUE LA BASE DE LA COLONIZACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA 
Y SU "PUESTA EN VALOR" (ESTE GALICISMO QUE TIENE LA VENTAJA DE 
SER MUY GRÁFICO) FUE CREACIÓN DEL CAPITAL EXTERNO AL ÁREAJ PE
RO ORIGINADO EN LA NUEVA ESPAÑA, 
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DADAS LAS CARENCIAS EN RECURSOS DE LA PENINSULA, ES DIFICIL -
IMAGINAR UNA FORMA DE PENETRACIÓN DIFERENTE DADO EL NIVEL DE -
LA TECNOLOG!A DE AQUEL ENTONCES; EN REALIDAD, LAS MISIONES SON 
CREACIONES DE EXTRANJEROS, ESPANOLES Y ALEMANES PRINCIPALMENTE, 
APOYADOS EN CAPITALES DE LA NUEVA ESPAÑA, EN AQUEL ENTONCES UNA 
COLONIA DE LA METRÓPOLI ESPAÑOLA. 
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E) LA FUNDACIÓN DE LAS MISIONES 
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ANTECEDENTE ÚLTIMO E INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LAS FUNDACIONES 
JESUITAS LO FUE LA EXPEDJCION DISPUESTA DESDE 16/Y POR EL --
VIRREY PARA EXPLORAR Y COLONIZAR LA CALIFORNIA, A CARGO DE LA 
EXPEDICIÓN ESTUVO EL ALMIRANTE ISIDRO DE ATONDO, QUIEN TUVO CQ 
MO ACOMPAÑANTES AL RECIEN LLEGADO AL ÁREA PADRE K!NO, AL PADRE 
GOÑI y A UN RELIGIOSO DE SAN JUAN DE DIOS, FRAY JosE DE ~UIJO
SA. AS! COMO A UN CENTENAR DE SOLDADOS,~/ 

A PESAR DE LOS DESEOS DE LAS AUTORIDADES VIRREINALES, EL GRUPO 
SÓLO ESTUVO DISPUESTO A PRINCIPIOS DE 1683 Y EN ENERO DE ESE -
AÑO: ZARPO ATONDO DEL PUERTO DE CHACALA HACIA LA CALIFORNIA, A
DONDE LLEGO DESPUES DE MÁS DE DOS MESES DE MALOS VIENTOS Y BO
RRASCAS. FONDEÓ EN EL SENO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y DES
DE ESE PUNTO SE INICIÓ LA BÚSQUEDA DE LOS MEJORES LUGARES PARA 
ASENTARSE, CONSTITUYENDO EL AGUA EL FACTOR MÁS IMPORTANTE DE -
ESTA ELECCIÓN DADA LA ESTERILIDAD DE LA TIERRA. 

SIMULTÁNEAMENTE, ATONDO ENVfO POR BASTIMENTOS A LA COSTA DE Sl 
NALOA A SU NAVE CAPITANA, CON EL ENCARGO DE TRAER COPIOSAS PRQ 
VISIONES. PASADOS TRES MESES SIN HALLAR AGUAJES APROPIADOS NI 
HABER VUELTO A VER A LA CAP 1 TAl~A, SE DESALENTARON LOS SOLDADOS 
EN TAL FORMA QUE EL ALMIRANTE RESOLVIÓ PASAR CON TODA SU GENTE 
A LA COSTA DE SJNALOA A BUSCAR LOS VIVERES QUE REQUERIA. 

DESPUES DE ALGUNOS MESES DE NUEVOS PREPARATIVOS, ATONDO HIZO -
SU SEGUNDA ENTRADA A CALIFORNIA Y SE ESTABLECIÓ INICIALMENTE -
EN SAN HRUNO, A LAS ORILLAS DE UN RÍO LLAMADO GRANDE, PERO QUE, 
COMO LA GRAN MAYORIA DE LAS CORRIENTES DE LA BAJA CALIFORNIA.
ES DE CARACTER INTERMITENTE Y SECO EN VERANO, POR LO CUAL HUBO 
QUE BUSCAR UN NUEVO SITIO PARA ESTABLECERSE, Y ESTE LO FUE UN
PARAJE CON SUFICIENTE AGUA Y AL CUAL SE PUSO EL NOMBRE DE SAN-
1S1 DRO EN HONOR AL ALMIRANTE ATONDO, 

LA SEGUNDA ESTANCIA DURÓ CATORCE MESES Y LA EMPLEARON LOS ESPA 
ÑOLES, FRAILES Y SOLDADOS EN EXPLORAR LA TIERRA, ATRAVESANDO -
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LA PENlNSULA POR EL CAUCE DEL RlO DE LA PURfSIMA. Los VIAJES
y SUS MAGROS RESULTADOS CONVENCIERON A LOS EXPEDICIONARIOS DE
LA POBREZA DE LA TIERRA Y DE LA DIFICULTAD DE MANTENERSE DESDE 
LA COSTA DE SONORA. CON LA ANUENCIA DE SUS CAPITANES Y LA IN-
FORMACIÓN AL VIRREY, ATONDO DETERMINO PONER PUNTO FINAL A ESTA 
EXPEDICIÓN Y REGRESAR CON SUS ENFERMOS A LA NUEVA ~SPA~A. 

LOS RESULTADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN VIRREINAL NO PUDIERON 
SER PEORES: SE GASTARON $L25,000 SIN NINGÜN BENEFICIO APAREN
TE, YA QUE EL BAUTISMO SE DIO A POCAS PERSONAS. COMO CONSE--
CUENCIA DEL FRACASO, EN LOS PRIMEROS MESES DE 1080, SE RECIBIÓ 
UNA REAL C~DULA EN LA CUAL EL REY MANDABA SUSPENDER INDEFINIDA 
MENTE TODO APOYO OFICIAL A LA CONQUISTA DE LA CALIFORNIA, SIN 
EMBARGO, LOS JESUITAS NO SE DESALENTARON Y EL PADRE K!NO, INI
CIALMENTE, Y DESPUES LOS PADRES SALVATIERRA Y LIGARTE, FUERON -
PLANEANDO Y SENTANDO LAS BASES PARA LAS ULTERIORES ENTRADAS A
LA PENINSULA, K!NO, DESEANDO ESTAR CERCA DEL AREA, DESPU~S DE 
LA FALLIDA EXPEDICIÓN DE ATONDO, SOLICITÓ A SUS SUPERIORES LO
ENVIARAN A LAPIMERIA ALTA, DESDE DONDE PUDO SEGUIR PONDERÁNDO 
LAS BONDADES DE LA CONVERSIÓN DE LOS CALIFORNIOS EN FORMA PARA 
LELA A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES MÁS PRAGMÁTICAS, COMO LO FU~ 
RON LA FABRICACIÓN DE UN BARCO PARA CRUZAR EL ~OLFO. 

LOS ENCUENTROS QUE TUVO KINO EN lo~l CON EL PADRE SALVATIERRA 
y EN lo~o CON EL PADRE LIGARTE, DIERON UN NUEVO IMPULSO AL PRO
YECTO DE LA CALIFORNIA COMO PARTE DE LA EXPANSION DEL SISTEMA 
MISIONAL JESUfTICO, 

LA EXPERIENCIA OBTENIDA CON LA EXPEDICIÓN DE ATONDO Y SU FRACA 
SO, PERMITIERON, POCOS ANOS DESPU~S, QUE LOS JESUITAS AVANZA
RAN EN ESE CAMINO, NO SIN ANTES DESEMBARAZARSE DE LA MOLESTA 
PRESENCIA CIVIL. 

LA PREOCUPACIÓN ECONÓMICA DE LA CORONA y DEL VIRREY POR LOS co~ 
TOS Y LAS UTILIDADES DE LA ANTERIOR AVENTURA, FACILITARON EL -
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PLANTEO DE LOS IGNACIANOS. 

CONSIDERANDO QUE LA MAYOR OPOSICIÓN, POR PARTE DE LAS AUTORIDA 
DES REALES Y VIRREINALES, DESCANSABA EN EL ALTO COSTO DE LA E~ 
PEDICIÓN EN EL MANTENIMIENTO ULTERIOR DE ~STA Y EN EL PRECARIO 
ESTADO DE LA KEAL HACIENDA, LOS JESUITAS IDEARON UN MECANISMO 
FINANCIERO PARA ALCANZAR LOS FONDOS QUE SE REQUERIAN PARA LA -
EMPRESA, EL CUAL CONSIST[A EN REUNIR CAPITALES CON LAS APORTA
CIONES DE PERSONAS PUDIENTES, CUYAS RENTAS BASTARAN PARA MANTg 
NER A LOS MISIONEROS QUE SE FUERON NECESITANDO EN CALIFORNIA. 
cSTE INSTRUMENTO DE APOYO ECONÓMICO RECIBIÓ EL NOMBRE DE FON
DO PIADOSO DE LAS CALIFORNIAS Y FORMO DESDE UN PRINCIPIO Y -
HASTA LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS UNA BASE ECONÓMICO-FINANCig 
RA, DE CUYA EFICIENCIA DEPENDIERON EN GRAN PARTE LOS MISIONE
ROS, 

UBTENIDAS LAS LICENCIAS DEL REY Y DE LA COMPAÑ[A, EL PADRE SAh 
VATIERRA LOGRÓ LA AUTORIZACIÓN DEL VIRREY, CONDE DE MOCTEZUMA, 
PARA UNA NUEVA ENTRADA A LA PEN[NSULA, EL D[A b DE FEBRERO DE 
ib~/. cN LA REAL PROVISIÓN SE AUTORIZABA A LOS JESUITAS A PA
SAR A LA PENfNSULA, ESTABLECERSE EN ELLA Y CATEQUIZAR A LOS IN 
DlGENAS, CON LA ADVERTENCIA DE QUE LA KEAL HACIENDA QUEDAR[A -
LIBERADA DE CUALQUIER GASTO, ~E DABA TAMBI~N A LOS RELIGIOSOS 
EL MANDO MILITAR DEL PEQUEÑO DESTACAMENTO QUE PUDIERA ACOMPA
ÑARLOS, AS[ COMO LA FACULTAD DE NOMBRAR PERSONAS QUE ADMINIS
TRARA!~ JUSTICIA EN NOMBRE DEL REY. 

CON ESTAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS, LOS MISIONEROS PUDIERON 
INTERVENIR EN TODO LO RELATIVO AL GOBIERNO CIVIL DE LA PEN[NSM 
LA DURANTE EL RELATIVAMENTE CORTO LAPSO DE SU PRESENCIA EN --
ELLA, 

KESUELTOS LOS IMPEDIMENTOS LEGALES, ~ALVATIERRA EMPRENDIÓ EL -
CAMINO HACIA LA COSTA NOROESTE, DESDE DONDE SE PREPARAR[A ESTA 
NUEVA EXPEDICIÓN A LA CALIFORNIA. 
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A PESAR DE LA ESCASA DIMENSIÓN DEL CUERPO EXPEDICIONARIO QUE -
SE PROPUSO (EL PADRE SALVATIERRA, CINCO ESPAÑOLES Y TRES IN--
DIOS), LOS PREPARATIVOS Y LA ESPERA TANTO DE LAS EMBARCACIONES 
COMO DE LOS INTEGRANTES SE LLEVO VARIOS MESES, HASTA QUE FINAL 
MENTE, A PRINCIPIOS DE OCTUBRE DE 1697, EL GRUPO SE HIZO A LA 
MAR.2_/ 

No OBSTANTE EL INTER~S QUE MOSTRÓ Y DADA LA IMPORTANCIA QUE PQ 
DO HABER TENIDO LA EXPERIENCIA PREVIA EN LANUEVA PENETRACIÓN, KJ. 
NO NO FUE AUTORIZADO A INCORPORARSE A ELLA, PUES FUE REEMPLAZA 
DO POR EL PADRE FRANCISCO PICCOLO, QUIEN LLEGÓ A CALIFORNIA A
FINES DE NOVIEMBRE DE ESE MISMO AÑO DE 1697, 

AL TERCER DfA DE VIAJE, SALVATIERRA Y SUS COMPAÑEROS AVISTARON 
LA CALIFORNIA Y DOS DfAS DESPU~S DESEMBARCARON PARA EL ESTABL~ 
CIMIENTO DEL REAL EN LA BAHfA DE SAN LJIONISIO, CON PREFERENCIA 
A SAN BRUNO, EN DONDE APENAS SI ENCONTRARON RESTOS DE LA EXPE
DICIÓN DE ATONDO. 

EN SUS CARTAS SALVATIERRA SE REFIERE A SU LLEGADA Y DICE QUE -
EL", ,,ANTIGUO REAL DE SAN BRUNO, FUNDADO EN UNA LOMA EN LA -
QUE NO HALLAMOS MAS QUE PIEDRAS CAIDAS, (ESTABA) TODO DERRUMBA 
DO ENTRE ABROJOS, MENOS UN PEDAZO DE CORTINA QUE TODAVfA ESTA 
BA LEVANTADO, COMO DE UNA VARA DE ALTO", Y QUE LAS DIFICULTA
DES DE ACCESO A SAN BRUNO Y EL CONOCIMIENTO DE OTRO LUGAR, QUE 
ERA SAN LJIONISIO, POR PARTE DEL CAPITÁN KOMERO LOS INCLINÓ A -
ECHAR SUERTES Y SALIR AL SEGUNDO SITIO ELEGID0.2/ 

AUNQUE CARECIA DE RIOS PARA LAS SIEMBRAS, "~L PUEBLO ESTÁ A LA 
ORILLA DEL MAR Y EL PUERTO TIENE DOS ENTRADAS AL SUDESTE Y AL
NORTE LLAMADAS BOCA GRANDE Y BOCA CHICA,"~/ 

AL LADO DE UN COPIOSO MANANTIAL Y A POCA DISTANCIA DEL PUERTO, 
CON UNA TOSCA EMPALIZADA FORMARON RÁPIDAMENTE UNA PRIMER FORTA 
LEZA, ALGUNAS CABAÑAS PARA VIVIR EN TORNO Y TAMBIEN UNA TOSCA-
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Y cSTRECHA CAPILLA EN DONDE SALVATIERRA PUSO UNA IMAGEN DE -
NUESTRA SENORA DE LORETO Y DEDICÓ A ELLA EL PRIMER ESTABLECI
MIENTO MISIONAL FUNDADO EN LA PENfNSULA. 

Poco TIEMPO DESPUES, -AFIRMA PABLO MARTfNEZ-, LOS ESPANOLES -

COMENZARON A CONSTRUIR UNA TRINCHERA MAS SEGURA, PUES LA 
PRIMERA NO ERA MAS QUE UN HACINAMIENTO PROVISIONAL DE LAS 
COSAS QUE CONSIGO HABfA DESEMBARCADO, CORTARON ARBOLES DE 
LOS ALREDEDORES Y CON ELLOS HICIERON UNA EMPALIZADA DOBLE 
COMO DE UNA VARA DE ESPESOR, RELLENANDOLA CON TIERRA, EN 
EL CENTRO LEVANTARON UNA IGLESIA Y CASAS, CON MADERAS BUE 
NAS DE UN ARBOL QUE CRECfA EN LAS CERCANfAS. EN UN LADO
DEL FUERTE PUSIERON UNA ESPECIE DE ALMAC~N Y EN OTRO UN DE 
PARTAMENTO PARA LOS PADRES Y EL CAPITAN .. ,COMO CONTABAN
YA CON DOS PEDREROS ... FUERON ESTOS COLOCADOS DE MANERA -
VISTOSA, DE MODO DE IMPRESIONAR A LOS INDIOS CON AQUEL APA 
RATO DE FUERZA..2./ -

ADEMAS DE LA CONSOLIDACIÓN FfSICA DE LA MISIÓN, SE FUE PROCU--
RANDO EL FORTALECIMIENTO DE SUS RELACIONES CON LA POBLACIÓN IN
DfGENA, Y PARA ELLO EL PADRE SALVATIERRA Y EL PADRE PICCOLO SE 
DEDICARON DURANTE DOS ANOS A APRENDER LA LENGUA DE LOS GRUPOS -
INDfGENAS PRÓXIMOS Y A CULTIVAR A LOS NIÑOS QUE LES TRAfAN SUS 
PADRES. 

PASADO ESTE PRIMER PERIODO DE IMPLANTACIÓN, LOS PADRES SALIE-
RON A BUSCAR EN TODAS DIRECCIONES UN LUGAR APROPIADO PARA FI-
JAR UNA NUEVA MISIÓN Y SU PRIMERA ELECCIÓN RECAY6 EN EL LLAMA
DO PUEBLO DE VIGGÉ - tlIAUNDÓ, AL QUE DIERON EL NOMBRE DE SAN -
JAVIER, SIENDO EL NOMBRE COMPLETO DE LA MISIÓN EL DE SAN rRAN
CISCO JAVIER VIGG~ BIAUNDÓ, 

PICCOLO LLEGÓ A ESTE LUGAR POR PRIMERA VEZ EN MARZO DE lb~~. -
TRAS VENCER MUCHAS DIFICULTADES POR LA ASPEREZA DEL TERRENO; -
POCO DESPU~S ABRIÓ UNA VEREDA PARA COMUNICAR EL SITIO DE LA -
NUEVA MISIÓN CON LORETO, ESTABLECIENDO LAS CONDICIONES INICIA
LES PARA ESTA FUNDACIÓN, QUE SE ACOMPAÑÓ CON LA VISITA DE SAN
JUAN LONDO. 
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LA PRIMERA CAPILLA QUE'SE CONSTRUYÓ FUE ABANDONADA POCO DESPUtS 
Y NO FUE SINO HASTA 1701 QUE EL PADRE LIGARTE REESTABLECIÓ LA -
MISIÓN EN El SITIO ACTUAL.Q/ 

LAS DIFICULTADES Y PRIVACIONES DE TODO GtNERO HICIERON EN ES-
TOS PRIMEROS AÑOS MUY DIFfCIL LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA MISIO--
NAL, AUNQUE LA SEGUNDA MISIÓN SE FUNDA CERCA DE DOS ANOS DES-
PU~S DE LA PRIMERA LA TERCERA Y CUARTA NO LO HACEN SINO SEIS -
AÑOS DESPU~S DE LA SEGUNDA Y, A DIFERENCIA CON tSTA, QUE SE -
EDIFICA Al SUR DE LORETO, UNA DE ESTAS DOS ÚLTIMAS SE ESTABLE
CE AL NORTE, AMBAS A DISTANCIAS RELATIVAMENTE CORTAS DESDE Lo
RETO, 

ESTAS MISIONES FUERON LA DE SANTA RosALfA MULEGt Al NORTE y LA 
DE SAN JUAN HAUTISTA LIGUIG O MALIBUT Al SUR, LA PRIMERA SE -
LOCALIZA SOBRE EL GOLFO DE CALIFORNIA A 117 KM, AL NOROESTE DE 
LORETO Y EL SITIO FUE RECONOCIDO POR PRIMERA VEZ EN 1701 POR -
EL PADRE SALVATIERRA. MAS TARDE, EN 1703, VOLVIERON LOS PADRES 
PICCOLO Y HASALDUA Y ESTE ÚLTIMO, FINALMENTE, ESTABLECIÓ LA MI
SIÓN EN 1705.Z/ LA SEGUNDA SE ENCUENTRA A SÓLO 31 KM. AL SUR DE 
LORETO, SOBRE LA COSTA DEL GOLFO DE CALIFORNIA Y EL ARROYO LI
GUIG Y SU EMPLAZAMIENTO FUE ELEGIDO EN 1705 POR SALVATIERRA Y 
ÜGARTE.fi/ 

EN SANTA ROSALfA DE MULEGt PASÓ EL PADRE BASALDUA GRANDES TRA
BAJOS PARA El ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN Y SE DICE QUE ºABIE& 
TO UN LARGO Y PENOSO CAMINO PARA COMUNICARSE CON LORETO PLAN-
TEÓ SU MISIÓN A DOS LEGUAS DEL MAR JUNTO AL ARROYO DE MULEGt.
HACIENDO UNA PRESA PUDO LABRAR UNAS TIERRAS EN UNA LLANURA QUE 
HABIA ALLf, DE SEIS LEGUAS, CUBIERTA DE MEZQUITES Y ACACIAS, .• -~¡ 

LAS DIFICULTADES DEL PADRE LIGARTE EN LIGUI NO FUERON MENORES Y 
SE MENCIONA QUE ºHALLÓ EL PADRE PEDRO A LOS INDIOS DE SANTIAGO 
LIGUI BASTANTE QUIETOS Y SOSEGADOS, PERO ERA CASI IMPOSIBLE HA 
CERLOS TRABAJAR, MUCHOS MESES VIVIÓ A LA SOMBRA DE UNOS ÁRBO
LES, PARA SU CAPILLA Y LA CASITA TUVO QUE VALERSE DE LOS NI
ÑOS, A VECESAPOSTABACON ELLOS QUIEN QUITABA MÁS RÁPIDO LOS 
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MATORRALES; PARA HACER ADOBES LOS CONVIDABA A BAILAR Y SALTAR 
SOBRE EL LODO Y ~L MISMO DESCALZÁNDOSE SALTABA CON ELLOS,, ,"10/ 

A LAS FUNDACIONES ANTERIORES SIGUIÓ LA DE SAN Jos~ DE LOMONDO 
EN 1/08, ~L LUGAR DE ESTE ESTABLECIMIENTO HABfA SIDO YA RECO
NOCIDO DESDE 1684 POR ATONDO Y K!NO Y FUE VISITADO DE NUEVO EN 
1708 POR SALVATIERRA, LIGARTE Y MAYORGA, QUIENES DECIDIERON LA
NUEVA FUNDACIÓN, LA CUAL SE ENCONTRABA ~U KM, AL OESTE DE LA -
MISJON DE LORETO. ESTA NUEVA MISIÓN, DESTINADA AL PADRE MAYOR 
GA, SE HALLABA EN UNA CAÑADA FAVORECIDA CON UN ABUNDANTE MANAN 
TIAL DE AGUA Y A IGUAL DISTANCIA DE AMBOS MARES Y SE LE LLAMÓ 
SAN Jos~ COMONDÜ. 

DESPU~S DE LA FUNDACIÓN DE SAN Jos~ COMONDÜ HUBO NECESIDAD DE 
AGUARDAR CERCA DE DOCE AÑOS HASTA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS 
MISIONES EN 1720, DEBIDO AL ALTO COSTO QUE SIGNIFICABA SU IM-
PLANTACIÓN y, EN ESTE CASO, POR LA MUERTE DEL ANTERIOR MONARCA 
ESPAÑOL Y LA ELEVACION AL TRONO DE FELIPE V, QUIEN, A PESAR DE 
LOS PRIMEROS ARREGLOS QUE SE TUVIERON CON LA COMPAÑfA, DISPUSO 
EN 1705 QUE SE APOYARA LA ACTIVIDAD MISIONAL EN LA CALIFORNIA 
Y "QUE SE PAGARA A CADA M 1S1 ONERO Et! CAL 1 FORN I A, DE IGUAL MAIJg_ 
RA QUE A TODAS LAS OTRAS MISIONES, 600 FLORINES RENANOS Y QUE
EQUIPARA SUS IGLESIAS CON CAMPANAS, VASOS SAGRADOS Y OTRAS Ng_ 
CESIDADES, ASf COMO QUE ERIGIERA UNA COMPAíllA DE 25 SOLDADOS Y 
QUE DESTINARA UN BARCO CON SU CAPITÁN Y 8 MARINEROS AL SERVI
CIO DE LAS MISIONES., ,"lJJ SIN EMBARGO, HUBO QUE AGUARDAR HASTA 
1716 PARA QUE SE LES DIERA CUMPLIMIENTO A ESTAS INSTRUCCJONES
REALES, 

CON EL FORTALECIMIENTO DE SU BASE ECÓNOMICA, EN 1720 SE REINI
CIÓ LA EXPANSIÓN MISIONAL CON LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE LA
PURfSJMA CONCEPCIÓN CADEGOMO, LA MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR DE LA PAZ A!RAPI Y LA MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADA
LUPE DE HUASINAPJ, SEGUIDAS EN 1721 POR EL ESTABLECIMIENTO DE
LA MISIÓN DE SANTIAGO DE LOS (ORAS Y LA MISIÓN DE NUESTRA SEÑQ 
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RA DE LOS DOLORES DEL SUR CHILLÁ. 

LA PRIMERA DE ESTAS MISIONES, LA DE LA PURfSIMA CONCEPCIÓN, -
SE ENCONTRABA A 28 KM. AL NOROESTE DE LA MISIÓN DE SAN Jos~ DE 
CoMoNDO. EL LUGAR HABfA SIDO EXPLORADO DESDE LOS TIEMPOS DEL 
ALMIRANTE ATONDO Y DEL PADRE KINO Y MÁS TARDE POR EL PADRE Pl
CCOLO. Su FUNDACIÓN SE DEBIÓ AL PADRE NICOLÁS TAMARAL, QUIEN 

.POCO DESPU~S DE SU ESTABLECIMIENTO EN EL ÁREA INICIÓ EL ASIEN
TO PERMANENTE DE LA MISIÓN JUNTO CON SUS SEIS VISITAS, INCLU
YENDO LAS DE SANTA MARfA Y SAN MIGUEL DE COMONDÚ A QUE LE FUE
RON INCORPORADAS . .12./ 

COMO DESCRIBE SALES, LA MISIÓN SE HALLABA EN UN VALLE LLAMADO 
CADEGOMO. ENTRE LA MISIÓN DE GUADALUPE y LA DE SAN Jos~ DE Co
MONDÚ, "CON ABUNDANCIA DE AGUA, MUCHAS Y BUENAS TIERRAS, Y -
CON TODAS LAS PROPORCIONES PARA UN PUEBL0."13/ 

LA MISIÓN DE LA PAZ FUE UBICADA EN UN SITIO ELEGIDO POR LOS 
PADRES LJGARTE Y BRAVO DURANTE EL RECORRIDO QUE LLEVARON A CA
BO DURANTE EL AÑO DE 1720, EN UN ÁREA BASTANTE CONOCIDA POR -
PARTE DE LOS ESPAÑOLES: LA BAHfA DE LA PAZ, DESCUBIERTA POR -
CORT~S EN 1535, SEÑALADA CON ESE NOMBRE POR SEBASTIÁN VIZCAf
NO EN 1596 Y VUELTA A RECONOCER POR ATONDO Y DESPU~S POR SAL
VATIERRA. 

SOBRE LA FUNDACIÓN, PABLO MARTfNEZ ASEGURA QUE "ESCOGIDO EL -
LUGAR APROPIADO EN UNA LOMA ALTA QUE DOMINA LAS PLAYAS, A TI
RO DE ESCOPETA CORTA DE AGUAJE, Y DE SUELO DURO Y LLANO, CON
UNA MESA MUY ESPACIOSA, SE DIO PRINCIPIO AL DESMONTE EL CUAL
ESTUVO TERMINADO EN CUATRO DfAS.]J!/ 

LA MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE HUASINAPI SE ENCONTRABA A CUA
RENTA Y SIETE KILÓMETROS AL OESTE DE LA MISIÓN DE SANTA ROSA
LfA DE MULEG~ Y SU ANTECEDENTE DIRECTO FUE UN BOSQUE DE ÁRBO
LES DE QUERIBO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PADRE ---
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LIGARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU BALANDRA EL TRIUNFO DE LA --
CRUZ, Y DESDE AQUEL ENTONCES SE HABfA PENSADO EN PONER ALLf -
UNA MISIÓN. LA FUNDACIÓN SE HIZO A FINES DE 1720 POR EL PADRE 
EVERARD HELEN, EL ESTABLECIMIENTO DE LA SIGUIENTE MISIÓN: LA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DEL SUR CHILLA, OBEDECIÓ AL -
DESEO DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS INDfGENAS LLAMA 
DOS UCHITAS POR DECORME, QUIENES SE ENCONTRABAN ENTRE LORETO Y 
LA PAZ Y FRECUENTEMENTE DIFICULTABAN LAS COMUNICACIONES ENTRE 
AMBAS MISIONES,15/ 

AL SUPRIMIR LA MISIÓN DE LIGUI, SE ORDENÓ A SU MISIONERO, EL -
PADRE GUILLEN, QUE BUSCARA EN LA COSTA DEL SUR UN LUGAR MÁS A 
PROPÓSITO PARA FIJAR LA NUEVA MISIÓN, PRIMERO SE ESTABLECIÓ 
EN LA PLAYA DE APATE A CUARENTA Y SEIS LEGUAS DE LORETO, LUGAR 
DONDE SE HALLÓ ALGUNA TIERRA LABRANTfA, PERO LUEGO SE REUBICÓ 
EN UN SITIO MÁS CÓMODO LLAMADO TAGNUETIA, A SESENTA LEGUAS AL 
NORTE DE LA PAZ, LA BAUTIZARON CON EL NOMBRE DE NUESTRA SEÑO
RA DE Los DOLORES DEL SUR, PASADO EL TIEMPO CONTÓ CON VISITAS 
EN LA CONCEPCIÓN, LA SANTfSIMA TRINIDAD, LA REDENCIÓN, LA RES~ 
RECCIÓN Y LA ENCARNACIÓN.16/ 

DESEANDO LOS MISIONEROS EXTENDER SU EMPRESA HACIA LA PARTE MÁS 
MERIDIONAL DE LA PENfNSULA, EL PADRE LIGARTE DEJÓ TODO ARREGLA
DO PARA QUE, UNA VEZ LLEGADAS LAS PROVISIONES QUE HABfA ENCAR
GADO EN LA NUEVA ESPAÑA, EL PADRE IGNACIO MARfA NAPOLI PUDIERA 
EMPRENDER EL VIAJE QUE LO LLEVARfA AL NUEVO ESTABLECIMIENTO. 

DESDE LA PAZ, ACOMPAÑADO DEL PADRE BRAVO, NAPOLI SE DIRIGIÓ HA 
CIA EL SUR Y FUNDÓ, CERCA DE LA COSTA, LA PRIMERA DE LAS MISIQ 
NES CONOCIDAS CON EL NOMBRE DE SANTIAGO DE LOS CORAS, NOMBRE DE 
LA •NACIÓN" QUE VIVfA AHf. SIN EMBARGO, POCO DESPU~S, ~N 1723 
LA MISIÓN CAMBIÓ DE LUGAR Y NO FUE SINO HASTA 1724 QUE SE CON~ 
TRUYÓ LA IGLESIA EN UN TERCER SITIO Y SE ESTABLECIERON LAS VI
SITAS DE SANTA MARfA DE LA Luz, LOS MÁRTIRES, SAN BoRJA y SAN 
Jos~ DE CADUAÑ0,17/ 
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CONFORME SE AVANZABA HACIA EL SUR, ASf TAMBl~N SE PROCURABA -
LA EXPANSIÓN HACIA EL NORTE, DE MODO QUE EN EL AÑO DE 1728 SE -
FUNDÓ LA MISIÓN DE SAN IGNACIO KADAKAAMAN, SEGÚN DECORME, EL 
PADRE PICCOLO, MINISTRO DE MULEGE, HABIA DESCUBIERTO DESDE 
1713, A VEINTE LEGUAS AL NORTE DE GUADALUPE, "EL SITIO MAS HER 
MOSO Y A PROPÓSITO PARA UNA MISIÓN DE TODA LA CALIFORNIA", EL 
LUGAR SE HALLABA A OCHENTA LEGUAS DE LORETO Y A DIECISIETE LE
GUAS DE AMBOS MARES, EN UNA MESA DE CIENTO DIEZ METROS DE ELE
VACIÓN, CON UN VERDADERO ANFITEATRO DE COLINAS DE PIEDRA VOLCÁ 
NICAS Y UN ABUNDANTE Y CRISTALINO ARROYO QUE DABA FERTILIDAD A 
UNA MAS QUE REGULAR VEGA,18/ 

PARA FUNDAR LA MISIÓN FUE DESIGNADO EL PADRE LUYANDO, QUE FUE
SU PATROCINADOR Y DOTADOR, ACOMPAÑADO POR EL PADRE SEBASTIAN -
DE SISTIAGA. 

PARALELAMENTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL ALIMENTO, PARA LO 
CUAL HABfA EXCELENTES CONDICIONES, SE FUERON ESTABLECIENDO LAS 
VISITAS DE SAN BORJA, SAN JOAQUfN, SAN SABAS, SANTA MARfA MAG
DALENA, NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, SAN ATANASJO, SANTA Mó
NICA, SANTA MARTHA, SANTA LucfA, SANTA NINFA. SANTA CLARA, SAN 
TA ANA Y SAN JUAN BAUTISTA . .Jii/ 

LA MISIÓN ESTERO DE LAS PALMAS DE SAN Jos~ DEL CABO, LOCALIZA
DA A CINCUENTA KILÓMETROS AL SUR DE LA MISIÓN DE SANTIAGO DE -
LOS CORAS, PERO REALMENTE UBICADA EN EL EXTREMO MAS MERIDIONAL 
DE LA PENfNSULA, FUE ESTABLECIDA POR EL PADRE NICOLAS TAMARAL, 
FUNDADOR DE LA PuRfSIMA. y POR EL PADRE VISITADOR Jos~ DE EcH~ 
VERRfA, CUYAS INSTRUCCIONES SEGUfA EL PRIMERO, COMO MUCHOS DE 
LOS MISIONEROS, SALIERON DE LORETO Y RODEANDO LA COSTA CON LA
BALANDRA LLEGARON 'A CABO SAN LUCAS, DONDE ESCOGIERON EN UN ES
TERO CERCA DEL Rfo SAN Jos~ EL SITIO DE LA NUEVA MISIÓN y ERI
GIERON LOS RESPECTIVOS JACALES PARA LA CAPILLA Y LA CASA DEL -
PADRE.20/ CON EL TIEMPO ESTA MISIÓN TUVO VISITAS EN SAN Jos~. 

LA SOLEDAD, ASf COMO EN SANTA ROSA, 
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LA MISIÓN DE SANTA ROSA DE LAS PALMAS FUE LA PRIMERA DE LAS MI
SIONES FUNDADAS EN LA COSTA PACfFICA DE LA PENfNSULA, SIEMPRE -
QUE SE CONSIDERE A LA DE SAN Jos~ DEL CABO EN UNA POSICIÓN IN--
TERMEDIA, SE HALLABA ~STA A OCHENTA Y DOS KILÓMETROS AL SUR DE 
LA MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE LA PAZ. FUE ESTABLEci 
DA INICIALMENTE COMO UNA VISITA DE ESTA MISIÓN EN 1723; SIN EM
BARGO EN 1733, COMO PRODUCTO DE UNA GENEROSA DOTACIÓN, LA ELEVA 
RON AL ESTADO DE MISIÓN BAJO EL PADRE SEGISMUNDO TARAYAL. AL -
AÑO SIGUIENTE, SEÑALA DECORME HUBO QUE TRASLADARLA AL LUGAR QUE 
FUE DE TODOS LOS SANTOS, DONDE, AUN CUANDO EL PUEBLO ERA MENOR, 
OFRECfA MÁS COMODIDAD PARA LOS BARCOS DE PROVISIONES PROVENIEN
TES DE LORET0.21/ 

A PESAR DE LA CRISIS QUE DESDE 1734 SE RESENTfA EN LAS MISIONES 
DEL SUR DEBIDO A LOS LEVANTAMIENTOS Y A LAS EPIDEMIAS QUE DIEZ
MARON A LA POBLACIÓN, TODAVfA SE FUNDÓ UNA MISIÓN MÁS, LA DE SAli 
LUIS GONZAGA CH!RIYAQUI, A VEINTIOCHO KILÓMETROS AL OESTE DE LA 
MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DEL SUR, EN UN SITIO --
QUE DESDE 1721 ERA VISITA DE ESTA MISIÓN. RESPECTO DEL AÑO DE 
SU FUNDACIÓN, EXISTE ALGUNA DISCREPANCIA: PARA ALGUNOS FUE EN -
1737; PARA OTROS EN 1740. LA MISIÓN FUE FUNDADA POR EL PADRE -
LAMBERT HOSTELL, Y DE 1750 A 1768 LA OCUPÓ EL PADRE JACOBO BAE
GERT, QUIEN ESCRIBIÓ, COMO PRODUCTO DE SUS EXPERIENCIAS EN ESTE 
SITIO, EL IMPORTANTE DOCUMENTO NOTICIAS DE LA PENfNSULA AM~RICA 
NA DE CALIFORNIA, QUE TAN SIGNIFICATIVO HA SIDO PARA CONOCER LO 
SUCEDIDO DURANTE LA EMPRESA JESUITA EN LA BAJA CALIFORNIA. 

ESTA MISIÓN CONTÓ CON LAS VISITAS DE SAN JUAN NEPOMUCENO, SANTA 
MARfA MAGDALENA, SAN HILAR!O, SAN LUIS Y LA PASIÓN. LAS TRES -
ÚLTIMAS MISIONES JESUITAS SE FIJARON AL NORTE DE SAN IGNACIO EN 
UNA AMPLIA REGIÓN QUE NO HABfA SIDO EXPLOTADA POR LOS IGNACIA-
NOS EN LOS ÚLTIMOS DIECIS~IS AÑOS ANTES DE SU EXPULSIÓN, 

LA MISIÓN DE SANTA GERTRUDIS SE SITUABA A OCHENTA Y NUEVE KILÓM~ 

TROS AL NORTE DE LA MISIÓN SAN IGNACIO KADAKAAMAN. EL SITIO EN 
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EL QUE DESPU~S SE DIO EMPLAZAMIENTO LO DESCUBRIÓ EN 1751 EL PA 
ORE FERNANDO CONSAG, QUIEN INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE ALGUNAS -
ESTRUCTURAS PROVISIONALES, AUNQUE REALMENTE SU FUNDACIÓN SE -
PRODUJO HASTA 1752 POR PARTE DEL PADRE GEORGE RETZ, ESTABLE-
CI~NDOSE UNA VISITA EN SAN PABL0.22/ 

LA FUNDACIÓN DE SANTA GERTRUDIS, SEGÚN SALES, SE PRODUJO "EN -
LA PARTE NORTE, EN UN ARROYO DE MUCHOS PEÑASCOS, CON POQUfSIMA 
AGUA Y MENOS TIERRAS Y ÉSTAS MUY ESTÉRILES", DESCRIPCIÓN QUE -
REVELA LAS DIFICULTADES A LAS QUE HUBO QUE ENFRENTAR EN SU COR 
TA VIDA ESTA MISIÓN.23/ 

LA MISIÓN DE SAN FRANCISCO DE BORJA SE ESTABLECIÓ A CIENTO DOS 
KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA MISIÓN DE SANTA GERTRUDIS Y CERCA 
DEL OJO DE AGUA DE ADAC. EL SITIO LO DESCUBRIÓ EL PADRE RETZ 
DESDE 1758, Y AL AÑO SIGUIENTE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE CANA
LES DE RIEGO Y DE UNA CAPILLA, PARA QUE ESTA LOCALIDAD SIRVIE
RA COMO VISITA DE SANTA GERTRUDIS. PARA 1752 LA MISIÓN FUE DQ 
TADA ADECUADAMENTE Y SE ESTABLECIERON ASIMISMO VISITAS EN SAN 
IGNACIO, SANTA ANA, SAN FRANCISCO REGIS, SAN MIGUEL, ADAC, SAN 
JUAN, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, LONGELES Y CALAMAJU~. A P~ 
SAR DE SU UBICACIÓN TIERRA ADENTRO, EL APROVISIONAMIENTO DE LA 
MISIÓN SE LLEVABA A CABO A TRAV~S DE LA BAH!A DE LOS ANGELES -
VEINTICINCO KILÓMETROS AL NOROESTE, DESCUBIERTA POR EL PADRE -
CoNSAG EN 1746.24/ 

LA MISIÓN DE SANTA MAR!A DE LOS ANGELES FUE ESTABLECIDA A CIEN 
TO TREINTA Y OCHO KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA MISIÓN DE SAN -
FRANCISCO BORJA, EL SITIO, FUE DESCUBIERTO POR EL PADRE CoN-
SAG EN 1746 Y DESPUÉS EXPLORADO EN 1764 Y 1765 POR EL PADRE -
WENSESLAO LINCK. LA FUNDACIÓN SE PRODUJO EN 1767 POR PARTE DE 
LOS PADRES VICTORIANO ARNÉS Y JUAN JOSÉ DIEZ, APENAS ALGUNOS -
MESES ANTES DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS.25/ 

LA MEJOR COMUNICACIÓN Y EL CAMINO DE LAS PROVISIONES FUE, COMO 
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EN MUCHOS OTROS CASOS, UNA BAHfA EN EL GOLFO DE CALIFORNIA, EN 
ESTE CASO LA DE SAN LUIS GONZAGA Y DESDE AHf UN RECORRIDO DE -
ALREDEDOR DE VEINTE KILÓMETROS HASTA LLEGAR A SANTA MARfA, 

LA IMPORTANCIA DE ESTA RELACIÓN LA DESTACA SALES EN EL RELATO 
QUE HACE DE LA FUNDACIÓN DE SANTA MARfA: "CERCA DE LAS -
FRONTERAS SE ESTABLECIÓ UN PUEBLO CON EL NOMBRE DE SANTA MARfA 
SIN MÁS AGUAS QUE MEDIOS SALOBRES SIN MÁS TIERRAS QUE PARA UNA 
PEQUEÑA HUERTA, SÓLO ESPERANZADOS EN QUE POR MAR LES ENVIARf AN 
LOS GRANOS PARA TODOS: ESTUVIERON UNOS CUANTOS MESES EN ESTE -
PARAGE, QUE LOS INDIOS LLAMAN KABUJUACAMA,, ."26/ 

LA SALIDA DE LOS JESUITAS EN FEBRERO DE 1768 DE LA PENfNSULA -
DE BAJA CALIFORNIA COMO RESULTADO DE SU EXPULSIÓN DE TODOS LOS 
TERRITORIOS ESPAÑOLES, MARCÓ EL FIN DE UNA SINGULAR EMPRESA 
QUE SE LLEVÓ A CABO DURANTE SETENTA Y UN AÑOS EN TERRITORIO CA 
LIFORNIO Y TUVO COMO SALDO LA FUNDACIÓN DE CASI DOS DECENAS DE 
MISIONES, ALGUNAS DE ELLAS YA ABANDONADAS PARA ESTA FECHA, ASf 
COMO LA DESTRUCCIÓN DE UNA POBLACIÓN QUE, COMO DICE DEL Rfo, -
"ESTABA ENCAMINADA YA HACIA SU PRÓXIMA Y DEFINITIVA EXTINCIÓN," 
INMEDIATAMENTE DESPU~S DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS LLEGARON 
LOS FRANCISCANOS PARA HACERSE CARGO DE LAS MISIONES ESTABLECI
DAS POR AQU~LLOS. SIN EMBARGO SÓLO PERMANECIERON MENOS DE CIN
CO AÑOS HASTA LA LLEGADA DE LOS DOMINICOS EN 1774. 

LA EXPANSIÓN HACIA EL NORTE, TAN ANHELADA POR LOS JESUITAS, -
FUE RETOMADA CON NUEVOS BRfos POR LOS FRANCISCANOS. QUIENES EN 
EL MISMO AÑO DE 1768 FUNDARON UNA MISIÓN, SAN FERNANDO DE VELl 
CATÁ, AL NOROESTE DE SANTA MARfA, Y SE EXTENDIERON POR MAR PRl 
MERO HASTA SAN DIEGO Y DESPU~S AL RESTO DE LA ALTA CALIFORNIA. 

CON SUS EXPLORACIONES DEL NOROESTE DE LA BAJA CALIFORNIA, LOS 
FRANCISCANOS ABRIERON LA POSIBILIDAD PARA ESTABLECER EL CORDÓN 
DE MISIONES DOMINICAS QUE SE EXTENDERfA DESDE SAN FERNANDO DE-
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VELICATÁ HASTA UN ÁREA PRÓXIMA A LA ACTUAL FRONTERA CON LOS -
ESTADOS UNIDOS. ELLOS, POR SU PARTE, DESDE SAN DIEGO SE EXTEN 
DIERON HASTA LA BAH[A DE SAN FRANCISCO, CONSOLIDANDO AS[ LA -
PRESENCIA HISPANO-MEXICANA EN ESE ESPACIO, 

LAS MISIONES DE EL ROSARIO, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO MÁRTIR, -
SAN VICENTE, SANTA CATALINA, SANTO TOMÁS, GUADALUPE Y SAN MI-
GUEL, TESTIFICAN LA PRESENCIA EN LA PEN[NSULA, EN EL ÚLTIMO -
CUARTO DE SIGLO XVIII, DE LOS DOMINICOS, QUIENES, ADEMÁS DE -
LAS NUEVAS FUNDACIONES, CONSOLIDARON LA BASE DE ALGUNAS DE LAS 
ERIGIDAS POR LOS JESUITAS, COMO ES EL CASO DE SAN IGNACIO KADA 
KAAMAN, 

DE ACUERDO CON EL INFORME QUE EL CONDE DE REVJLLAGIGEDO LE RIN 
DE A LA CORTE EN 1793, COMO RESPUESTA A LA REAL ORDEN QUE LE -
DIRIGIÓ AL MARQU~S DE SONORA EN 1784 SOBRE EL ESTADO DE LAS Ml 
SIONES, SU FUNDACIÓN Y UBICACIÓN SE ESTABLECE EL SIGUIENTE OR 
DEN: 

lA. NUESTRA SEÑORA DE LORETO, SITUADA EN LA ALTURA DE 
25! GRADOS Y ERIGIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 1697. 

2A, SAN FRANCISCO JAVIER, EN LA DE 25 GRADOS, EN [DEM 
DE 1699. 

3A. SANTA ROSAL[A MULEGE, EN LA DE 26 GRADOS, 40 MINU
TOS EN 1705. 

4A. SAN Jos~ COMONDÚ, EN LA DE 26 GRADOS, EN 1708. 

5A, LA PuRfSJMA CONCEPCIÓN, EN LA DE 26 GRADOS, EN 1718. 

6A, SANTIAGO DE LOS CORAS, EN LA DE 23 GRADOS, EN 1719, 

7A, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y TODOS SANTOS, EN LA DE 23 
GRADOS, 4 MINUTOS, EN 1719, 



8A, 

9A, 

lOA. 

llA. 

12A, 

13A. 

14A. 

15A. 

16A. 

17A, 
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NUESTRA SENORA DE GUADALUPE, EN LA DE 27 GRADOS, EN 
1720. 

SAN IGNACIO DE LOYOLA, EN LA DE 28 GRADOS, EN 1725, 

SAN Jos~ DEL CABO, EN LA DE 22~ GRADOS, EN 1730. 

SANTA GERTRUDIS, EN LA DE 28~ GRADOS, EN 1752. 

SAN FRANCISCO DE BORJA, EN LA DE 30 GRADOS, EN 1762, 

SAN FERNANDO DE VELICATÁ, EN LA DE 31 GRADOS, ERA EL 
PUEBLO DE SANTA MARfA, VISTA DE JURISDICCIÓN DE GUADA 
LUPE, QUE CON EL TfTULO DE SAN FERNANDO LA TRASLADA-
RON LOS RELIGIOSOS DE ESTE COLEGIO AL PARAJE DE VELI
CATÁ, EN EL ANO DE 1769. 

NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE VINADACO, EN LA ALTURA 
DE 30 GRADOS, 6 MINUTOS, ERIGIDA EL 7 DE ENERO DE --
1774, 

SANTO DOMINGO DE LA FRONTERA, EN LA DE 30 GRADOS, 40 
MINUTOS, EL 30 DE AGOSTO DE 1776. 

SAN VICENTE FERRER, EN LA DE 31 GRADOS, 13 MINUTOS, 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 1780. 

SAN MIGUEL DE ENCINO, EN LA DE 32 GRADOS, 4 MINUTOS, 
EL 27 DE MARZO DE 1787. 

DE LA LISTA ANTERIOR YA PESAR DE·QUE NO SE INCLUYERON LAS MI-
SIONES DE SAN JUAN BAUTISTA LIGUIG O MALIBUT, FUNDADAS EN 1705, 
NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES DEL SUR HACIA 1720, SAN LUIS GON 
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ZAGA HACIA 1737-1740, Y SANTA MARfA DE LOS ANGELES EN 1767, -
PUEDE VERSE CÓMO LAS MISIONES JESUITAS SE REDUCfAN EN EL AÑO -
DE 1767 nA LOS TERRITORIOS QUE MEDfAN DESDE EL CABO SAN LUCAS, 
SITUADO EN LA LATITUD DE 22 GRADOS 48 MINUTOS, HASTA LOS 30 -
GRADOS 30 MINUTOS EN QUE SE HALLA LA MISIÓN DE SANTA MARfA DE 
Tonos LOS SANTOS." 

CON LAS ÚLTIMAS MISIONES FRANCISCANAS Y DOMINICANAS EN LA ANTl 
GUA CALIFORNIA, EL ESPACIO OCUPADO SE EXTEND!A HASTA LOS 32 -
GRADOS DE LATITUD NORTE, 
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LA CREACION DE MISIONES 
EN LA BAJA CALIFORNIA LOS JESUITAS DESARROLLARON DUR~NTE SETEN 
TA Y UN AÑOS UNA COLONIZACIÓN QUE, A DIFERENCIA CON LA QUE SE
DIO EN EL ESPACIO DE LA ANTIGUA MESOAMeRICA Y A SEMEJANZA_CON 
LO QUE ORGANIZARON EN EL PARAGUAY Y HASTA EN CIERTAS PORCIONES 
DEL NOROESTE DE Mex1co, SE BASÓ FUNDAMENTAL y ÚNICAMENTE EN LA 
CREACIÓN DE MISIONES O AUN DE REDUCCIONES SI EMPLEAMOS UN TER
MINO QUE ABARQUE AL CONJUNTO DE EDIFICIOS DE LOS RELIGIOSOS DE 
LA SOCIEDAD DE JESÚS, AL CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES QUE CORRE~ 
PONDEN A LOS INDlGENAS (QUE EN EL CASO PARTICULAR DE LA BAJA -
CALIFORNIA NO FUERON MUCHOS) Y AL SENTIDO DE LA CONGREGACIÓN -
DE LOS INDIOS. 

A TRAVES DE esTOS ASENTAMIENTOS, LOS CUALES ALCANZARON EN LA -
HISTORIA JESUfTICA DISTINTAS PROPORCIONES POR SU MAGNITUD, PE
RO QUE SIEMPRE, DEBIDO AL DESEO DE LOS IGNACIANOS DE HACERLAS 
MENOS PARA EVITAR ATAQUES Y ENVIDIAS, ERAN TACHADAS DE PEQUE-
ÑAS ALDEAS, CUANDO EN REALIDAD NO HABfA, COMO EN EL CASO DEL -
PARAGUAY, NINGÚN ASENTAMIENTO CIVIL QUE SE COMPARARA POR SU PQ 
BLAC IÓN Y SU TRAZA URBANA CON ELLOS, 

Los JESUITAS ORGANIZABAN LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO FORMANDO 
AMPLIAS REDES DE RELACIONES ENTRE ESTOS ASENTAMIENTOS Y EN AL
GUNOS CASOS CON EL EXTERIOR. 

RESPECTO A LA BAJA CALIFORNIA, LA OCUPACIÓN SE INICIÓ DESPues 
DE ALGUNAS TENTATIVAS FALLIDAS EN LA MISIÓN-PRESIDIO DE LORETO 
Y DESDE ELLA EN EXTENSIONES SUCESIVAS HACIA EL SUR Y HACIA EL 
NORTE, HASTA DOMINAR CON SU PRESENCIA CASI TODA LA PENfNSULA,
EN ESTE PROCESO LAS MISIONES ASUMIERON UN PAPEL BASICO, ÚNICO, 
A PARTIR DEL CUAL SE AFIANZARfA LA CONQUISTA Y SE CONTROLARfA 
A SUS HABITANTES. 

LA COLONIZACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA FUE UNA EMPRESA MISIONAL, 
DESEADA Y LLEVADA AL CABO POR LOS IGNACIANOS; POR TANTO, FUE 
LA CONCEPCIÓN JESUfTICA LA QUE SE IMPUSO EN LAS FORMAS DE LA -
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EN EL CONJUNTO, PUEDE VERSE QUE EN LAS REDUCCIONES PARAGUAYAS 
EL CONJUNTO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y LA IGLESIA EN SU CENTRO 
OCUPAN UNO DE LOS LADOS DEL CONJUNTO, EL MAS IMPORTANTE, FREN
TE AL CUAL ESTA LA PLAZA Y LAS CALLES CO~VERGEN DE LAS HABITA
CIONES DE LOS IND!GENAS. 

EN LOS DOS CONJUNTOS QUE EL PADRE TIRSCH PINTA DE SANTIAGO Y -
SAN JOSt DEL CABO, SE PUEDE OBSERVAR, A PESAR DE SU PECULIAR -
PERSPECTIVA, UNA DISPOSICIÓN MUY SEMEJANTE: POR UN LADO, EL -
PRINCIPAL, HACIA EL QUE TODO REMATA, SE ENCUENTRAN UBICADOS -
LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO RELIGIOSO Y LA IGLESIA EN POSI---
CIÓN CENTRAL, FRENTE A ESTE GRUPO APARECE LA PLAZA Y FRENTE -
A ~STA, DEL OTRO LADO. LAS CASAS DE LOS INDÍGENAS, 

POR OTRA PARTE, EN LA DISPOSICIÓN DE LOS GRANDES CONJUNTOS 
QUE SE TIENEN DE LORETO. A PARTIR DE LA DESCRIPCIÓN QUE HACE -
BAEGERT Y DE UN DIBUJO ANTIGUO DE LA MISIÓN-PRESIDIO, SE OS-
SERVAN FUERTES SEMEJANZAS CON LO PINTADO POR TIRSCH Y CON LAS 
CARACTER!STICAS DE LAS REDUCCIONES PARAGUAYAS, 

EN EL DIBUJO SE OBSERVA QUE LA EMPALIZADA O MURALLA QUE LIMITA 
EL PRESIDIO SE ENCUENTRA CASI PEGADA AL GRAN CONJUNTO RELIGIO
SO, DE PROPORCIONES RECTANGULARES CON PATIOS Y CUARTOS, LA --
IGLESIA EN POSICIÓN CENTRAL, Y FACHADA QUE DA HACIA EL "PAISA
JE", ESPACIO EN EL CUAL DEBER!A DE APARECER LA PLAZA Y LAS CA
SAS DE LOS INDfGENAS,k/ 

EN ESTE DIBUJO, EL GRUPO DE EDIFI_ClQSDE CARACTER RELIGIOSO, -
VUELVE A CARGARSE A UN LADO DEL CONJUNTO PARA FORMAR EL LADO -
PRINCIPAL, A SEMEJANZA DE LAS PLANTAS ANTES DESCRITAS CON LA -
IGLESIA EN EL EJE PRINCIPAL. 

BAEGERT NOS DICE QUE: 

LA HABITACIÓN DEL MISIONERO, QUE AL MISMO TIEMPO ERA MAYOR 
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DOMO Y QUE SÓLO TENfA POR AYUDANTE UN LEGO, ERA UN PEQUEÑO 
CUADRILATERO DE UN SOLO PISO, DE ADOBES, LIGERAMENTE REVO 
CADO CON CAL, CON TECHO TOTALMENTE PLANO. LA IGLESIA OCU 
PA UN ALA QUE, EN PARTE ESTA CONSTRUIDA DE CANTERA Y MEZ~ 
CLA, LAS OTRAS TRES ALAS CONSISTEN DE SEIS CUARTITOS DE
SEIS BRAZAS POR CADA LADO, CADA UNO CON UN AGUJERO PARA -
LA LUZ QUE DA A LA ARENA O AL MAR, LA SACRISTfA, LA COCI
NA Y UNA PEQUEÑA TIENDA, EN LA QUE LOS SOLDADOS, MARINE-
ROS, sus MUJERES y NINos, SE PROVEEN DE HEBILLAS, CORREAS, 
LISTONES Y PEINES ... ADEMÁS DE ESTE CUADRILÁTERO HAY TODA 
VfA OTRAS CUATRO PAREDES ENTRE LAS QUE GUARDAN: CARNE DE~ 
RES, DURA COMO LA PIEDRA, SEBO, MANTECA, JABÓN ... FUERA -
DE ESTOS ESPL~NDIDOS EDIFICIOS SE VE, A LA DISTANCIA DE -
UN TIRO DE CARABINA, UN TECHADO DE ZACATE QUE DESEMPEÑA -
EL PAPEL DE CUARTO DE GUARDIAS Y, AL MISMO TIEMPO, DE 
CUARTEL DE LOS SOLDADOS SOLTEROS, 

TODA LA TROPA, EMPERO, O SEA LA GUARNICIÓN DE LORETO, IN
CLUSIVE SU CAPITÁN Y TENIENTE, CONSISTE ALGUNAS VECES DE 
SEIS Y OCHO, PERO NUNCA DE MÁS DE DOCE A CATORCE ALMAS. 

HACIA EL PONIENTE, SE VEN DOS HILERAS DE CHOCITAS DE LODO 
EN LAS QUE VIVEN ALREDEDOR DE CIENTO VEINTE CALIFORNIOS;
ES DECIR, CUANDO TODOS ESTÁN PRESENTES, GRANDES Y CHICOS, 
HOMBRES Y MUJERES. ADEMÁS SE VEN, DESORDENADAMENTE DISE
MINADOS SOBRE LA ARENA DE DOS A TRES Y MEDIA DOCENAS DE -
BARRACAS O CASAS DE CUARTILLA, HECHAS DE TIERRA, MÁS BIEN 
SE ASEMEJAN A UNA VAQUERIZA EN EL PUEBLO MÁS MISERABLE, 
QUE UNA CASA, Y QUE, POR LO REGULAR, SÓLO CONSISTEN DE -
UNA PIEZA. ESTE CUARTO HACE LAS VECES DE MESÓN, HABITA-
CIÓN, SALA, VESTfBULO Y RECÁMARA PARA LOS SOLDADOS CASA-
DOS, PARA LOS POCOS MARINEROS, PARA CARPINTERO Y MEDIO E
IGUAL NÚMERO DE HERREROS Y PARA SUS MUJERES Y NIÑOS, POR 
ÚLTIMO A UNAS ENRAMADAS SE LAS ECHAN DE ARSENAL Y ASTILL~ 
RO Y TODO LO DICHO JUNTO, PRESUME DE "CAPITAL DE LORETO".~/ 

Su TONO NO SÓLO ES CRfTICO, COMÚN EN EL, SINO SATfRICO, YA QUE 
SE REFIERE, HERIDO POR LA DEPORTACIÓN, "AL BUEN TIEMPO" QUE PA
SARfA EN LORETO EL PRIMER GOBERNADOR DE CALIFORNIA, DON GASPAR 
PORTOLA, Y POR ELLO ACENTÚA SUS BURLAS. SIN EMBARGO, BAEGERT-
NOS DESCRIBE, SI PRESCINDIMOS DE LOS SOLDADOS DEL PRESIDIO, UN 
ASENTAMIENTO NO MUY DIFERENTE A LOS QUE DIBUJA TIRSCH Y QUE -
TAMBl EN APARECE EN EL DIBUJO DE LORETO: LA IGLESIA EN EL EJE -
DE CUARTOS, FORMANDO ALAS A AMBOS LADOS DE ESTA. CON DISTINTOS 
USOS, QUE VAN DESDE LA HABITACIÓN DEL MISIONERO HASTA LA SA--
CRISTfA, LA COCINA, LA TIENDA Y EL ALMAC~N. FRENTE A ELLOS, 
HACIA EL PONIENTE, Y AQUf DEBE SUPONERSE QUE HABfA UNA PLAZA, 
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APAREC!AN LAS CHOZITAS DE LOS CIENTO VEINTE CALIFORNIOS, 

SI SUPONEMOS QUE DIF!CILMENTE LORETO ºCAPITAL" ESTUVO PEOR QUE 
VARIAS DE SUS MISIONES, REVISANDO LOS DIBUJOS DE T!RSCH SE PO
DRIA TENER UNA IDEA NO SÓLO DEL PARTIDO, SINO TAMBIEN DE LOS -
ELEMENTOS SUSTANTIVOS QUE CONSTITU!AN LAS MISIONES, EN EL CA-
SO DE SANTIAGO, PARTIENDO DE LA IGLESIA, A UN COSTADO HAY UNA
ESPECIE DE CAMPANARIO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y A UN LADO DE
ESTOS EL CEMENTERIO, CON UNA GRAN CRUZ PRÓXIMA A SUS L!MITES,
DEL OTRO LADO DE LA IGLESIA, DIVERSAS CONSTRUCCIONES, QUE FOR
MAN UNA ESPECIE DE ALA CON CARACTER!STICAS ARQUITECTÓNICAS DE
TECHO, MUROS Y ACCESOS PARECIDOS A LA IGLESIA, QUE SIN DUDA SE 
REFIEREN A LAS CONSTRUCCIONES MISIONALES QUE ESTABAN SIEMPRE -
PRÓXIMAS A ESTA. FRENTE A ESTE CONJUNTO UNA GRAN PLAZA, EN C~ 

YO CENTRO SE VE UNA PEQUEÑA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE PALMA QUE 
PUDO SER UN DEPÓSITO DE AGUA. DEL OTRO LADO DE LA PLAZA, OCHO 
CASAS DE TECHUMBRE DE PALMA, CON PUERTA Y VENTANA, QUE SEGURA
MENTE EJEMPLIFICAN LAS VIVIENDAS DE LOS INDfGENAS, ÜTRA CONS
TRUCCIÓN MAS AL CENTRO, MUY PROBABLEMENTE UNA CAPILLA Y EN ES
TA REMATA UNA IMPORTANTE AVENIDA O CAMINO QUE CONDUCE A LA MI
SIÓN, AL EXTREMO DERECHO SE ENCUENTRA OTRA CONSTRUCCIÓN TECHA 
DA DE PALMA COMO LAS CASAS INDfGENAS, PERO SU FORMA NO PERMITE 
CLARIFICAR SU FUNCIÓN, l:.N LA COLINA QUE REMATA EL PAISAJE Y EN 
UNA DE LAS AVENIDAS QUE SE DESPRENDEN DE LA PLAZA PUEDE VERSE 
OTRA GRAN CRUZ. 

ENTRE LOS ELEMENTOS CREADOS O CONDICIONADOS ~OR EL HOMBRE, FI
GURAN UNA PEQUEÑA ACEQUfA, QUE RODEA LA MISIÓN Y SE EXTIENDE A 
LOS CAMPOS DE CULTIVO CON UN PEQUEÑO PUENTE PARA ATRAVESARLA,
CAMPOS DE CULTIVO CERCADOS Y ARBOLES FRUTALES. TAMB I EN APARE-
CEN VARIOS CABALLOS PASTANDO. 

EN EL DIBUJO DE LA MISIÓN DE SAN JosE DEL CABO EXISTEN CASI TQ 

DOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS PARA SANTIAGO, PEROPOR EL NÜMERO
DE LAS CONSTRUCCIONES PARECE UNA MISIÓN MAS PEQUEÑA, Y SÓLO --
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DESTACA UN CORRAL CON SU BARDA, UN CAMINO QUE SE DIRIGE HACIA
EL MAR Y UN BUQUE, AUNQUE EL PAISAJE SE YE MAS ANFRACTUOSO, -
CON GRANDES COLINAS PRÓXIMAS, EN ESTA MISIÓN LOS CAMPOS DE cuh 
TIVO ESTÁN PINTADOS CON MUCHA REGULARIDAD Y CON TRAZOS ORTOGO
NALES, A DIFERENCIA DE SANTIAGO EN DONDE ESTO NO APARECE TAN Nj_ 
TIDAMENTE, 

A PESAR DE SU GRAN UTILIDAD PARA RECONOCER CON CIERTA OBJETIYJ_ 
DAD LAS CARACTERfSTICAS DE ESTAS MISIONES, LAS DOS PINTURAS O 
DIBUJOS DEJAN, SIN EMBARGO, UNA DUDA SOBRE LA REGULARIDAD DE -
LA TRAZA DEL ASENTAMIENTO, PUES EN AMBOS CASOS, AUN CUANDO LA
ZONIFICACIÓN DE EDIFICIOS ES CLARA ALREDEDOR DE LA GRAN PLAZA, 
RESULTA DIFfCIL DISTINGUIR LA FORMA DE LA PLAZA Y HASTA LA FOR 
MA DE LOS CONJUNTOS MISIONALES Y SU RELACIÓN CON LA PLAZA. 

AHORA BIEN, SI VAMOS A LOS CONJUNTOS DE EDIFICIOS PRÓXIMOS A -
LAS IGLESIAS MISIONALES, DE LOS CUALES ACTUALMENTE SÓLO QUEDAN 
RESTOS, EN TODOS ELLOS SE OBSERVA CON CLARIDAD LA PRESENCIA DE 
UNA TRAZA REGULAR CON EDIFICIOS PARALELOS Y PERPENDICULARES AL 
EJE DE LA IGLESIA, POR LO CUAL, PODRfA CONSIDERARSE VALIDO, -
POR LO MENOS COMO HIPÓTESIS, QUE EL RESTO DE LAS CONSTRUCCIO-
NES CORRESPONDfAN A UNA TRAZA ORTOGONAL, CON LA IGLESIA MISIO
NAL EN EL EJE PRINCIPAL DEL ASENTAMIENTO, SALVO AQUELLOS CASOS 
QUE POR LIMITACIONES DEL TERRENO HUBIERA QUE VARIAR ESTA DISPQ 
SICIÓN. 

COMPLEMENTADA LA INFORMACIÓN GRAFICA CON LA QUE APARECE EN LAS 
DISTINTAS DESCRIPCIONES, SE PUEDE ESTABLECER EL PROGRAMA DE E~ 
TAS MISIONES-REDUCCIONES, EL CUAL APARECE DESCRITO EN UNA LIS
TA DE ELEMENTOS FISICOS QUE NO SON MUY DIFERENTES DE LOS MEN-
CIONADOS PARA LAS MISIONES PARAGUAYAS Y LOS HOSPITALES DE SAN
TA F~ DE ~UIROGA EN MICHOACAN, TAL COMO PUEDE VERSE A CONTINUA 
CióN. 



(Loreto) 

(Loreto 

(Loreto) 

BAJA CALIFORNIA 

Gran Plaza 
Iglesia Provisional 
Iglesia Definitiva 
Casa del Misionero 

Cementerio 
Despensa 
Hospital 
Enfermería 
Escuela para niños y 
adultos 
Seminario para niños de 
uno y otro sexo 
Capilla 
Campanario de Estructu
ra de madera 
Talleres tejido, ceste
ría, cerámica y carpin
tería 
Cuerpo de Guardias y 
Cuartel de la Escolta 
Habitaciones de Solda 
dos solteros y casado~ 
Arsenal 
Cuarto de Guardia 
Fuerte-Recinto o corti
na 
Gran Cruz 
Casas o chozas de los 
indígenas 
Fuente de depósito en 
el Centro de la Plaza 
Acequia 
Tierras para siembra 

Tierras para los indios 

Viña 
Hortaliza 
Corrales de caballos 
Corrales de ganado ma
yor 
Corrales de ganado me
nor 
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PARAGUAY 

Gran Plaza 
Iglesia Provisional 
Iglesia Definitiva 
Casa de los Padres 

Cementerio 
Almacenes 
Hospital 

Escuela 

Colegio (Talleres, -
clases) 
Capilla 
Campanario con cuatro 
troncos 
Talleres 

Arsenal 

Gran Cruz 
Casas o chozas de 
los indígenas 

Ríos y Arroyos 
Tierras para sembrar 

Tierras para 1os in
digenas 
Huerta 
Hortaliza 
Corrales de caballos 
Corrales de ganado 
mayor 
Corrales de ganado 
menor 
Casa de viudas 
Armería 
Asilo-Hospital 
Ca11es entre 1as ca
sas indígenas 
Estatua de1 Santo P~ 
trón 
Hospital para extra~ 
jeros 

HOSPITAL DE 
SANTA FE 

Gran P1aza 
Iglesia 

Casa de los Misi~ 
ne ros 

Almacenes 
Hospital 
Enfermería 
Escue1a 

Co1egio 

Capilla 

Ta11eres 

Casas y chozas de 
los indígenas. 

Tierras para sembrar 

Tierras para 1os 
indígenas 
Viña y Olivo 
Huerta 
Ganado 

Asilo-Orfanatorio.: 

Calles 



564 

Es INTERESANTE SEÑALAR -HECHO INSISTENTEMENTE INDICADO A LO LAR 
GO DEL TEXTO- LA SEMEJANZA QUE EXISTE ENTRE LOS DESARROLLOS DEL 
PARAGUAY Y BAJA CALIFORNIA Y LA FUERTE INSPIRACIÓN QUE PARA LOS 
PRIMEROS CONSTITUYERON LAS TEMPRANAS EXPERIENCIAS, NO SÓLO DE -
QUJROGA O DE LAS CASAS, SINO TAMBI~N DE LOS PRIMEROS FRANCISCA
NOS QUE, EN LA NUEVA ESPAÑA, TRATARON DE CREAR Y RECREAR UNA CQ 
MUNIDAD CRISTIANA MODELO, INSPIRADA EN LA IGLESIA PRIMITIVA Y -
EN LOS MONASTERIOS BENEDICTINOS E INFLUIDA EN EL SIGLO XVI POR 
LAS COMUNIDADES DERIVADAS DE LA UTOPIA DE MORO, 

LA RELACIÓN DE ELEMENTOS SUSTANTIVOS QUE APARECEN EN LA LISTA -
PERMITEN ADVERTIR, A PESAR DE LAS DIFERENCIAS QUE EXISTIERON -
EN ESTAS EXPERIENCIAS COLONIALES, QUE EXISTIÓ UN MODELO CUYA --
EXPRESIÓN FfSICA DELATA LA SEMEJANZA, ESTE MODELO DE COLONIA -
CRISTIANA TUVO, SIN EMBARGO, A PESAR DE LOS ELEMENTOS, FISONÓMl 
COS COMUNES, UN OBJETIVO DE DIFERENTE SIGNIFICADO, NO TANTO POR 
LAS DISTANCIAS GEOGRAFICAS Y CULTURALES DE LAS EXPERIENCIAS, -
COMO POR EL MOMENTO EN QUE ~STAS SE DIERON. EN EFECTO LA DIS
TINCIÓN ENTRE EL ACERCAMIENTO DE VASCO DE QuIROGA CON RESPECTO 
AL DE LOS JESUITAS NO FUE EL MEDIO Y LAS CIRCUNSTANCIAS, SINO
LA CONCEPCIÓN QUE TUVIERON SOBRE EL LUGAR QUE EL INDIO DEBfA -
OCUPAR EN LA SOCIEDAD NOVOHISPANA, PUES EN UNOS CUANTOS DECE-
NIOS SE DEJÓ DE LADO EL IDEALISMO CRISTIANO DE LOS PRIMEROS -
EVANGELIZADORES Y SE OPTÓ POR UN ACERCAMIENTO MUCHO MÁS PRAGMÁ 
TICO, DE UTILIZACIÓN DEL INDfGENA POR PARTE DE LOS CIVILES Y -
LOS RELIGIOSOS. 

Asf PUES, EL ACERCAMIENTO PRAGMATICO DE LOS JESUITAS CONSISTIÓ 
-TAL COMO YA SE HA VISTO EN EL CASO DE PARAGUAY, NOROESTE DE M~ 
XICO Y BAJA CALIFORNIA- EN EVANGELIZAR Y, EXCEPCIONALMENTE, EN 
CASTELLANIZAR AL INDfGENA PARA M:O.NTENERLO SEPARADO DEL RESTO DE 
LOS ESPAÑOLES Y FORMARLO úN 1 CAMENTE EN AQUELLAS TAREAS PRODUC
TIVAS QUE FUER N DE PROVECHO NO SÓLO PARA EL IND!GENA O LA CO
MUNIDAD, SINO TAMBI~N PARA LA COMPAÑfA DE JESÚS, CUALQUIERA -
OTRA FORMACIÓN QUE HUBIERA PERMITIDO EL DESARROLLO DEL INDfGE-
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NA Y EL CUESTIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD COLONIAL, ESTUVO AMPLIA 
Y FUERTEMENTE RESTRINGIDA Y REPRIMIDA. 

EL ACCESO DEL INDfGENA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR HUMANISTA Y VO
CACIONAL Y A LAS DISCIPLINAS RELIGIOSAS QUE SE LE ENSEÑABAN EN 
LOS PRIMEROS DECENIOS DE LA COLONIZACIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA, -
NUNCA VOLVIERON A DÁRSELE EN LA COLONIA y, POR TANTO, EN LAS -
REPÚBLICAS JESUITAS, EL BAJO NIVEL EDUCATIVO EN QUE SE LES -
MANTUVO EN LAS MISIONES FUE UN INSTRUMENTO PARA MANTENER EL E~ 

TATUS DE MISIÓN, YA QUE POR LA INMADUREZ DE LA POBLACIÓN INDf
GENA MANTENIDA EX PROFESO, NO PODfAN RETIRARSE LOS MISIONEROS 
Y DAR PASO AL CLERO SECULAR Y A LOS COLONIZADORES ESPAÑOLES, 

ÜTRO ASPECTO INTERESANTE DE ESTA TRIPLE COMPARACIÓN ENTRE EL -
M~XICO DEL SIGLO XVI, PARAGUAY Y BAJA CALIFORNIA, SE REFIERE A 
LA ESCALA DE ESTAS EXPERIENCIAS SOCIALES, LAS CUALES PRESENTAN 
CONTRASTES MUY FUERTES EN POBLACIÓN INDfGENA, CONTRASTES QUE -
DESAPARECEN CUANDO SE COMPARA CON LA ESCALA DE LOS PROYECTOS -
DE QUJROGA, QUIEN EN PÁTZCUARO TRABAJABA CON UNA COMUNIDAD DE 
TREINTA MIL INDfGENAS Y DESEABA UNA CATEDRAL CON CAPACIDAD PA
RA ESE MISMO NÚMERO DE PERSONAS, DIMENSIONES NO MUY DISTINTAS
A LAS DE LAS GRANDES MISIONES GUARANfS DEL PARAGUAY. 

LA ORIENTACIÓN DE LAS MISIONES ES OTRO ASPECTO QUE RELACIONA -
PARAGUAY CON BAJA CALIFORNIA, CON LA CORRESPONDIENTE INVERSIÓN 
AL HEMISFERIO NORTE Y SUR, EN EL PRIMERO, LAS MISIONES. SE --
ORIENTAN PRINCIPAL PERO NO ÚNICAMENTE DE NORTE A SUR Y EN EL S~ 
GUNDO DE SUR A NORTE.~/ 

EN LA LISTA DE ELEMENTOS SUSTANTIVOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA, 
EN LA ZONIFICACIÓN DE ESTOS CONJUNTOS EN EL TERRENO, EN SU PAR 
TIDO Y ORIENTACIÓN, PUEDE VERSE LA EXPRESIÓN FfSICA DE UN ACER 
CAMIENTO CULTURAL QUE COMO PROGRAMA DE COLONIZACIÓN TRAJERON -
CONSIGO LOS JESUITAS E IMPUSIERON EN LA BAJA CALIFORNIA, A -
PARTIR DE ESOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA, DESTACA, COMO ASPECTO -
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CENTRAL Y REGENTE DE LA COMPOSICIÓN. LA IGLESIA y, CON ELLA, -
LAS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELIGIOSAS, EXPLICfTAMENTE INDICA 
DAS EN LA GRAN CRUZ, EL CAMPANARIO Y LA CAPILLA, PERO DE HECHO 
IMPLfCJTAS EN LA GRAN PLAZA Y EN LAS AVENIDAS DE LAS PROCESIO
NES, EN LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER ASISTENCIAL Y SOCIAL, COMO 
EL HOSPITAL, LA ENFERMERfA, LA ESCUELA y, POR ÚLTIMO, EN EL C~ 
MENTERJO, SOBRE EL CUAL EXTIENDE LA IGLESIA SU HALO PROTECTOR, 
ASEGURÁNDOLES DE ALGUNA MANERA A SUS "HABITANTES" LA VIDA EN -
EL MAS ALLA, 

INCLUSIVE LOS DIVERSOS TALLERES QUE PROMUEVEN LA FORMACIÓN DE
LOS INDfGENAS APARECEN FfSJCAMENTE ASOCIADOS A LA IGLESIA Y A
SUS SERVICIOS, LO CUAL INDICA SU DEPENDENCIA DE ~STA Y DE LOS
PROYECTOS DE LOS MISIONEROS, 

ÜTRO ELEMENTO RELEVANTE EN ESTE CONJUNTO DE ESPACIOS ASOCIADOS 
A LA IGLESIA, PERO SIN UNA APARENTE FUNCIÓN RELIGIOSA INMEDIA
TA, ES LA DESPENSA, GRANERO Y/O ALMAC~N QUE TUVIERA UN PAPEL -
TRASCENDENTE EN LA EVANGEL 1ZAC1 ÓN DE LOS CAL 1FORN1 OS, YA QUE LOS 
MISIONEROS UTILIZABAN LAS DADIVAS DE COMIDA PARA ATRAER A LOS -
INDfGENAS, PUES DE HECHO LA CONCENTRACIÓN TEMPORAL O DEFINITI
VA DE ~STOS EN EL ESPACIO DE LA MISIÓN-REDUCCIÓN SIEMPRE DEPEN
DIÓ DE LA EXISTENCIA DE ALIMENTOS ALMACENADOS EN SUS DEPÓSITOS, 

cN LA PRACTICA.DE SU EXISTENCIA DERIVABA TODO EL PROCESO DE --
EVANGELIZACIÓN Y EL NÚMERO DE INDIVIDUOS QUE SIMULTÁNEAMENTE -
ERA RECIBIDO EN LA MISIÓN PARA SU ADOCTRINAMIENTO Y CUIDADO, 

FRENTE A LOS ELEMENTOS ANTERIORES Y DEL OTRO LADO DE LA PLAZA, 
DE CARACTERfSTICAS Y FACTURA COLONIALES, ESTABA EL GRUPO DE HA
BITACIONES DE LOS JNDfGENAS, EN CUYA CONSTRUCCIÓN EMPLEABAN" -
LOS MATERIALES DISPONIBLES EN LA REGIÓN Y SEGURAMENTE BAJO LA
DIRECCIÓN DE LOS MISIONEROS, YA QUE NO HABfAN TENIDO ANTES 
VIVIENDAS SEDENTARIAS, 
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ESTA ERA LA ZONA DE LA REDUCCIÓN EN LA QUE VIV!AN LOS IND!GE
NAS y EN LAQUE SE DABAN TAL VEZ LAS MANIFESTACIONES DE su cuh 
TURA, FUERTEMENTE CONDICIONADA POR LAS NORMAS MISIONALES QUE
AFECTABAN EL VESTIDO, LA COMIDA Y LA VIDA EN FAMILIA, ENTRE -
OTROS MUCHOS ASPECTOS, 

EN MISIONES EN LAS CUALES NORMALMENTE HAB!A UN FRAILE -A VECES 
LE ACOMPAÑABA OTRO-, UN LEGO Y UN SOLDADO, LOS GRANDES CONJUNTOS 
(LA IGLESIA Y SUS SERVICIOS, AS! COMO LAS VIVIENDAS INDfGENAS), 
A PESAR DE SU CLARA ZONIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ESPACIAL, SE EN
CONTRABAN PROFUNDAMENTE IMBRICADOS EL UNO CON EL OTRO. AL PRl 
MERO ACUDfAN LOS IND!GENAS, TANTO A LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS 
COMO A LOS DISTINTOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y VOCACIONALES, Y 
EL SEGUNDO ERA REGULADO Y ORIENTADO POR LAS NORMAS IMPUESTAS 
POR EL MISIONERO, 

AMBAS CONTABAN CON LA PLAZA Y LAS AVENIDAS DE ACCESO Y SALIDA, 
QUE NO SÓLO TENfAN FUNCIONES DE CIRCULACIÓN Y MOVIMIENTO, SINO 
QUE ERAN ESPACIOS RELEVANTES DE CARÁCTER RELIGIOSO, DONDE SE -
DABAN Y CELEBRABAN LAS FIESTAS Y PROCESIONES, 

EN TORNO A LOS ELEMENTOS ANTERIORES ESTABAN LOS ESPACIOS MÁS -
CLARAMENTE ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CARÁCTER 
AGROPECUARIO: UNA HUERTA, UNA HORTALIZA, UN VIÑEDO, ALGUNAS EK 
TENSIONES DE TIERRA MÁS, ETC,, EN DONDE SE SEMBRABA TRIGO Y -
MA!Z, EN LA PROXIMIDAD SE TEN!AN ALGUNOS CORRALES DE CABALLOS 
Y DE GANADO MAYOR Y MENOR, AUNQUE ESTOS ÚLTIMOS PASTABAN EN EK 
TENSIONES MÁS AMPLIAS, POR LA SIGNIFICACIÓN DEL AGUA EN LOS -
ASENTAMIENTOS, TANTO PARA LA VIDA DE LA POBLACIÓN COMO PARA EL 
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SE TEN!A ACEQUfAS 
O POZOS, DE LOS CUALES OBTENfAN EL PRECIADO LfQUIDO, SIN EL -
CUAL NINGUNA ACTIVIDAD ERA POSIBLE. 

ADEMÁS DE LA SIGNIFICACIÓN SIMBÓLICA-FUNCIONAL DE MUCHOS DE -
LOS ELEMENTOS ANTERIORES Y DE SU EXPRESIÓN SOCIAL ORDENADA EN.EL 
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ESPACIO DE LA REDUCCIÓN, CABA DESTACAR EL CARÁCTER RELATIVA
MENTE AUTÓNOMO Y AUTOSUFICIENTE QUE SE PERSEGUfA EN ESTOS ASEN 
TAMIENTOS. A PESAR DE LAS AYUDAS EXTERNAS A LA MISIÓN Y A LA 
PEN!NSULA, SE TRATABA DE QUE CADA UNA DE ELLAS FUNCIONARA COMO 
UN CENTRO DE PRODUCCIÓN QUE SE AUTOABASTECIERA Y TUVIERA INCLU 
SIVE RECURSOS PARA AYUDAR A OTRAS MISIONES MENOS RICAS O EN -
PROCESO DE CONFORMACIÓN, 

EN EL ESPACIO PRÁCTICAMENTE DES~RTICO DE LA BAJA CALIFORNIA, -
ESTE CRITERIO CONFORMÓ VERDADEROS OASIS, QUE NO OTRA COSA FUE
RON LAS MISIONES, FUERTEMENTE DEPENDIENTES DEL AGUA, PERO EN -
DONDE SE DABA, LOS RESULTADOS ERAN MARAVILLOSOS Y AS! LO REFI~ 
REN LOS MISIONEROS, 

tL PARTIDO DE LAS MISIONES PARAGUAYAS -CUYO MODELO NO PARECE -
TAN ALEJADO DEL CALIFORNIO, COMO SE HA VISTO ANTERIORMENTE -
PRESENTA ALGUNAS SEMEJANZAS FORMALES CON LA PLANTA Y PERSPECTl 
VAS DEL CUZCO. SEGÚN LOS DIBUJOS DE DE BRY 1757, tN ESTOS EL 
"CASTILLOº INCA HACE LAS VECES DEL GRUPO DE EDIFICIOS RELIGIO
SOS: POR UN LADO REMATABA A TODA LA CIUDAD, EN EL FRENTE TENIA 
UNA GRAN PLAZA Y A SUS LADOS CALLES QUE SE EXTENDfAN EN UNA TRA 
ZA GEOM~TRICA, EDIFICIOS EN LOS CUALES SE SUPONE HABITABA LA PQ 
BLACIÓN INDfGENA A SEMEJANZA DE LAS REDUCCIONES, Lo QUE DIFE-
RENCIABA MÁS CLARAMENTE AL ASENTAMIENTO ERA EL SISTEMA DEFENSl 
VO, QUE CON SIETE TORREONES Y CORTINAS PROTEG!A AL NÚCLEO CI
VIL, YA QUE AL CASTILLO LO DEFENDfA LA COLINA,2/ 

A PESAR DEL EVIDENTE ERROR DE LA RECONSTRUCCIÓN QUE HACE DE 
BRY, DESTAC~ LA RECUPERACIÓN DE UN PARTIDO MUY SEMEJANTE AL J~ 

SUITA, CON LA INVERSIÓN ENTRE LO INCA Y LO CRISTIANO, CON SUS 
GRANDES CONJUNTOS, EN LOS CUALES REMATAN LAS CALLES DE LA PO
BLACIÓN, Y CON LA PLAZA EN UNA POSICIÓN CENTRAL ENTRE LA IGL~ 

SIA Y EL ÁREA RESIDENCIAL, ÜTRA SOLUCIÓN URBANfSTICA DE MÁS 
CLARA ASOCIACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL ES LA QUES E DA EN LA NU~ 

VA ESPAÑA EN EL SIGLO XVI, ESPECIALMENTE EN LAS PEQUEÑAS POBLA 
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CIONES, EN LAS CUALES, EN PARTICULAR, LOS FRANCISCANOS TRATA-
RON DE CONFIGURAR SUS MODELOS DE SOCIEDAD CRISTIANA Y EN LAS -
QUE VUELVE A APARECER, EN ESTE CASO, EL CONJUNTO CONVENTUAL, Rg 
MATANDO, A VECES, EN UNO DE SUS EXTREMOS AL PUEBLO, CON UNA -
GRAN PLAZA FRENTE A tSTOS Y A SUS LADOS LA TRAZA ORTOGONAL DE
CAL LES CON LAS VIVIENDAS DE LOS INDfGENAS. 

EVIDENTEMENTE EXISTEN DIFERENCIAS CON EL CONJUNTO CONVENTUAL -
DEL AREA MESOAMERICANA, FORTIFICADO Y CON UN GRAN ATRIO, QUE -
DE ALGUNA MANERA HACfA LAS VECES DE PLAZA RELIGIOSA Y EN LA -
CUAL EXIST[AN LAS CAPILL8S POSAS RECUPERADAS POR LAS REDUCCIO
NES JESU!TICAS DE CONCEPCIÓN DE MOZOS, BOLIVIA, Y QUE A LA PLA 
ZA SE AGREGA OTRA, LA PROPIAMENTE PÚBLICA, EN DONDE SE ERIGIAN 
LOS SfMBOLOS DE LA JUSTICIA; PERO NO CABE DUDA DE QUE TAMBltN 
EXISTEN FUERTES SEMEJANZAS REFORZADAS POR LA PROXIMIDAD GEOGRÁ 
FICA E HISTÓRICA.§/ 

ÜTRO EJEMPLO MAS DE FUERTES SEMEJANZAS CON EL MODELO JESU!TICO 
DE LAS REDUCCIÓN (QUE EN ESTE CASO PRESENTA UNA CIERTA LEJANfA 
EN TIEMPO Y EN ESPACIO, AUNQUE NO POR ELLO DEBE DESCARTARSE TQ 

TALMENTE, DEBIDO A LA VIGOROSA INTRUSIÓN DE LOS JESUITAS EN -
ORIENTE EN PLENO SIGLO XVI), ES EL RELAT 1 YO A LA PLANTA DE LA-
VIEJA CIUDAD DE NARA EN JAPÓN, LA CUAL, SE INSPIRÓ EN LA PLAN
TA DE LA GRAN CAPITAL CHINA CH'ANGAN DE LA DINAST[A TANG, QUE 
TANTA INFLUENCIA TUVO EN EL MUNDO DE AQUELLA tPOCA, SIGLOS VII 
Y VIII PRIMORDIALMENTE, Y MOTIVO QUE DOS IMPORTANTES CIUDADES, 
UNA COREANA Y UNA TUNGUSA, KYONGJU Y P'OHAI, ADOPTARON LA MIS
MA PLANTA ,z¡ 

AUNQUE LAS PROPORCIONES DE NARA ERAN COLOSALES PARA AQUEL EN-
TONCES, SU PLANTA PRESENTA ALPALAC I O Y A SUS INSTALACIONES Rg 
MATANDO LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CIUDAD, CON CALLES QUE SI
GUEN UNA TRAZA ORTOGONAL Y QUE SON, POR TANTO, PERPENDICULARES 
Y PARALELAS AL GRAN CONJUNTO. COMO SE SABE, NARA SE INICIÓ EN 
708 POR UN DECRETO IMPERIAL, EL CUAL ESTIPULABA QUE DEBER[A --
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SER DEBIDAMENTE ESTABLECIDA PARA QUE NADA SE AGREGARA MAS TAR
DE; EN OTRAS PALABRAS, LA CAPITAL DEBERfA SER CONSTRUIDA DE MA 
NERA TAN PERFECTA QUE NO CUPIERAN MODIFICACIONES POSTERIORES.
CON EL DECRETO, LA EMPERATRIZ TRASLUCfA SUS ASPIRACIONES HACIA 
LA INMORTALIDAD. 

ESTA CONCEPCIÓN URBANA DESARROLLADA EN JAPÓN EN EL SIGLO VIII 
Y EN CHINA TIEMPO ANTES, EJERCE UNA FUERTE INFLUENCIA SIGLOS DE~ 
PU~S. NO ES RARO, POR TANTO, QUE DESDE EL SEGUNDO CUARTO DEL -
SIGLO XVI LOS JESUITAS HAYAN CONOCIDO EN CHINA Y EN JAPÓN LAS 
DERIVACIONES DE ESTE MODELO PRINCIPALMENTE SU ESENCIA, SU CA
RACTER IDEAL Y SU ORDEN PERFECTO, ORDEN QUE SE DABA EN EL ES
PACIO, EN EL TIEMPO Y EN LA CONDUCTA DE SUS HABITANTES, 

EL ÓRDEN 
URDEN, -QUE VUELVE A VERSE EN EL MODELO DE LAS REDUCCIONES- FUli 
DAMENTADO EN LA IDEA DE UNA SOCIEDAD CRISTIANA IDEAL, LA CUAL
HACIA POSIBLE LA CONFORMACIÓN DE UN TODO, CON LAS COSAS ORDENA
DAS, ORDEN QUE ERA COHERENCIA Y PERMITfA LAS DETERMINACIONES -
TEMPORALES, ESPACIALES Y NUM~RICAS, LAS CORRESPONDENCIAS, LAS -
LEYES, LAS CAUSAS, LOS FINES, LOS G~NEROS, LAS ESPECIES, Y COM
PRENDfA MUY ESPECIALMENTE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, LAS NORMAS --
RELIGIOSAS, JURfDICAS Y EST~TICAS. ORDEN SEGÚN EL CUAL LA ORGA 
NIZACIÓN SOCIAL, LAS NORMAS RELIGIOSAS,JURfDICAS Y EST~TICAS -
SE ENCADENAN Y PROCEDEN, Y SE OPONEN AL DESORDEN, A UNA ESPECIE DE
I LUS IÓN, PRODUCTO DE UN CONOCIMIENTO CONFUSO O DE LA FALTA DE -
CONOCIMIENTO, 

HAY QUE RECORDAR QUE EN LO ~TICO Y RELIGIOSO EL AMOR AL ORDEN -
NO ERA SÓLO LA PRINCIPAL DE LAS VIRTUDES MORALES, SINO LA VIR
TUD ÚNICA, LA VIRTUD MADRE, FUNDAMENTAL Y UNIVERSAL. 

ESTA IDEA DEL ORDEN NO PODfA NI DEBfA ESTAR DESVINCULADA DE LA 
FORMA CONCRETA Y SUSTANTIVA QUE EN EL ESPACIO CALIFORNIO ESTA
BA DADO POR LA MISIÓN, HASTA DONDE LAS CONDICIONES GEOGRAFICO
TOPOGRÁFICAS LO PERMITfAN; DE AHf LAS DIFERENTES MANIFESTACIO-
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NES RELIGIOSAS QUE REFLEJABAN UNA CONCEPCIÓN DE SOCIEDAD IDEAL. 
INALCANZABLE, PERO QUE SE PRETENDfA COMO MODELO. 

JUNTO AL ORDEN RELIGIOSO Y POLITJCO, DESDE UN PRINCIPIO EN LA
COLONIZAClóN AMERICANA APARECE LA IDEA DEL ORDEN FfSICO, CON
TENIDA EN LAS INSTRUCCIONES QUE DA FERNANDO EL CATÓLICO A PE-
DRERfAS, EN 1513, PARA UN ORDENAMIENTO SISTEMÁTICO DE LOS ASEN 
TAMIENTOS. 

LAS MISIONES, COMO LAS CIUDADES, DEBfAN PRESENTARSE ANTE LOS -
INDIOS DE MANERA TAL QUE PROVOCARAN ADMIRACIÓN Y RESPETO Y MO~ 
TRARAN EL CARÁCTER REGULAR Y NO PERECEDERO DE ESTOS ASENTAMIEN 
TOS. Asf COMO LA MONARQUfA ESPAÑOLA SE MOSTRABA EN LAS CIUDA
DES COMO LA RESTAURADORA DEL ORDEN NATURAL, ASf TAMBJ~N LO HA
C[A LA IGLESIA EN LAS MISIONES. 

EN ESTE PAPEL DE RESTAURADORA DEL ORDEN FIGURA LA IGLESIA AL -
DECIR EN 1593 QUE LOS INDIOS ªDEBEN SER PERSUADIDOS Y OBLIGA
DOS POR LA AUTORIDAD REAL,,, A CONGREGARSE EN LUGARES CONVE--
NIENTES Y EN CIUDADES RAZONABLES, DONDE PUDIERAN VIVIR DE MAN~ 

RA POLfTICA Y CRISTIANA.ª 

ªEL IDEAL DEL ORDEN, SIN EMBARGO -NOS DICE MARCELLO fAGIOLO -
RESULTABA EN ESTE CASO MÁS DE UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN, CU
YO OBJETIVO ERA EL RIGUROSO CONTROL POLfTJCO Y RELIGIOSO Y LA 
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, QUE EL DE UNA CIUDAD IDEAL.ª~/ 

EN ESTE MISMO SENTIDO, LAS MISIONES-REDUCCIONES, EN CALIDAD DE 
ASENTAMIENTOS EN LOS CUALES SE PERSUADfA CON DÁDIVAS A LOS IND~ 

GENAS PARA RESIDIR DEFINITIVA O TEMPORALMENTE, SIGNIFICABAN -
TAMBl~N CONCENTRACIONES HUMANAS DONDE EL ORDEN GENERAL ESTABA
AL SERVICIO DE UN CONTROL RELIGIOSO-POLfTICO Y DE LA EXPLOTA-
CIÓN ECONÓMICA. EL ORDEN FfSICO, POR su PARTE, ESTABA LIMITA
DO ÚNICAMENTE POR EL RELIEVE Y LA TOPOGRAFfA DEL LUGAR. 
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LA MISIÓN QUE LA BULA DE ALEJANDRO VI LE DIO A ESPAÑA PARA -
EVANGELIZAR A LOS INDIOS EN EL MARCO DE UN DISEÑO DE SALVACIÓN 
UNIVERSAL Y DE JUSTICIA DIVINA, NORMALIZABA EL DERECHO DE INS
TAURAR UNA DOMINACIÓN POLfTICA, YA SEA DE LOS CONQUISTADORES,
YA SEA DE LA IGLESIA, EN ESTE CASO DE LA COMPAÑfA DE JEsOs. 

EL ORDEN FfSICO AUN CONS:IDERANDO NADA MÁS SU ZONIFICACIÓN -MUY 
CLARA POR OTRA PARTE-, Y QUE ARTICULABA EDIFICIOS Y ESPACIOS Li 
BRES, ASf COMO ASPECTOS VISIBLES E INVISIBLES, DISTINGUI~NDO-
LOS, SEPARÁNDOLOS, LIMITÁNDOLOS Y EVALUÁNDOLOS EN PROCEDIMIEN
TOS Y CATEGORfAS TAN CARAS A SAN IGNACIO, SE MANIFESTABA MEDI
ANTE UNA URBANIZACIÓN Y ORDENACIÓN FORZADA QUE FUNCIONABA COMO 
INSTRUMENTO DE REPRESIÓN Y DE ALIENACIÓN DE LOS INDIOS, 

EN EL ESPACIO DE LAS MISIONES SE DA UNA MEZCLA DE GEOMETRfA Y 
DE FIGURACIÓN SIMBÓLICA, RESULTADO DE LA PRESENCIA DEL ORDEN
FfSICO Y DE LOS SIGNIFICANTES RELIGIOSOS, PRODUNDA Y PROFUSA
MENTE IMBRICADOS. EN ESTA GEOMETRfA LAS FORMAS SON ABIERTAS Y 
CONTINUAS Y REFLEJAN LAS IDEAS RENACENTISTAS QUE ASOCIAN EN UN 
ESPACIO ABIERTO Y EN UN PLANO DE IGUALDAD LOS OBJETOS PRÓXIMOS 
O ALEJADOS, SIN LfMITES FfSICOS Y VISUALES. A ESTA CONVENCIÓN 
RACIONALISTA SE INTEGRAN LOS ELEMENTOS RELIGIOSOS, MfTICOS Y -
EMOTIVOS INSPIRADOS EN EL MITO CRISTIANO Y SE REFLEJAN EN EL -
ESPACIO DE LA MISIÓN, 

ESTA ES CONCEBIDA COMO ENSAMBLADORA DE PANELES FIGURATIVOS CAR 
GADOS DE CONNOTACIONES SIMBÓLICAS, EN LAS QUE CADA UNO DE ES-
TOS ELEMENTOS LE AGREGA SIGNIFICACIÓN AL CONJUNTO: LA CRUZ, LA 
IGLESIA, LA PLAZA, LA CAPILLA, EL CEMENTERIO, 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 
Los ASENTAMIENTOS EN LA BAJA CALIFORNIA, PRINCIPALMENTE MISIO-
NES Y VISITAS, Y TAMBI~N -EN EL ÚLTIMO PERIODO DE OCUPACIÓN J~ 
SUITA- LOS REALES DE MINAS, FUERON EL RESULTADO, COMO EN OTRAS 
ÁREAS, DE MÚLTIPLES FACTORES FLS.ICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y -
CULTURALES, SIN EMBARGO, COMO YA SE HA SEÑALADO, SU CARÁCTER 
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DES~RTICO, SU ESCASA POBLACIÓN Y SU REDUCIDO NIVEL DE DESARRO
LLO, IMPUSIERON FUERTES LIMITACIONES A LA OCUPACIÓN HUMANA, Y 
CUANDO ~STA SE DIO, APARECIÓ MAS COMO PRODUCTO DE UN "MILAGROª, 
QUE COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN HUMANA EN UN MEDIO PROPICIO. 

EL AGUA 
LA DETERMINANTE INICIAL DEL PATRÓN DE ASENTAMIENTO MISIONAL DE~ 
CANSÓ PRINCIPALMENTE EN EL AGUA. ESTE ELEMENTO, DADA SU GRAN
ESCASEZ, FUE EL QUE PRACTICAMENTE DEFINIÓ LA UBICACIÓN DE LOS -
ASENTAMIENTOS, COMPLEMENTADO POR OTROS FACTORES, COMO LAS TIE-
RRAS POTENCIALES DE CULTIVO Y DE PASTIZAL, LA DISTANCIA ENTRE
LAS MISIONES, SU PROXIMIDAD AL MAR PARA FACILITAR SU ACCESO Y 
ABASTECIMIENTO, ASf COMO LA.RELATIVA CONCENTRACIÓN DE GRUPOS -
INDfGENAS EN EL AREA. 

POR SUS CARACTERfSTICAS F[SICAS Y POR SU CLIMA, LA BAJA CALI-
FORNIA, EN CASI TODO EL ESPACIO OCUPADO POR LOS JESUITAS, CARg 
CE DE IMPORTANTES CORRIENTES DE AGUA NO PERECEDERAS, LO CUAL -
REDUCE LAS FUENTES DE AGUA SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO POR 
EL HOMBRE A MANANTIALES, DEPÓSITOS SUBTERRANEOS Y TORRENTES 
EVENTUALES. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MISIONES JESUITAS PERMITE OBSERVAR CÓMO 
LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE FUENTES DE AGUA LA ENCONTRARON LOS Ml 
SJONEROS SOBRE LA COSTA DEL MAR DE CORT~S Y EN LA SIERRA QUE -
ATRAVIESA DE NORTE A SUR LA PENfNSULA, QUEDANDOSE LA VERTIENTE 
PACfFICA DE LA BAJA CALIFORNIA PRACTICAMENTE DESPOBLADA DE --
ASENTAMIENTOS JESUITAS, SI SE EXCEPTÚA LA MISIÓN DE SANTA ROSA 
DE LAS PALMAS, EN EL EXTREMO SUR Y PRÓXIMA AL CABO SAN LUCAS,
A PESAR DE LOS MUCHOS E INSISTENTES ESFUERZOS QUE SE HICIERON
DURANTE LOS SETENTA Y UN AÑOS DE PRESENCIA IGNACIANA Y DE LAS 
REPETIDAS INSTRUCCIONES REALES. 

ES CURIOSO OBSERVAR CÓMO, POR EL CONTRARIO, LOS DOMINICOS UBI
CAN SUS MISIONES SOBRE LA VERTIENTE PAC[FICA, PERO A PARTIR DE 
UNA LATITUD LIGERAMENTE SUPERIOR A LA ÚLTIMA MISIÓN JESUITA, LA 
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DE SANTA MARfA DE.LOS ANGELES, Y AH! ENCUENTRAN MUCHO MEJORES 
CONDICIONES FÍSICAS, INCLUYENDO EL AGUA PARA EL ASENTAMIENTO, 
COMO LO CORROBORA EL ACTUAL POBLAMIENTO DE LA BAJA CALIFORNIA 
CON UN VOLUMEN IMPORTANTE DE POBLACIÓN EN ESA AREA, LO CUAL NO 
FUE EL CASO EN LA PORCIÓN MERIDIONAL OCUPADA POR LOS JESUITAS. 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA NO DEJA DE SER SEÑALADA POR LOS PRO-
PIOS MISIONEROS, BAEGERT Y BARCO INSISTIERON EN REPETIDAS -
OCASIONES SOBRE SU VALOR ESTRAT~GJCO E INSTRUMENTAL PARA LAS 
MISIONES, BAEGERT DICE QUE ENLA SELECCIÓN DE LOS SITIOS PA-
RA LAS MISIONES "LA PRIMERA CONDICIÓN Y A VECES LA ÚNICA ERA 
QUE SE ENCONTRARA EN EL LUGAR AGUA PERMANENTE Y POTABLE,"~/ DEL 
BARCO AGREGA QUE "PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CABECERAS DE 
LAS MISIONES SE HA PROCURADO SIEMPRE BUSCAR LA CERCANfA DE MA
NANTIALES PERMANENTES YCOP10SO& EN CUANTO HA SIDO POSIBLE -
HALLARLOS, PARA TENER CON SU RIEGO ALGUNA SIEMBRA CON QUE MAN
TENER EL PUEBLO QUE SE ESTABLECE EN LA MISMA CABECERA".10/ 

CUANDO SE TENfA LA FORTUNA DE CONTAR CON EL AGUA, HABfA QUE-
APROVECHARLA AUN A COSTA DE MUCHO TRABAJO, YA QUE SIN LLUVIAS 
FIJAS ERA CASI IMPOSIBLE SEMBRAR UN CAMPO DE MAfZ O UNA HORTA 
LIZA Y MENOS TODAV!A MANTENERLOS, 

BAEGERT AFIRMA, ASIMISMO, QUE SE PROCED!A SIEMPRE CON MUCHO -
EMPEÑO A CUIDARLA Y A TRANSPORTALA Y QUE 

ALGUNAS VECES EL AGUA SE INTRODUC!A POR ALTOS Y HONDONA
DAS, DESDE UNA DISTANCIA DE MEDIA HORA, POR MEDIO DE CANA 
LES ANGOSTOS, CONSTRUIDOS DE PIEDRA Y MEZCLA O TALLADOS 
EN LA ROCA VIVA; OTRAS, LOS PEQUEÑOS CHORROS DE AGUA SE -
JUNTABAN DE SEIS O DOCE LUGARES DIFERENTES EN UN DEPÓSITO 
COMÚN Y EN OTRA PARTE SE TAPABA UN PANTANO CON VEINTE MIL 
CARGAS DE TIERRA; EN OTRA MAS, TENfA QUE REMOVERSE LA MI~ 
MA CANTIDAD DE PIEDRA PARA PREPARAR EL TERRENO PARA LA -
SIEMBRA. CASI SIEMPRE RESULTABA INDISPENSABLE RODEAR EL 
AGUA Y LA TIERRA CON MUROS O BALUARTES, O LEVANTAR PRESAS 
PARA EVITAR QUE EN UN LUGAR SE ESCURR~ERAi LA POCA AGUA, 
O QUE, EN OTRO, FUERA ARRASTRADA LA TIERRA POR LOS TORREN 
TES IMPETUOSOS DE LOS ARROYOS Y, SIN EMBARGO, FRECUENTE--
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MENTE TODO RESULTABA EN VANO; DE MODO QUE TODOS LOS AÑOS 
HABfA ALGO QUE COMPONER O REMENDAR, Y EN OTROS, HUBO DE CQ 
MENZARSE TOTALMENTE DE NUEVO.l_l/ 

EN ESTAS ARDUAS TAREAS ANTERIORES TAMBIEN DESTACÓ MIGUEL DEL 
BARCO, DE QUIEN SE DICE QUE LA HACfA DE INGENIERO AL DESARRO-
LLAR ESTAS OBRAS HIDAULICAS Y DE ARQUITECTO AL CONSTRUIR LA -
MAS BELLA DE LAS MISIONES, LA DE SAN FRANCISCO XAVIER. 

LA TIERRA 
EN CUANTO A LOS TERRENOS DE CULTIVO, COMPLEMENTO NECESARIO PA-
RA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISIONES, ES SALES EL QUE SE RE-
FIERE FRECUENTEMENTE A i=:sTAS A PROPÓSITO DE LA FUNDACIÓN DE Ml_ 
SIONES. Asf, POR EJEMPLO, DICE, CON RESPECTO A SANTIAGO DE -
LOS CORAS, QUE LOS MISIONEROS uSE ESTABLECIERON EN UN ARROYO -
LLANO Y·ESPACIOSO, EN DONDE HABfA ABUNDANCIA DE BUENAS TIERRAS, 
MUCHAS FUENTES Y GRANDES ARBOLEDAS•; DE COMONDU RELATA QUE uSE 
HALLA EN UN VALLE LLAMADO CADEGOMO, CON ABUNDANCIA DE AGUA, MU 
CHAS Y BUENAS TIERRAS, Y CON TODAS LAS PROPORCIONES PARA UN -
PUEBLO•, Y DE MULEGE MENCIONA QUE •sE ESTABLECIÓ UNA NUEVA MI
SIÓN EN EL PUERTO DE MOLEXE RUMBO AL NORTE, SITUADA EN UNA LOMA 
ALTA, CON RfO DE AGUA DULCE Y BUENAS TIERRAS."lL/ 

~STAS TIERRAS EXPLOTABLES LES SERV[AN EN LA PROXIMIDAD DE LA -
MISIÓN PARA SEMBRAR HORTALIZAS, ARBOLES FRUTALES Y TAMBIEN TRJ_ 
GO Y MAlZ. 

EN TORNO A LAS MISIONES SE ENCONTRABAN TERRENOS AMPL[SIMOS PA
RA EL PASTOREO DEL GANADO MAYOR Y MENOR, QUE POR LA REDUCIDA -
VEGETACIÓN COMESTIBLE NO RESULTABAN MUY ADECUADOS, PERO NO DE
JABAN DE SER ÚTILES A LAS MISIONES, PUES MUCHAS DE ELLAS MULTJ_ 
PLICARON SU GANADO MAYOR EN UN ORDEN TAL QUE PARA LA FUNDACIÓN 
DE LAS ÚLTIMAS MISIONES LOS FRAILES FUNDADORES OFRECIERON VARIOS 
CIENTOS DE CABEZAS DE GANADO MAYOR COMO CAPITAL DE BASE PARA 
QUE SE SOSTUVIERAN LOS PRIMEROS AÑOS, QUE SEGURAMENTE FUERON -
LOS MAS DIFfCILES EN VARIOS CASOS, 
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AUNQUE ESTOS ÚLTIMOS TERRENOS PARA EL PASTOREO ERAN CASI ILIMl 
TADOS EN LA EXTENSIÓN DE LA PENfNSULA, HUBO FRECUENTEMENTE QUE 
LIMITARLOS PARA PROTEGER AL GANADO, YA QUE LOS INDfGENAS A MENg 
DO LO CAZABAN COMO SI FUERAN BESTIAS SALVAJES. 

LOS ACCESOS 
LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑIA DE JESÚS ESTABLECIERON OCHO DE SUS 
MISIONES PRÓXIMAS AL MAR Y EL RESTO TIERRAADENTR~ EN LOS PE-
QUENOS RINONES DE LA SIERRA. 

EN EL CASO DE ESTE PRIMER GRUPO DE MISIONES, LAS RAZONES DE SU 
UBICACIÓN FUERON LA PRESENCIA DE AGUA EN LA MISIÓN, EN CANTIDA
DES MfNIMAS SUFICIENTES PARA EL CONSUMO HUMANO Y ANIMAL, Y LA -
EXISTENCIA DE PUERTOS QUE PERMITIERAN ABASTECERLAS, COMO EN EL 
CASO DE LAS MISIONES PRÓXIMAS AL CABO DE SAN LUCAS, QUE PODRfAN 
PROVEER Y AYUDAR A LOS GALEONES DE MANILA, PUES EN SU VIAJE DE 
REGRESO CARECfAN DE AGUA POTABLE, ASf COMO DE FRUTOS Y LEGUM-
BRES FRESCOS, CARNE Y VINO, TODO LO CUAL LES ERA PROPORCIONADO 
POR LAS MISIONES DEL SUR. 

POR TANTO, LOS PUERTOS ERAN NO SOLO SITIOS DE ACCESO Y ABASTO, 
SINO TAMBI~N DE EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA BAJA CALIFOR 
NIA, ESTA ACTIVIDAD, APARENTEMENTE NO MUY IMPORTANTE EN LA BA
JA CALIFORNIA JESUfTJCA, NO DEJÓ SIN EMBARGO DE EXIGIR Y DE T~ 

NER PESO EN LA ECONOMfA CALIFORNIA Y EN LOS ASENTAMIENTOS DE LAS 
MISIONES DADA SU POSIBILIDAD DE RELACIONARSE CON EL EXTERIOR, 

EL OTRO GRUPO DE MISIONES, LAS ALEJADAS DE LA COSTA, ESTUVIERON 
CONDICIONADAS, AL IGUAL QUE LAS PRIMERAS Y COMO TODO ASENTAMIEN 
TO, POR LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR AGUA EN SUS CERCANfAS Y POR 
LA PRESENCIA DE TIERRAS POTENCIALMENTE EXPLOTABLES, TANTO PARA 
FINES AGRfCOLAS COMO DE PASTOREO, 

EL INDfGENA Y LA DISTANCIA TIEMPO 
A LAS CONDICIONES FfSJCAS ANTES CITADAS, EN TODAS LAS MISIONES, 
SE AGREGA LA MAYOR O MENOR PRESENCIA INDfGENA EN LAS PROXIMJ-
DADES. ÜTRO FACTOR, EN ESTE CASO DE RELATIVA IMPORTANCIA ----

- 1 
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POR LO INHÓSPITO DE LA BAJA CALIFORNIA, LO FUE LA DISTANCIA-TIEM 
PO ENTRE LAS MISIONES. ESTE FACTOR FUE DETERMINANTE PARA LA LOCA 
LIZACIÓN DE MISIONES EN OTRAS PORCIONES DEL NORTE DE MtXICO, DON-
DE LAS CONDICIONES FfSICAS ERAN MÁS PROPICIAS, EN EL CASO DE LA 
PENfNSULA, SU VALOR FUE NECESARIAMENTE RELATIVO, EN ESPECIAL POR
LA ESCASEZ DE FUENTES DE AGUA, SITUACIÓN QUE IMPOSIBILITÓ EL ASEN 
TAMIENTO DE LAS MISIONES A UNA DISTANCIA MÁS O MENOS REGULAR, 

A PESAR DE ESTA RELATIVIDAD, EN EL RELATO DE BAEGERT PUEDE VERSE 
LA IMPORTANCIA Y RELEVANCIA QUE TENfA PARA LOS MISIONEROS Y PARA 
SUS RELACIONES LA DISTANCIA-TIEMPO ENTRE LAS MISIONES: 

LA PRIMERA ES LA QUE SE LLAMA SAN Jost PORQUE QUEDA MUY CER 
CA DEL CABO DE SAN LUCAS, DEL LADO DEL MAR CALIFORNIANO SE
ESTABLECIÓ EN EL AÑO DE 1720. LA SEGUNDA ES LA DE SANTIAGO 
O DE SAN JACOBO, DISTANTE 12 HORAS DE LA PRIMERA Y UNAS COA
TRO DEL M~NSIONADO MAR DE CALIFORNIA; SE FUNDÓ EN EL AÑO DE 
1721. LA TERCERA, LA DE TODOS SANTOS, QUEDA SITUADA FRENTE 
A LA ANTERIOR Y YA CASI SOBRE EL LITORAL DEL MAR DEL SUR; -
SE FUNDÓ EN 1720. PODRfA HACERSE EL VIAJE DE UNA MISIÓN A 
LA OTRA EN UN DfA, PERO, DEBIDO A UNA SERRANfA CASI INACCE
SIBLE, QUE LAS SEPARA Y CUYA PUNTA EXTREMA SE LLAMA SAN LU
CAS, TENfA QUE HACERSE UN RODEO DE TRES DfAS, CUANDO QUE--
RfAN VISITARSE LOS DOS MISIONEROS, DE LOS CUALES UNO RESI
DfA EN SAN JACOBO, TENIENDO TAMBitN A SU CARGO LA ADMINIS
TRACIÓN DE LA MISIÓN DE SAN Jost. LA CUARTA ES LA QUE SE -
LLAMA DE NUESTRA MADRE DOLOROSA, DISTANTE MÁS DE SETENTA HO 
RAS DE CAMINO DE TODOS SANTOS Y SEIS DEL MAR DE CALIFORNIA~ 
FUNDADA EN 1721. LA QUINTA, LA DE SAN ALOfSIO, EN MEDIO DE 
LOS DOS MARES Y A UNA DISTANCIA DE SEIS HORAS DE LOS SIETE 
DOLORES, FUNDADA EN 1737. LA SEXTA, DE SAN XAVIER, TREINTA 
HORAS DE LA ANTERIOR, OCHO DEL MAR CALIFORNIANO, FUNDADO EN 
1699. LA StPTIMA, LORETO, OCHO HORAS DE SAN XAVIER HACIA -
EL NOROESTE, QUEDA SOLAMENTE A UNA DISTANCIA DE UN TIRO DE 
PIEDRA DEL MAR CALIFORNIANO, FUNDADA EN 1697, LA OCTAVA ES 
LA DE SAN Jost COMANTÚ, MÁS CERCANA AL MAR DEL SUR QUE AL -
GOLFO DE CALIFORNIA, UN DfA DE CAMINO DE SAN XAVIER HACIA -
EL NOROESTE, FUNDADA EN 1708, LA NOVENA, LA DE LA CONCEP-
CIÓN INMACULADA, DISTA UN DfA LARGO DE SAN Jost, AL NOROES
TE, Y NO MUY LEJOS DEL MAR DEL SUR, FUNDADA ALREDEDOR DEL 
AÑO DE 1715. LA DtCIMA, SANTA ROSALfA, MEDIA HORA DEL MAR 
DE CALIFORNIA Y UN DfA LARGO DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA, -
AL NOROESTE, FUNDADA EN 1705. LA DtCIMA PRIMERA, GUADALUPE, 
DOS DfAS DE CAMINO DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA HACIA EL NOR 
TE, NO MUY LEJOS DEL MAR DEL SUR, FUNDADA EN 1720. LA DtCI 
MA SEGUNDA, QUE ES LA DE SAN IGNACIO, CASI EN EL CENTRO DEL 
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PAfS, UN DfA DE CAMINO DE LAS DOS ANTERIORES, FUNDADA EN 
1728. LA D~CIMA TERCERA, DE SANTA GERTRUDJS, DOS DfAS DE 
CAMINO HACIA EL NOROESTE, DE SAN IGNACIO, FUNDADA EN 1751. 
LA D~CIMA CUARTA DE SAN BORJAS, DOS DfAS LARGOS DE VIAJE
DE SANTA GERTRUDJS, HACIA EL NOROESTE, FUE FUNDADA EN 1762. 
LA D~CIMA QUINTA Y ÚLTIMA, SE LE LLAMA DE NUESTRA SEÑORA DE 
COLUMNA, A TRES DfAS DE DISTANCIA DE SAN BORJAS, HACIA EL 
GOLFO DE CALIFORNIA Y BAJO LOS 31 GRADOS DE LATITUD NORTE, 
FUNDADA EN 1766.13/ 

EL P.ROMEDIODE DISTANCIA ENTRE LAS MISIONES ERA DE DOS DfAS, QUE 
REPRESENTABAN DOS DfAS DE IDA Y OTROS TANTOS DE REGRESO, LO CUAL 
HACfA MUY DIFfCIL QUE LOS MISIONEROS SE VIERAN CON CIERTA FRECUEli 
CIA. EL CASO EXTREMO SE DABA EN EL SUR, ENTRE TODOS SANTOS Y DO
LORES, CUYA DISTANCIA FLUCTUABA DE CINCO A SEIS DfAS Y HACIA PRÁ~ 
TICAMENTE IMPOSIBLE EL CONTACTO FRECUENTE ENTRE LAS MISIONES DEL 
EXTREMO SUR Y LAS QUE LE SIGUEN HACIA EL NORTE EN LA PENfNSULA, 

LO MÁS DURO Y DIFfCIL DE ESTAS DISTANCIAS ES QUE, COMO DICE SA
LES, "NI EN LAS MEDIANfAS SE VEN CASAS, GENTES NI PUEBLOS; Y M!! 
CHAS VECES NI AGUA PARA BEBER".l..!±/ 

LAS DIFERENCIAS ENTRE LA DISTANCIA-TIEMPO DE SEIS HORAS Y LA DE 
SETENTA HORAS DE CAMINO, MUESTRA LAS DIFICULTADES QUE HUBO QUE
AFRONTAR PARA ENCONTRAR AQUELLOS SITIOS "CÓMODOS", QUE EN EL CA 
SO DE LA CALIFORNIA FUERON TAN REDUCIDOS EN NÚMERO Y EN POTENCIA 
LIDAD. 

COMO EL AGUA ES EL PRIMER FACTOR CAUSAL PARA LA LOCALIZACIÓN Di~ 
TRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS, SU INSUFICIENCIA -
Y CARÁCTER ERRÁTICO, A PROPÓSITO DE LAS LLUVIAS, HICIERON MUY Dl 
FfCIL LA UBICACIÓN, REGULAR EN EL ESPACIO, DE LAS MISIONES, Y SU 
IRREGURALIDAD ES UNA MUESTRA CLARA DE UN AMBIENTE INHÓSPITO, EN 
EL CUAL EL AGUA POTABLE ES UN ELEMENTO MUY ESCASO, 

LAS UNIDADES TERRITORIALES 
AUNQUE EN LA HAJA CALIFORNIA NO HUBO UNIDADES TERRITORIALES QUE 
RECUPERARAN LOS LfMITES DE LAS ANTIGUAS PROVINCIAS INDfGENAS, NI 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES QUE LOS ESPAÑOLES FUNDARON PRÁCTICAMEN-
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TE CON LA CONQUISTA, O LAS UNIDADES TERRITORIALES POSTERIORES 
COMO LAS ALCALDÍAS MAYORES Y CORREGIMIENTOS, SÍ TUVIERON, SIN
EMBARGO, CIERTO TIPO DE UNIDADES TERRITORIALES EN TORNO A LAS 
MISIONES, LLAMADAS DISTRITOS, COMO LOS LLAMA DECORME REFIRI~N
DOSE AL PADRE JUAN LUYANDO, QUIEN SI BIEN ES CIERTO QUE NO EN
CONTRÓ EL SITIO DE SAN IGNACIO KADAAKAMAN, SÍ ESTABLECIÓ LA Mi 
SIÓN FORMAL. 

EL DISTRITO DE SAN IGNACIO "COMPRENDÍA 112 LEGUAS EN CUADRO, -
100 DE LONGITUD POR 450 DE CIRCUITO, CUYAS ESTANCIAS ESTABAN -
EN OBEDIENCIA DEL MISIONERO Y CUYOS HABITANTES NO PODfAN MAR-
CHAR A DISTANCIA SIN SU LICENCIA, AUNQUE SIMPRE QUEDABAN EN
EL PUEBLO LOS VIEJOS, LOS NIÑOS, LAS MUJERES ENCINTAS Y LOS EN 
FERMOS, PARA PRODUCIR ARRAIGO EN SUS RANCHERfAS Y PARA CONVER 
TIRLAS PAULATINAMENTE EN PUEBLOS, SE LES DOTÓ CON GALLINAS Y -
GANADO MENOR",1.2_/ 

AUNQUE LAS DISTANCIAS PARECEN EXCESIVAS PARA EL TAMAÑO DE LA -
BAJA CALIFORNIA Y TAL VEZ NO SE TRATE DE LEGUAS DE 4.4 KM, YA
QUE UN DfA DE CAMINO SE TIENE AL SUR A LA MISIÓN DE GUADALU
PE Y AL NORTE, A DOS DfAS, LA MISIÓN DE SANTA GERTRUDI~, Y LA 
PRIMERA CONTABA EN SU "DISTRITO" CON CINCO VISITAS, NO CABE D.!J. 
DA DE QUE EL TERRITORIO CUBIERTO POR LA MISIÓN FUE CONSIDERA-
BLE, PUES CONTUVO EL MAYOR NÚMERO DE VISITAS, TRECE, ENTRE TO
DAS LAS MISIONES DE LA BAJA CALIFORNIA. 

ESTE DISTRITO TAMBI~N SERVÍA COMO UNIDAD DE CONTROL DEL MOVI-
MIENTO DE POBLACIÓN INDfGENA, LA CUAL NO ESTABA "AUTORIZADA" A 
MARCHAR A DISTANCIA. 

LAS CATEGORfAS DE ASENTAMIENTOS 
AL INTERIOR DE LOS DISTRITOS -CUYO TAMAÑO PROBABLEMENTE ESTUVO 
EN FUNCIÓN DE SUS VISITAS-, ESTOS ASENTAMIENTOS SIRVIERON COMO 
PUNTOS INTERMEDIOS ENTRE LAS •RANCHERfAS NÓMADAS O SEMINÓMADAS" 
Y LAS MISIONES, LOCALIZÁNDOSE GENERALMENTE EN ELLAS UNA CAPI-
LLA Y TAL VEZ ALGUNOS COBERTIZOS, PERMITI~NDOLES QUEDARSE EN -
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ELLOS A LOS INDfGENAS QUE NO PODfAN VIAJAR MUCHO: ENFERMOS, -
VIEJOS y NIÑOS. Los DEMÁS, EN sus VIAJES PERIÓDICOS, SE TRASLA 
DABAN A LAS MISIONES, ALEJADAS DE SUS ÁREAS DE RECOLECCIÓN, CA
ZA Y PESCA. 

EN ALGUNAS ÁREAS, COMO EN LAS DE LA REGIÓN O DISTRITO DE SAN 
IGNACIO, LAS CONDICIONES FISICAS APARENTEMENTE NO FUERON TAN -
DIFfCILES, PUESTO QUE "CON GALLINAS Y GANADO MENOR" SE PRETEN
DfA SEDENTARIZAR LAS RANCHERfAS. 

DE OTRO DISTRITO, EL DE LA PuRfSIMA CONCEPCIÓN, FUNDADO ENTRE-
1718-22, DECORME REPORTA NO SÓLO AL DISTRITO, SINO TAMBl~N A -
LAS VISITAS, QUE EN ESTE CASO SON VERDADEROS PUEBLOS, PUES --
"TIENE EN AMBOS PUEBLOS CASAS CON CÓMODA HABITACIÓN, VIVIENDA
y OFICINAS PARA TODO LO NECESARIO, IGLESIAS, FUERA DE LA QUE -
ESTÁ FABRICANDO MÁS CAPAS DE MAMPOSTERfA EN LA PURfSIMA".16/ 

TAMBl~N DE LA PURfSIMA, Y ESTO ES MUY IMPORTANTE, DECORME SE 
REFIERE A LAS RANCHERfAS Y RELATA QUE "LAS RANCHERfAS DE ESTA
MISIÓN SON 32 EN CUATRO CORDILLERAS, UNAS EN EL FONDO DE LOS 
ARROYOS, OTRAS EN LAS MESAS Y ALTOS Y OTRAS EN LAS COSTAS DEL 
0C~ANO, DISTANTES ENTRE SI DE 2 A 10 LEGUAS Y ALGUNAS DE 35 A 
40 DE LA CABECERA".17/ NO EN TODAS LAS MISIONES SE DIERON LAS 
VISITAS, YA QUE NO SE REPORTAN EN CINCO DE LAS FUNDADAS ENTRE 
ELLAS CUATRO DE LAS ÚLTIMAS Y DE LAS MÁS SEPTENTRIONALES, 

EN EL RESTO DE LAS MISIONES FUNDADAS CON VISITAS, DOCE EN TO
TAL, LAS SESENTA Y NUEVE VISITAS QUE FORMAN OTROS TANTOS PUE~ 
TOS INTERMEDIOS Y ASENTAMIENTOS POTENCIALES, DAN UN PROMEDIO 
DE 5.75 POR MISIÓN, 

EL CARÁCTER POTENCIAL DE LAS VISITAS PERMITIÓ QUE EN OCASIONES 
SE DIERA EL CASO DE MISIONES QUE TUVIERON QUE TRASLADARSE AL -
SITIO DE LA VISITA DESPU~S DE VER AGOTADOS SUS RECURSOS DE --
AGUA Y A LA POBLACIÓN INDfGENA VfCTIMA DE LAS ENFERMEDADES, Eli 
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TRE ALGUNOS DE LOS FACTORES DE CAMBIO QUE OCURRIERON MÁS A ME
NUDO, TAMBI~N HUBO EL CASO DE MISIONES, COMO LA DE SAN LUIS, 
QUE POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS FUERON TRASLADADAS O SIM
PLEMENTE SUPRIMIDAS.18/ 

YA EN SU ETAPA FINAL, LOS ÚNICOS ASENTAMIENTOS SECULARES QUE -
SE DIERON EN LA PENfNSULA DURANTE LA PERMANENCIA DE LOS lGNACIA 
NOS FUERON LOS REALES DE MINAS, QUE EN NÚMERO DE DOS SE FUNDA
RON EN EL SUR DE LA PENfNSULA. EL PRIMERO, EL DE SANTA ANA, -
ESTABLECIDO EN 1748; EL SEGUNDO, EL DE SAN ANTONIO, EL CUAL -
FUE EL ÚNICO QUE DIO ORIGEN A UN PUEBLO QUE SUBSISTE HASTA LA
FECHA, 19/ 

DE LO EXPUESTO, VEMOS QUE EN LA BAJA CALIFORNIA HUBO COMO CAT~ 
GORfAS DE ASENTAMIENTOS: EL PRESIDIO-MISION, LA MISIÓN, LA VI
SITA Y LA RANCHERfA, Y EN LOS ÚLTIMOS DECENIOS LOS REALES DE -
MINAS, FUERA YA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO INICIAL DE LA COMPANfA 
DE JESÚS, EL CARÁCTER DE CAPITAL QUE TUVO LORETO, CON LA PRE-
SENCIA DEL PRINCIPAL, LA CONCENTRACIÓN DEL CAPITÁN Y LOS SOLDA 
Dos, LOS MARINOS y ALGUNOS ARTENSANOS, HIZO DE ESTE ASENTAMIEH 
TO EL MÁS IMPORTANTE DE LA COLONIZACIÓN JESUITA, Y SU LOCALIZA 
CIÓN CENTRAL, A PESAR DE SU FUNCIÓN PORTUARIA, DETERMINÓ QUE -
EL RESTO DE LA OCUPACIÓN SE LLEVARA A CABO AL SUR Y AL NORTE -
DE ~STA, EN EL ESPACIO LONGITUDINAL DE LA PENfNSULA, 

EN ESTE CASO, TANTO LORETO COMO POSTERIORMENTE LAS OTRAS MISIO
NES, TUVIERON DESDE UN PRINCIPIO LA FUNCIÓN DE CONTROL, NO SÓ
LO RELIGIOSO, SINO TAMBI~N POLfTICO, COMO CENTROS QUE FUERON -
DE UN EXTENSO TERRITORIO QUE, AUNQUE ESCASAMENTE POBLADO Y DE
RECURSOS MfNIMOS, NO DEJÓ POR ELLO DE TENER UNA CIERTA IMPOR-
TANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL. 

POR SU VOCACIÓN Y SU POSICIÓN ESTRAT~GICA PRIVILEGIADA, TAMBI~N 

FUERON CENTRO DE EVANGELIZACIÓN Y PUNTOS FOCALES DE CAMBIO CUL
TURAL, CAMBIO QUE, A PESAR DE NO HABER PODIDO CONSOLIDARSE POR 
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LAS RAZONES EXPUESTAS, NO POR ELLO DEJÓ DE EXISTIR Y EJERCER 
SU PAPEL TRANSFORMADOR. 

LAS MISIONES EN ESTA ESTRUCTURA ESPACIAL DE PRÁCTICAMENTE UN -
SÓLO NIVEL DE ASENTAMIENTO, PUES LAS VISITAS EN GENERAL Y LAS
RANCHER!AS O NO TEN!AN HABITANTES: FIJOS EN LAS PRIMERAS O ERAN 
PRÁCTICAMENTE NÓMADAS EN LAS SEGUNDAS, CONFORMABAN EN UN TERRI
TORIO LOS CENTROS PRODUCTORES DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE 
DESTACABA PRINCIPALMENTE EN LAS TAREAS AGROPECUARIAS Y SUS DERl 
VADOS. EN ESTE SENTIDO, LA MISIÓN, LA VISITA Y LA RANCHER!A -
APARECfAN EXPLOTANDO LA TIERRA Y LOS RECURSOS DEL MEDIO; PERO -
LA DIFERENCIA ESTABA DADA POR EL CARÁCTER DE LA ECONOMfA, LA 
CUAL ERA DE PRODUCCIÓN CON EXCEDENTES EN LA MISIÓN Y SÓLO DE Rg 
COLECCIÓN, CAZA Y PESCA EN LAS RANCHER!AS. 

LAS FUERZAS QUE REGULABAN ESOS NIVELES DE ASENTAMIENTO ERAN, -
COMO EN TODA CONCENTRACIÓN, CENTR!PETAS Y CENTR!FUGAS, LAS CEN 
TRfPITAS LE PERMITfAN A LA MISIÓN CONGREGAR INDfGENAS CON FINES 
DE EVANGELIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN, Y LAS CENTRfFUGAS FACILITABAN 
A LOS IND!GENAS LA PRÁCTICA DE SU PATRÓN DE SUBSISTENCIA, CON
DICIONADO POR LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS, LO CUAL LOS OBLIGA
BA A ALEJARSE DE LA MISIÓN PARA BUSCAR ALIMENTO. 

COMO EL CONVENCIMIENTO RELIGIOSO NUNCA FUE, EN APARIENCIA, MUY 
FUERTE PARA REFORZAR LAS TENDENCIAS CENTRf PETAS, SE USABAN LAS 
DÁDIVAS DE ALIMENTOS, A FIN DE QUE LOS INDfGENAS RESIDIERAN -
TEMPORALMENTE EN LA MISIÓN EN TANTO EL MISIONERO TUVIERA SUFI
CIENTES PROVISIONES PARA MANTENERLOS, EVITÁNDOSE LOS INDfGENAS 
EL TENER QUE VAGABUNDEAR EN BUSCA DEL SUSTENTO. 

COMO EL ASENTAMIENTO ESTABA REGULADO POR LA EXISTENCIA DE AGUA 
Y ERA EN ~STE EN DONDE SE PRACTICABAN T~CNICAS DE PRODUCCIÓN -
AVANZADAS, SE REQUER!A LA MANO DE OBRA INDfGENA MfNIMA, TANTO
TEMPORAL COMO PERMANENTE, LOGRADA MEDIANTE LA CONCENTRACIÓN Y Rg 
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DUCCIÓN, LAS CUALES PERMITfAN CONTAR CON LA MANO DE OBRA EN -
FORMA CASI ABSOLUTA. 

EL PAISAJE DE CALIFORNIA ESTUVO, PUES, COMPUESTO FUNDAMENTAL-
MENTE POR LAS MISIONES, MUY DISPERSAS POR LA VARIACIÓN AMBIEN
TAL, FORMANDO VERDADEROS OASIS, Y EN TORNO A ELLAS APARECfAN -
LAS RANCHERfAS EN TODA LA EXTENSIÓN DEL DISTRITO, CON O SIN Vl 
SITAS, COMO PUESTOS INTERMEDIOS QUE OCASIONALMENTE CONTARANCON 
POBLACIÓN SEDENTARIA. 

POR EL NIVEL DE DESARROLLO DEL CALIFORNIO Y DEBIDO A SU PATRÓN 
SUBSISTENCIAL, LAS RANCHERfAS FUERON EL PATRÓN DE ORGANIZACIÓN 
Y ASENTAMIENTO MÁS EXTENDIDO Y AQUEL QUE DIFfCILMENTE SOPORTÓ 
SERVICIO PERMANENTE, 

Los PRIMEROS SERVICIOS EMPEZARON A DARSE DESDE LA VISITA, CON
LOS SERVICIOS RELIGIOSOS QUE SE LLEVABAN A CABO EN LAS CAPI--
LLAS O PEQUEÑAS IGLESIAS, DIRIGIDOS POR LOS TEMASTIANES Y, EN
OCASIONES, POR LOS PROPIOS MISIONEROS, 

EN REALIDAD, EL PRIMER NIVEL -EL ÚNICO- QUE SOPORTÓ CIERTO NÚ
MERO DE SERVICIOS, FUE, EN ESTE CASO, LA MISIÓN, PUES ADEMÁS -
DEL RELIGIOSO SE DABAN LOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA EDU
CACIÓN, ASf COMO EL DE PROTECCIÓN, ENTRE OTROS, 

TAMBI~N ERA EL ÚNICO LUGAR EN EL CUAL, ADEMÁS DE LAS TAREAS -
AGROPECUARIAS, SE ENSEÑABAN LAS ARTESANfAS, QUE RESPONDfAN A 
LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y A LAS DEMANDAS DE CONSUMO DE -
LA POBLACIÓN. 

LA VARIACIÓN FUNCIONAL QUE HUBO ENTRE LAS MISIONES·FUE, EN REA 
LIDAD, MUY PEQUEÑA, APARECIENDO, POR EJEMPLO, LAS QUE SIRVIE-
RON COMO PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCfAS, AQUELLAS -
EN CUYA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA HABfA UNA CIERTA ESPECIALIZA
CIÓN Y PRODUCfAN VINO, O AQUELLAS OTRAS EN LAS CUALES EL GANA-
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DO SE REPRODUCÍA RÁPIDAMENTE, SIN EMBARGO, SU PEQUEÑEZ Y RE-
LATIVA POLIVALENCIA DETERMINÓ QUE MUCHAS DESARROLLARAN FUNCIO
NES DE PRODUCCIÓN TANTO AGRÍCOLA COMO PECUARIA Y LAS DE INTER
CAMBIO, EN ALGUNAS DE ELLAS. 

COMO LOS IGNACIANOS CONTROLABAN LA PRODUCCIÓN Y LA DISTRIBU-
CIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCIDAS, EL MERCADO O LUGAR -
CENTRAL DE INTERCAMBIO NUNCA APARECIÓ, Sr ACASO HUBO COMER-
CIO INTERNO, esTE SE DIO ENTRE LOS REALES DE MINAS y LAS M!-
SIONES PRÓXIMAS A esTos. 

POR LO CONTRARIO, EL INTERCAMBIO CON EL EXTERIOR SE DIO A TRA
ves DE LORETO y DE LAS MISIONES PRÓXIMAS AL CABO SAN LUCAS, -
LIGADAS POR SU POSICIÓN ESTRAT~GICA AL PASO PERIÓDICO DE LOS 
GALEONES QUE VENÍAN DESDE MANILA. 

EN ESTE PANORAMA, LA MISIÓN APARECÍA COMO UNA UNIDAD QUE SE -
DECÍA AUTOSUFICIENTE Y SE IMPONÍA EN UN ESPACIO Y EN UNA CIR
CUNSTANCIA Y QUE NO ERA RESULTADO DE LA CONFLUENCIA DE FUER-
ZAS ECONÓMICO-SOCIALES CENTRÍPETAS O DEL DESARROLLO DE LAS BA 
SES PRODUCTIVAS, NI MÁS NI MENOS QUE LAS CIUDADES FUNDADAS -
SIN EL ANTECEDENTE DE UNA FUERTE POBLACIÓN INDÍGENA SEDENTA-
RIA Y, POR TANTO, FUERA GENERALMENTE DEL TERRITORIO DE LA AN
TIGUA MESOAMeR!CA, 

ESTA CONCENTRACIÓN RESPONDÍA AL PROYECTO JESUITA Y AL DISEÑO
REAL, EL CUAL, DESDE UN PRINCIPIO, PROCURÓ REALIZAR LA CONGRg 
CIÓN SIN VIOLENTAR A LOS INDIOS, POLÍTICA PRONTO MODIFICADA -
EN FAVOR DE LA CONGREGACIÓN FORZOSA EN TIEMPO DE FELIPE !!, -
AUNQUE ESTA NUEVA FORMA PRONTO SE ABANDONÓ EN EL CENTRO DE M~ 
XICO Y SE PERMITIÓ AL INDÍGENA VOLVER A SUS ANTIGUAS TIERRAS 
-YA OCUPADAS POR ESPAÑOLES-, EN EL NORTE LA CONGREGACIÓN O Rg 
DUCCIÓN CONTINUÓ Y FUE INSTRUMENTO PARA APODERARSE DE LAS Tlg 
RRAS DE LOS INDÍGENAS Y HACERLOS TRABAJAR !NMISERICORDIAMENTE, 
ANTES DE QUE ESTA MISMA EXPLOTACIÓN Y LAS EPIDEMIAS LOS DIEZ
MARAN DEFINITIVAMENTE. 
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LA RED VIAL 

LAS RELACIONES ENTRE LAS MISIONES, LAS VISITAS Y LAS RANCHE-
RfAS AL INTERIOR DE LA PENfNSULA Y CON EL EXTERIOR, REQUIRIE
RON DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES QUE SE EXTENDIÓ EN FUN-
CIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS MISIONES AL INTE
RIOR DE SUS DISTRITOS Y ENTRE ELLAS, Y DE ELLAS HACIA EL EX
TERIOR. 

EL SISTEMA VIAL AL INTERIOR DE LA PENfNSULA ESTUVO SEGURA--
MENTE INSPIRADO EN EL INTRINCADO ENJAMBRE DE BRECHAS PEATONA 
LES DE LOS IND(GENAS, QUE LOS FRAILES AMPLIARON PARA PERMI-
TIR EL PASO DE LAS BESTIAS DE CARGA Y TRANSPORTE, 

POR SUS CARACTERfSTICAS, EN LA PENfNSULA LAS COMUNICACIONES 
LONGITUDINALES FUERON SOBRE TODO PARA CONTACTOS ENTRE LAS MI
SIONES, POR EJEMPLO, LAS RELACIONES TRANSVERSALES ENTRE LAS 
TIERRAS ALTAS Y LA COSTA FACILITARON LOS CONTACTOS ENTRE LAS 
MISIONES DE TIERRA ADENTRO Y LAS DE LA COSTA, EN ESPECIAL Lo
RETO. 

POR LA FORMA EXTREMADAMENTE ALARGADA DE LA PEN(NSULA, LAS CO
MUNICACIONES CONVERGENTES HACIA LORETO SE RESOLVIERON PRINCI
PALMENTE MEDIANTE LOS CAMINOS LONGITUDINALES, PERO, EN OCA-
SIGNES, CON LOS TRANSVERSALES, 

LA IMPORTANCIA DE LORETO Y SU POSICIÓN RELATIVAMENTE EQUIDIS
TANTE DE LAS MISIONES DEL NORTE Y DEL SUR FACILITABAN LA TA
REA DE ESTA RED CON LORETO COMO PUERTO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
PRODUCTOS Y COMO CENTRO DE CONTACTO A TRAV~S DE LA COMUNICA-
CIÓN MARfTIMA CON LA COSTA DE SONORA-SINALQA, LA NUEVA ESPAÑA 
Y LA METRÓPOLI, LAS MISIONES DEL EXTREMO SUR, POR SU EVENTUAL 
CONTACTO ENTRE LAS MISIONES Y EL EXTERIOR. 

ASIMISMO Y SIEMPRE INSERTAS EN LA CATEGORfA DE LAS RELACIO-
NES MARfTIMAS, LAS CUALES, DESDE LUEGO, NO LO FUERON TANTO -
COMO LAS TERRESTRES, SE DIO EL CONTACTO ENTRE LORETO Y LAS -
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MISIONES PRÓXIMAS AL MAR Y, A TRAV~S DE LAS PEQUEÑAS BAHfAS O 
PUERTOS RELATIVAMENTE PRÓXIMOS A LAS MISIONES DE TIERRA ADEN
TRO, EL CONTACTO CON ~STAS. 

EN RELACIÓN A LOS CAMINOS ABIERTOS POR LOS MISIONEROS, TENE
MOS REFERENCIAS SOBRE LOS DE LA PURfSIMA: 

EN TODO ESTE DISTRITO ESTÁN ABIERTOS CAMINOS A MANO Y -
APUNTA DE BARRA; EL UNO ATRAVIESA TODA LA MISIÓN DESDE 
EL PUEBLO DE SAN MIGUEL DE LA MISIÓN DE SAN JAVIER HAS
TA TRES O CUATRO LEGUAS ANTES DE LA MISIÓN DE MULEGUE, 
HECHO DICHO CAMINO POR LOS HIJOS DE LA MISIÓN DE LA PU
RfSIMA, CUYO TRAMO SERÁ DE 38 A 40 LEGUAS, 

lTEM, OTRO CAMINO REAL PARA LA COMUNICACIÓN CON LAS MI
S IONES DEL NORTE, QUE, DESDE LA PURfSIMA HASTA EL ARRO
YO DE LOS ANGELES DE LA MISIÓN DE GUADALUPE, TENDRÁ DE 
LARGO 18 LEGUAS, TRABAJO DE LOS MISMOS. 

lTEM, OTRO CAMINO QUE, DE NORTE A SUR, ATRAVIESA TODA
LA MISIÓN DE CERCA DESDE JACUENCACAHEL, PERTENECIENTE A 
LA MISIÓN DE SAN JAVIER, HASTA CERCA DE MULEGE Y TIENE 
DE LARGO UNAS 48 LEGUAS, lTEM, OTRO CAMINO QUE SALE DES
DE LA PURfSIMA HASTA LAS RANCHERfAS RAYANAS, PERTENE--
CIENTES A LA MISIÓN DE COMONDU COMO UNAS 17 LEGUAS. 
FUERA DE ESTOS CAMINOS PRINCIPALES CON LAS MISIONES, SE 
HAN HECHO OTROS PARA LA COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN -
DE LAS RANCHERfAS DE ESTA MISIÓN.20/ 

LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR DESTACA LA RELEVANCIA QUE ADQUIRIE-
RON LOS CAMINOS AL INTERIOR DE LA PENfNSULA Y CÓMO LAS MISIQ 

NES SE INTERRELACIONABAN UNAS CON LAS OTRAS, A PESAR DE LA -
DURA Y DIFfCIL TOPOGRAFfA. 

LA MISIÓN DE LA PuRfSIMA FUE UNA DE LAS POCAS QUE CON LA DE -
Tonos SANTOS, SITUADA EN LA VERTIENTE PACfFICA y EN MACIZO -
MONTAÑOSO, REQUIRIÓ NECESARIAMENTE PARA SUS COMUNICACIONES -
DE ESTOS CAMINOS. Tono ESTE SISTEMA VIAL, QUE LE PERMITIÓ -
AL MISIONERO DE LA PURfSIMA CONCEPCIÓN DIRIGIRSE A SUS DOS -
VISITAS Y A SUS TREINTA Y DOS RANCHERfAS, DEBIÓ HABER REPRE
SENTADO UN GRAN ESFUERZO HUMANO Y UNA INVERSIÓN DE MUCHOS -
DfAS-HOMBRE PARA LOGRARLO, DADOS LOS ESCASOS RECURSOS HUMA-
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NOS DISPONIBLES, SE AGIGANTA LA OBRA DE INGENJERIA VIAL REA
LIZADA EN EL DISTRITO DE LA PuRfSIMA, PUES NO ES FÁCIL PENSAR 
EN LA TAREA DE ABRIR EN ESA REGIÓN SERRANA 541 KM. DE CAMINOS, 
SIN CONSIDERAR, POR SUPUESTO, LAS RUTAS ABIERTAS HACIA LAS -
RANCHERfAS, LAS CUALES DEBIERON DE SER MUCHAS, 

EL TRABAJO REALIZADO MUESTRA LA IMPORTANCIA DE ESTA MISIÓN Y 
SUS RECURSOS DISPONIBLES, YA QUE EL ESFUERZO CONSTRUCTIVO DE
BIÓ CORRER A SU CARGO, POR OTRO LADO, NO ERA DE LAS MÁS AN
TIGUAS: FUE FUNDADA ENTRE 1718 Y 1722. 

LAS COMUNICACIONES QUE FORMABAN LOS CANALES DE TRANSPORTE Y -
MOVIMIENTO QUE CONECTABAN LOS ASENTAMIENTOS, ASf COMO LAS ES
TACIONES O LUGARES QUE, EN ESTE CASO, FUERON EL PRESIDIO, 
LAS MISIONES, LAS VISITAS Y LAS RANCHERfAS, CONSTITUYERON 
LOS DOS ELEMENTOS DE UNA OCUPACIÓN DEL ESPACIO QUE, AUNQUE -
DIFfCILMENTE ESTRUCTURADA POR EL MEDIO AMBIENTE HÓSTIL, NO -
POR ELLO DEJÓ DE ESTAR CLARAMENTE INTEGRADA AL PROYECTO JE-
SUITA, 

Los ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE LAS MISIONES 

Los ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE LA MISIÓN FUERON: LA IGLESIA, 
LA PLAZA, LAS VIVIENDAS INDfGENAS, LOS SERVICIOS ASOCIADOS A 
LA MISIÓN Y LOS LfMITES QUE SE DEFINEN DENTRO DE SU EMPLAZA
MIENTO. 

LA IGLESIA 

EN LAS MISIONES, COMO ES NATURAL, LAS CONSTRUCCIONES RELIGIO
SAS 'FUERON LAS EDIFICACIONES MÁS IMPORTANTES, POR SU SIGNIFI
CACIÓN, POR SU LUGAR EN EL CONJUNTO Y POR SU RELEVANCIA ESPA
CIAL Y VOLUM~TRICA, 

LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DEBfAN INSPIRAR A LOS INDfGENAS EL -
RESPETO QUE SE DEBE A UN LUGAR SANTO Y AL CULTO QUE EN ~L SE 
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TRIBUTA A DIOS Y A LA VIRGEN MARfA, Y PARA ELLO HABfA QUE IM
PRESIONARLOS CON UN GRAN APARATO EXTERIOR QUE SE TRADUCfA EN
RETABLOS, VESTIMENTAS, OBJETO~ POMPA Y ESPLENDOR DEL CULTO. 
EL LUGAR PRINCIPAL DE LA IGLESIA, A PESAR DE LAS IRREGULARI
DADES DE UNA TOPOGRAFfA Y UN RELIEVE QUE DIFICULTARON LA IM
POSICIÓN DEL MODELO MISIONAL ORTODOXO, ERA OTRO ELEMENTO QUE 
COADYUVABA A DESTACAR SU RELEVANCIA, EN LO FORMAL, LA IGLE
SIA SE DISTINGUfA POR EL DESARROLLO DE SUS ESPACIOS EXTERIO
RES E INTERIORES, JUNTO CON SU VOLUMEN, RELATIVAMENTE IMPOR
TANTE SI LO COMPARAMOS CON CUALQUIER OTRA EDIFICACIÓN MISIO
NAL, TODO LO CUAL NO DEJABA DE PRODUCIR UN EXTRAORDINARIO -
EFECTO DE ADMIRACIÓN A UNA POBLACIÓN QUE, COMO LA CALIFORNIA, 
PRÁCTICAMENTE DESCONOCfA TODA CONSTRUCCIÓN, 

LA EVANGELIZACIÓN DE LOS INDIOS ERA EL TfTULO MÁS EMINENTE -
DE LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE LA CALIFORNIA Y EN LA DOMI
NACIÓN PASÓ A PRIMER PLANO EL ASPECTO ESPIRITUAL, CUYA EXPR~ 
SIÓN FUERON LAS CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS y, EN UNA FORMA MUY 
DESTACADA, LA IGLESIA MISMA. EN EL CASO DE LA CALIFORNIA, DE 
ESTA CONQUISTA ESPIRITUAL Y DE LA MANERA EN QUE FUE PLANTEADA 
POR LOS IGNACIANOS DERIVÓ NO SÓLO LA ADMINISTRACIÓN RELIGIOSA, 
SINO TAMBI~N LA POLfTICA, LA CIVIL Y LA MILITAR, LAS CUALES 
ESTUVIERON EN MANOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑfA DE JESÚS, 

CONSECUENTEMENTE, SUS IDEAS, IMPREGNADAS DE PROFUNDO SENTIDO 
POLfTICO Y ECONÓMICO, ASf COMO RELIGIOSO, FUERON LAS QUE --
TRASCENDIERON EN SUS REALIZACIONES, 

EN EL ORDEN RELIGIOSO QUE ERA EL PRIVATIVO, EL FIN ERA "ALA
BAR y SERVIR A DIOS NUESTRO SEÑOR"; TODO LO DEMÁS ERA MERO -
INSTRUMENTO DE ESTE PROPÓSITO, EN EL CUAL CONVERGfAN VOLUNTA
RIAMENTE EL MISIONERO Y FORZADAMENTE EL INDfGENA, Y EL LUGAR 
PRIVILEGIADO PARA ESTE DIÁLOGO CON DIOS ERA LA MISIÓN EN GE
NERAL Y LA IGLESIA EN PARTICULAR. 
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LLAMADOS LOS JESUITAS A REALIZAR EN LA TIERRA EL ORDEN DIVI-
NO, QUE MÁS NATURAL QUE LOS MISIONEROS PROYECTARAN EL ORDEN -
HUMANO A PARTIR DE LA IGLESIA Y QUE A TRAV~S DE ~STA SE FACI
LITARA LA COMUNICACIÓN CON Dios, ESPECIALMENTE PARA LOS JE-
SUITAS. 

EN ESTE SENTIDO, EL ORDEN HUMANO IMPONfA, POR MEDIO DE LA -
IGLESIA, LAS REGLAS DE LA SOCIEDAD PERFECTA, QUE AISLA, ARTI
CULA Y ORDENA, Y ES ASf COMO SEPARA, ESTRUCTURA Y COMPONE; -
COMO EXPRES 1 ÓN DE UN NUEVO LENGUAJE QUE SE REFLEJA EN LA OR-
GAN l ZAC IÓN SOCIAL Y ESPACIAL DE LAS MISIONES, EN EL QUEHACER 
DE LOS MISIONEROS Y EN EL SER Y ACONTECER TEMPORAL DE LAS M.l_ 
SIONES. 

LA COMUNIDAD CRISTIANA ORGANIZADA POR LOS JESUITAS EN APA--
RIENCIA CONTEMPLABA EL DISCURSO OBJETIVO DE LOS MISIONEROS -
DEL SIGLO XVI, CON SUS GRUPOS INDfGENAS SEGREGADOS DE LA CO
LECTIVIDAD GENERAL, CON EL OBJETO DE ALENTAR EN ELLOS EL --
AMOR AL PRÓJIMO, LA PLENA HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CRISTIANAS, 
PERO EN REALIDAD MODIFICARON EL ENFOQUE DE ATENCIÓN A LOS IN
DfGENAS -TAL Y COMO SE PLANTEÓ A PARTIR DE FINES DEL XVI EN
TODOS LOS PROYECTOS MISIONALES, NO SÓLO DE LA NUEVA ESPA~A
SINO DE HECHO EN TODA LA AM~RICA HISPÁNICA- Y ESTABLECIERON 
UNA ORGANIZACIÓN QUE PASÓ A SER UNA VfA Y UN INSTRUMENTO PA
RA ASEGURARLES LA PRESENCIA DE UNA EXPERIENCIA Y DE UNA COMU
NICACIÓN CON DIOS COMO RESULTADO DE ELLO, 

Es ASf COMO LAS MISIONES SE CONSTITUYERON EN UN LENGUAJE A -
TRAV~S DEL CUAL SE ESTABLECIÓ LA COMUNICACIÓN CON DIOS. 

LA PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD NUNCA DEJÓ DE ESTAR PRESEN
TE EN LA BAJA CALIFORNIA, PERO EN LA FUNDACIÓN DE LAS MISIO
NES QUE SIGUIERON A LORETO TUVO UNA IMPORTANCIA MUY SECUNDA
RIA Y FUERON LOS OFICIOS RELIGIOSOS LOS QUE SE ABRIERON PASO 
EN PRIMER T~RMINO, 
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EN LOS RELATOS SOBRE LAS PRIMERAS ACCIONES EN TORNO A LA FUN 
DACIÓN DE LAS MISIONES, SE ENCUENTRA SIEMPRE PRESENTE LA --
CONSTRUCCIÓN DE UNA PEQUEÑA IGLESIA CON RAMAS Y OTRO MATE--
RIAL PERECEDERO, TAL COMO LO SEÑALA MARTfNEZ EN LA FUNDACIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DEL SUR "EL PADRE GUILLEN -
COMENZÓ DE NUEVO ALLf SUS ARDUAS TAREAS, LEVANTANDO UNA IGLg 
SIA DE RAMA Y LODO Y UNA VIVIENDA PARA IOL".21/ 

AL PRINCIPIO DE LA OCUPACIÓN JESUITA, LA FUNDACIÓN SE INICIA
BA CON LA ERECCIÓN DE UNA IGLESIA RUDIMENTARIA Y UNA PEQUEÑA 
CASA DE LAS MISMAS CARACTERfSTICAS: AL FINAL SE CONSTRUfAN EL 
ALMACION Y EL HOSPITAL, ESTE ÚLTIMO SERVICIO PARA ATENDER LAS 
EPIDEMIAS QUE PROBABLEMENTE YA ASOLABAN A LA POBLACIÓN DE LA 
PENfNSULA, Asf MISMO, EN OCASIONES, SE CITA A LOS SEMINARIOS 
ENTRE LAS PRIMERAS CONSTRUCCIONES, CLAVIJERO DICE "QUE (EL M_l 
SIONERO) CONSTRUYÓ ALLf LA IGLESIA, SU VIVIENDA, UN HOSPITAL 
Y DOS SEMINARIOS PARA LOS NIÑOS DE UNO Y OTRO SEXO, SIGUIENDO 
EL EJEMPLO DEL PADRE ÜGARTE".22/ 

CUANDO HUBO LA POSIBILIDAD, POR LA AYUDA DE LOS SOLDADOS O -
DE LOS INDfGENAS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRIMERAS IGLESIAS -
SE HACfA DE ADOBE, COMO LO RELATA EL PADRE P!CCOLO A PROPóS_l 
TO DE SAN FRANCISCO XAVIER: 

Quiso EL CAPITÁN MENDOZA CON LOS SOLDADOS OCUPARSE DE HA 
CER UNOS ADOBES PARA LA NUEVA CAPILLA DE SAN FRANCISCO = 
XAVIER. DIVIDIDOS, PUES, EN DOS ESCUADRILLAS DE A SIETE 
SOLDADOS HICIERON EN TRES DfAS DOS MIL QUINIENTOS ADOBES 
Y EL CAPITÁN QUE DIO PRINCIPIO A LA OBRA CON UN COMPAÑE
RO HIZO QUINIENTOS LA PRIMERA MAÑANA Y LA OTRA ESCUADRI
LLA HIZO SEISCIENTOS POR LA TARDE. No PUDO IRLES A LA 
MANO A LOS SOLDADOS Y LES PERMITIÓ QUE HICIERAN LOS QUE
QUISO SU FERVOR CATÓLICO PARA QUE ESTUVIESEN SEGUROS LOS 
INDIOS DE VIANDÓ QUE YO DE VERDAD ME QUEDARfA CON ELLOS-
y QUE NO DESEÁBAMOS PASAR A LA CONTRA COSTA PARA QUEDAR
NOS,,,, EN FIN, LOS COMPAÑEROS EN DOS DfAS LEVANTARON LA 
CAPILLA DE SIETE VARAS DE LARGO Y CUATRO Y MEDIA DE AN-
CHOJ EN OTROS DOS DfAS LEVANTARON PARA MI INDIGNO DE TO
DO ALIVIO, UN APOSENTO Y UNA SALITA; Y EN OTROS DOS SE -
TECHÓ LA CAPILLITA, QUE AUNQUE DE ZACATE QUEDÓ HERMOSA,23/ 



591 

DESPU~S DE LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS, 
QUE CORRESPONDIÓ A LA FUNDACIÓN Y PENETRACIÓN INICIAL DEL MI
SIONERO, ~STOS PAULATINAMENTE FUERON MEJORANDO LA FÁBRICA DE 
SUS EDIFICIOS RELIGIOSOS HASTA DONDE SUS RECURSOS HUMANOS, -
MATERIALES Y FINANCIEROS LO PERMITIERON, 

AUNQUE TODAS LAS MISIONES ESTUVIERON APOYADAS POR LOS RECUR
SOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO Y, CON EL TIEMPO CON 
RECURSOS REALES PARA SU MANTENIMIENTO, NO TODAS PUDIERON HA
CER GRANDES EDIFICIOS RELIGIOSOS DE MATERIALES NO PERECEDEROS, 
POR FALTA DE MATERIALES ADECUADOS EN LA PROXIMIDAD, POR LA -
DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE REDUCfA LA MANO DE OBRA DISPQ 
NIBLE Y POR LAS LIMITACIONES ECONÓMICAS DE LAS ACTIVIDADES -
PRODUCTIVAS DE LA MISMA MISIÓN, DE HECHO, LAS IGLESIAS MÁS -
IMPORTANTES EN LAS MISIONES FUERON LAS DE SAN FRANCISCO XAVIER 
Y DE SAN IGNACIO KADAAKAMAN, LA PRIMERA TERMINADA Y LA SEGUN-
DA INICIADA EN EL ÚLTIMO TERCIO DE LA PRESENCIA JESUITA EN LA 
PENfNSULA, 

LAS CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS, COMO LAS MISIONES, PASARON POR 
UNA ETAPA DE ENTRADA O FUNDACIÓN, UNA DE CONFORMACIÓN Y ES-
TRUCTURACIÓN Y OTRA DE CONSOLIDACIÓN; SIN EMBARGO, COMO YA SE 
HA VISTO, POR DIVERSAS RAZONES MUY POCAS MISIONES ALCANZARON 
LA CONSOLIDACIÓN, Y MUCHAS, QUE NUNCA PASARON DEL NIVEL DE COH 

FORMACIÓN, TUVIERON QUE SER ABANDONADAS POR FALTA DE POBLACIÓN 
Y DE AGUA, ENTRE OTROS FACTORES, 

SIN DUDA, LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES INFLUYERON EN EL CA
RÁCTER, FORMA, PROPORCIONES Y MATERIALES DE LAS IGLESIAS EN -
LAS MISIONES, EN LAS CUALES SE PROCURÓ CONSOLIDAR SU EXISTEN
CIA, 

BAEGERT DICE QUE: 

ERA COSTUMBRE CONSTRUIR LAS IGLESIAS ANTES DE PENSAR EN 
ARREGLAR CÓMODAMENTE LA CASA DE SUS SIERVOS, SE LEVANTA 
BAN LAS IGLESIAS TODO LO FUERTES Y HERMOSAS QUE PARECfA 
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POSIBLE, LA CAL SE CONSEGUfA ALGUNAS VECES DESDE MUCHAS 
LEGUAS DE DISTANCIA, Y LAS PIEDRAS RODADAS DE LOS ARRO
YOS, SE TALLABAN, POR FALTA DE OTRAS PARA UTILIZARLAS -
EN LA CARPINTER!A DE LAS ESQUINAS, PUERTAS Y VENTANAS.
LA IGLESIA DE LORETO ES AMPLIA, PERO SÓLO CONSISTE DE -
CUATRO MUROS SIN ADORNOS CON TECHO PLANO DE VIGAS DE C~ 
DRO, MUY BIEN TALLADAS. tN CAMBIO, NINGUNA OTRA LA --
IGUALA EN CUANTO PINTURAS MURALES Y SUNTIOSIDAD DE SUS
ORDENAMENTOS, ÜTRAS TRES TIENEN BÓVEDAS DE LADRILLO O
PIEDRA TOBA, MIENTRAS SOBRE OTRA MÁS, QUE SUPERA TODAS 
CON RESPECTO A TAMAÑO Y ARTE, ESTABAN POR CONSTRUIRSE -
LAS BÓVEDAS, JUSTAMENTE CUANDO EL MISIONERO, UN MEXICA
NO Y UN ARQUITECTO, SE VIO FORZADO A EMPRENDER LA MAR-
CHA A CUROPA, Y ABANDONAR EL NUEVO MUNDO, SU PATRIA, -
PARA IR A HUNDIRSE EN LA MISERIA EN EL VIEJO CONTINENTE, 
SIN LLEGAR A SABER SIQUIERA SI LA CONSTRUCCIÓN DE SU -
IGLESIA U OTRA COSA ERA LA CAUSA DE SU DESTIERRO. EL -
TEMPLO DE TODOS SANTOS ESTÁ ABOVEDADO AUNQUE SOLO CON -
MADERA, LA CUAL TUVIERON QUE ACARREAR UN GRAN NÚMERO DE 
BUEYES DESDE MUCHAS MILLAS DE DISTANCIA, DE UNA SIERRA
MUY ABRUBTA Y MUY ALTA; SUS DIMENSIONES SON MUY AMPLIAS 
Y SU INTERIOR RICAMENTE ADORNADO. LA IGLESIA DE SAN -
XAVIER ESTA CONSTRUIDA EN CRUZ, TIENE TRES PUERTAS, MUY 
VISTOSAS, TRES ALTARES TOTALMENTE DORADOS, UNA TORRE -
ALTA, UNA CÚPULA GRACIOSA Y ALTAS VENTANAS DE REFLEJOS 
QUE OSTENTAN LOS PRIMEROS VIDRIOS QUE, DESDE HACE POCOS 
ANOS, SE HAN VISTO EN CALIFORNIA. tN NINGUNA IGLESIA -
HABfA MENOS DE TRES CAMPANAS; EN LORETO, EMPERO, EN SAN 
XAVIER y EN SAN Jos~ COMONDú, PUEDEN CONTARSE SIETE y -
HASTA NUEVE DE ELLAS, QUE NO MALA MÚSICA HACEN, CUANDO
SE JALA DE ELLAS, O, CUANDO SE LES TOCA A LA USANZA ES
PAÑOLA, tN DOS IGLESIAS POD[A O!RSE LA MÚSICA DE ÓRGA
NO, Y EN UNA TERCERA IBA A INSTALARSE UN ÓRGANO DENTRO 
DE POCO, LA MAYORfA DE LOS ALTARES ESTÁN TOTALMENTE -
DORADOS Y LAS PAREDES PROFUSAMENTE ADORNADAS CON PINTU
RAS Y MARCOS DORADOS, '"2.4/ 

ÜTRO ASPECTO QUE NO MENCIONA HAEGERT, PERO QUE TAMBI~N SE -
DIO EN LAS IGLESIAS EN LA 8AJA CALIFORNIA, COMO SAN rRANCIS
CO XAVIER Y SAN IGNACIO, A SEMEJANZA TAMBI~N CON EL PARAGUAY, 
FUE QUE LAS IGLESIAS APARECIAN LIGERAMENTE LEVANTADAS POR Ah 
GUNOS ESCALONES SOBRE EL NIVEL DEL SUELO, LO CUAL LAS DESTA
CABA TODAVfA MAS. 

LAS PLANTAS DE LAS IGLESIAS DE LAS MISIONES SE CARACTERIZA--
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RON TODAS POR SU SENCILLEZ Y SOBRIEDAD. ~N GENERAL, CASI --
TODAS ELLAS FUERON DE UNA SOLA NAVE, AUNQUE HAY REFERENCIAS 
DE QUE EN COMONDÚ HUBO UNA IGLESIA DE TRES NAVES, SEMEJANTE 
AL MODELO PARAGUAYO, Y DE LA CUAL SÓLO QUEDAN ALGUNAS FOTO
GRAF fAS QUE MUESTRAN LA ESTRUCTURA DE BÓVEDAS DE CAÑÓN CORRi 
DO APOYADAS EN ARQUERfAS DE COLUMNAS. 

HACIA EL FINAL DE SU ESTANCIA LOS JESUITAS INICIAN LA EDIFI
CACIÓN DE IGLESIAS CON PLANTA DE CRUZ LATINA, COMO SAN FRAN
CISCO XAVIER y SAN IGNACIO KADAAKAMAN, INCONCLUSA esTA ÚLTI
MA AL SALIR LOS MISIONEROS JESUITAS. 

AL SIMPLE RECTANGULO, COMO FUE EL CASO DE LA IGLESIA DE LORE
TO, SE LE ADOSABA LA SACRISTfA Y LOS SERVICIOS DE LA MISIÓN, 
FORMANDO UNA SOLUCIÓN MUY SENCILLA QUE TAL VEZ NO DEJÓ DE -
SER SEGUIDA ESPECIALMENTE EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA COLONI
ZACIÓN. ~N OCASIONES, COMO EN SAN LUIS GONZÁGA, A LA IGLE-
SIA QUE ESTA CONSTITUIDA POR UNA SOLA NAVE SE LE ADOSAN CER-
CA DEL ABSIDE, CIRCULAR EN ESTE ÚNICO CASO, DOS ELEMENTOS 
PARALELOS, UNO DE LOS CUALES PUDO HACER LAS VECES DE SACRIS
TfA Y OTRO DE ALGÚN OTRO SERVICIO, DANDO ESTOS ELEMENTOS UNA 
VOLUMETRfA AL CONJUNTO QUE SUGIERE SIN SERLO UNA CRUZ LATINA 
EN PLANTA, 

LAS ÚNICAS IGLESIAS MISIONALES CON PLANTA DE CRUZ LATINA -sg 
MEJANTES NO SÓLO EN SU FORMA EN PLANTA, SINO EN LAS DIMENSIQ 
NES DE esTA-FUERON LAS DE SAN FRANCISCO XAVIER y DE SAN IGNA 
CIO KADAAKAMAN, A LAS CUALES SE AGREGARON AL FRENTE Y A UN -
COSTADO DE LA ENTRADA DOS VOLÚMENES FORMADOS POR LA TORRE Y 
EL BAUTISTERIO. 

EXISTIÓ UNA TORRE, PROBABLEMENTE EN LORETO, AUNQUE LA QUE -
EXISTE NO ES LA ORIGINAL, ASf COMO EN SANTA RoSALfA MuLEGe.
EN SAN LUIS GONZAGA APARECEN DOS PEQUEÑAS TORRES RELATIVAMEN 
TE INTEGRADAS A LA FACHADA. POR LOS DIBUJOS DE TIRSCH, NI -
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EN SAN Jos~ NI EN SANTIAGO HUBO TORRE EN LAS IGLESIAS. 

POR SUS DIMENSIONES EN PLANTA, LAS IGLESIAS MISIONALES TIE-
NEN FUERTES SEMEJANZAS, PUES EN CASI TODAS SE EDIFICARON NA
VES DE ALREDEDOR DE SEIS METROS DE ANCHO LIBRE INTERIOR, --
FLUCTUANDO DE 4.85 EN SAN LUIS GoNZAGA, 5.00 M EN SAN Jos~ -
CoMONDú, 5.25 EN SANTA GERTRUDIS, 5.75 EN SANTA RoSALfA, 
6.00 EN LORETO HASTA 6.40 Y 6.50 M,, RESPECTIVAMENTE, EN SAN 
FRANCISCO XAVIER Y SAN IGNACIO KADAAKAMAN. 

EN CUANTO A LA LONGITUD INTERNA DE LA NAVE, LAS MEDIDAS VA-
R!ARON MUCHO MAS: 44.5 METROS DE LORETO, QUE FUE LA MAYOR; -
SANTA GERTRUD!S, DE LAS MENORES, CON 17.5 METROS; LAS IGLE-
SIAS EDIFICADAS CON PLANTA EN FORMA DE CRUZ LATINA CON UNA -
LONGITUD QUE FLUCTÚA DE 33.5 METROS EN SAN FRANCISCO XAVIER 
A 35.6 EN SAN IGNACIO, EL RESTO VARfA ENTRE LAS DIMENSIONES 
DE LORETO Y SANTAGERTRUD!&, ESTAS DIMENSIONES, BASTANTE -
DISCRETAS DE ACUERDO CON CUALQUIER INDICADOR, INDICA LA ESCA
SA POBLACIÓN SEDENTARIA DE LAS MISIONES Y LAS LIMITACIONES -
T~CNICAS DE SUS CONSTRUCTORES, LOS CUALES DIFfCILMENTE PUDI~ 
RON FRANQUEAR LOS 6.50 DE CLARO. 

LA CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS ESTUVO FORMADA POR -
TECHUMBRE PLANA DE UNA, DOS O CUATRO AGUAS Y POR BÓVEDAS DE 
MADERA, DE ARISTA, DE CAÑÓN CORRRIDO Y POR CÚPULAS. ENTRE -
LAS PRIMERAS ESTA LORETO CON nTECHO PLANO DE VIGAS DE CEDRO, 
MUY BIEN TALLADAS" Y LA QUE SE CONSTRUYÓ EN LA MISIÓN DE --
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE TERRADO O AZOTEA Y QUE SE -
PRECIPITÓ, SEGURAMENTE POR DEFECTOS T~CNICOS, SOBRE LA POBLA
CIÓN QUE HABfA ASISTIDO A LA MISA DEL DOMINGO, 

DE ESTE EVENTO, BARCO HACE EL RELATO: 

FUE EL CASO QUE UN DOMINGO DE DICHO MES, ESTANDO EL PUE-
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BLO OYENDO MISA, CAYÓ ENTERAMENTE UNA PARED DE LA I GLE--
S I A Y, POR CONSIGUIENTE, VINO ABAJO TODA LA TECHUMBRE,
QUE ERA DE TERRADO O DE AZOTEA. No TUVIERON TIEMPO DE
HUIR SINO LOS QUE ESTABAN CERCANOS A LA PUERTA, LOS CUA 
LES SALIERON CON TAL PRESTESA QUE, CONTABAN DESPU~S, QUE 
CASI SIN SABER CÓMO EN UN MOMENTO SE HABfAN HALLADO AFUE 
RA; Y FUE PORQUE A LA DILIGENCIA QUE ELLOS HICIERON PARA 
SALIR, JUNTÁNDOSE LA FUERZA DEL AIRE OPRIMIDO CON EL EDI 
FICIO QUE CAfA: Y SALIENDO CON GRAN IMPETU POR LA PUERTA, 
LLEVÓ CONSIGO INSTANTÁNEAMENTE A LOS QUE HALLÓ EN DISPO
SICIÓN DE RECIBIR DE LLENO SU IMPULSO, LOS DEMÁS QUEDA-
RON TODOS SEPULTADOS EN LAS RUINAS. 

PASARON DE OCHENTA LAS PERSONAS QUE QUEDARON ALLf MUER
TAS. ÜTRAS QUINCE O MÁS AUNQUE VIVAS LAS SACARON TAN -
LASTIMOSAMENTE ESTROPEADAS Y HERIDAS, QUE MURIERON EN A
QUEL O EN LOS SIGUIENTES DfAS, PREVENIDOS CON LOS SANTOS 
SACRAMENTOS, DE SUERTE QUE FUERON CIENTO, POCO MÁS O ME 
NOS LAS PERSONAS DE UNO Y OTRO SEXO QUE MURIERON POR Es= 
TA CAUSA.25/ 

ESCASA LA POBLACIÓN EN LAS MISIONES Y TODAVfA QUE UN CIENTO
DESAPAREZCA POR RAZONES DE CARÁCTER T~CNICONSTRUCTIVO, ES -
INCREIBLE PERO CIERTO, 

EN LOS DIBUJOS DE TIRSCH SOBRE SANTIAGO y SAN Jos~ PUEDE OB
SERVARSE CÓMO SE DABAN TECHOS DE UNA, DOS Y CUATRO AGUAS CON 
TECHOS DE PALMA O ZACATE Y DE TEJA, LOS CUALES, SUMADOS A -
LOS ANTERIORES, DAN UNA IDEA SOMERA DE LAS TECHUMBRES UTILI
ZADAS EN LAS MISIONES, 

EN MADERA, PERO EN FORMA DE BÓVEDA TENEMOS "EL TEMPLO DE TO
DOS SANTOS [EL CUAL] ESTÁ ABOVEDADO AUNQUE SÓLO CON MADERA,
LA CUAL TUVIERON QUE ACARREAR UN GRAN NÚMERO DE BUEYES DESDE 
MUCHAS MILLAS DE DISTANCIA.,, SUS DIMENSIONES SON MUY AMPLIAS 
Y SU INTERIOR RICAMENTE ADORNAD0",26/ 

LAS BÓVEDAS QUE ~A§ SE DIERON FUERON LAS DE ARISTA Y LAS DE 
CA~ÓN CORRIDO. DE LAS PRIMERAS, SAN FRANCISCO XAVIER Y SAN
lGNACIO; DE LAS SEGUNDAS, SANTA ROSALfA Y UNA CAPILLA DE SAN 
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TIAGO, ENTRE OTRAS. 

POR ÚLTIMO, LAS CÚPULAS DE MEDIA NARANJA APARECIERON ÚNICA-
MENTE EN SAN FRANCISCO XAVIER Y EN SAN IGNACIO Y SOBRE EL -
TRANSEPTO DE ESTAS DOS IGLESIAS. 

LAS FACHADAS DE LAS IGLESIAS MISIONALES, ASf COMO LAS PLAN
TAS, FUERON BASTANTE VARIADAS Y TUVIERON COMO CARACTERfSTICA 
COMÚN SU SENCILLEZ Y AUSTERIDAD, RAYANAEN'.LA POBREZA. SI -
SE ELIMINA LA FACHADA DE SAN IGNACIO KADAAKAMAN, LA CUAL, Ss 
GÚN OPINIÓN GENERALIZADA, ES ATRIBUIDA A LA INTERVENCIÓN DO
MINICA, ASf COMO LA DE SAN BORJA, LA QUE APARENTEMENTE FUE -
CONCLUIDA DESPU~S DE LA SALIDA DE LOS IGNACIANOS DE LA PENfN 
SULA, POCO ES LO QUE QUEDA, ENTRE LAS MISIONES DESTRUIDAS Y 
LAS RECONSTRUIDAS NO SIEMPRE CON ACIERTO. 

DESDE LUEGO, DESTACA POR SU CALIDAD LA DE SAN FRANCISCO XAVIER, 
CONSTRUfDA DE 1744 A 1758 EN UN ESTILO SOBRIO, PERO NO CAREN
TE DE ATRACTIVO, EL RELATIVO CORTO TIEMPO EMPLEADO EN SU CREA 
CIÓN PERMITIÓ MANTENER LA HOMOGENEIDAD Y LA UNIDAD ESTILfSTI-
CA DE TODO EL CONJUNTO, Su FACHADA ESTÁ FORMADA POR TRES ---
CUERPOS Y REMATADA POR UN FRONTÓN CIRCULAR, ENMARCANDO LA -
PUERTA DEL PRIMER CUERPO, LA VENTANA DEL SEGUNDO CUERPO Y EL 
FLORÓN DEL TERCER CUERPO, APARECEN SENDAS COLUMNAS LISAS EN
EL PRIMERO Y DISCRETAMENTE HELICOIDALES EN LOS OTROS DOS, -
LAS FACHADAS LATERALES, MUY BIEN LOGRADAS, SON MUY SENCILLAS: 
UNA PUERTA DE MADERA CON UN ARCO CONOPIAL, ENMARCADA COMO SI 
FUERA UN ALFIZ Y REMATADA, A SU VEZ, POR UNA CORNISA, SOBRE -
LA CUAL APARECE UNA VENTANA RECTANGULAR ENMARCADA, TODA LA -
IGLESIA PRESENTA SOBRE LA CORNJSA TERMINAL UNA SERIE DE PINÁCU 
LOS QUE DAN UNIDAD Y ENRIQUECEN EL CONJUNTO, 

EL RESTO DE LAS FACHADAS ES MUY SIMPLE; CUANDO MUCHO LAS PUER 
TAS DE ACCESO A LA IGLESIA SE ENMARCAN EN SENDAS PILASTRAS O 
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COLUMNAS Y REMATAN CON UNA CORNISA COMO EN LORETO, SANTIAGO 
O SAN LUIS GONZÁGA, COMO EN VARIAS DE LAS IGLESIAS HAY TO-
RRES, QUE SE PRESENTAN CON DISTINTO VALOR EN LAS FACHADAS. -
DE TODAS DESTACA, DE NUEVO, LA DE SAN FRANCISCO XAVIER POR SU 
ALTURA Y PROPORCIÓN, A ÉSTA LE SIGUEN LA TORRE DE LORETO, -
LA CUAL FUE DESTRUIDA, PUES LA ACTUAL ES TOTALMENTE NUEVA; -
LA DE SANTA ROSALfA, QUE APENAS SE DESPLANTA POR ARRIBA DEL 
CONJUNTO MISIONAL, y, POR ÚLTIMO, LAS DOS TORRES DE SAN LUIS 
GONZÁGA REMATADAS CON SU GORRO FRIGIO, 

LA FACHADA DE SANTA GERTRUDIS, CUYA FACTURA EN PIEDRA RECUER
DA UN POCO A SAN BORJA Y QUE PODRfA SER POSTERIOR, SE DESA-
RROLLA EN UN SÓLO CUERPO, CON EL ACCESO EN POSICIÓN LATERAL -
CON RESPECTO DE LA NAVE DE LA IGLESIA, A LA MANERA DE LOS -
CONVENTOS DE MONJAS. LA FACHADA DE SANTIAGO, QUE SE DIFEREN 
CIA POR EL PREDOMINIO DE CURVAS, TIENE LA FORMA DE ESPADAÑA 
Y SOBRE LA ENTRADA APARECE UNA GRAN VENTANA CIRCULAR. 

EN CUANTO A LA DECORACIÓN Y LA ORNAMENTACIÓN, ALGUNAS IGLE-
SIAS CONTARON CON ALTARES MAYORES DORADOS O RETABLOS, ALHA-
JAS DE PLATA Y ÓRGANOS, ELEMENTOS DECORATIVOS DE CARÁCTER NA 
TURISTA Y GEOMÉTRICO, INTEGRADOS A LA ARQUITECTURA O SIMPLE
MENTE COMO DECORACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES, 

SEGÚN BAEGERT: 

EN TODAS LAS IGLESIAS LAS GRADAS DEL ALTAR ESTABAN CU-
BIERTAS CON ALFOMBRAS, DE LAS QUE HABfA DIFERENTES PARA 
LOS DfAS DE TRABAJO, Y PARA LOS DOMINGOS O DfAS DE FIESTA, 
EN UNA IGLESIA HABfA TAMBIÉN ALFOMBRAS PARA TODO EL CORO, 
POR CIERTO MUY AMPLIO, QUE SOLAMENTE SE DESPLEGABA LOS -
DfAS DE LAS FIESTAS DOBLES. 

I~g~: ~~sci~6~i6:·L~~ ~S~Tgg¡A~~B~A~A~I~~J~~¡s~NLg~D~N~~ 
CENSARIOS Y TAMBIÉN, EN ALGUNOS LUGARES, LAS PILAS DE -
AGUA BENDITA Y CAMPANILLAS DEL ALTAR; DOS GRANDES LÁMPA-



598 

RAS, VARIAS CRUCES SOBRE LOS ALTARES Y PARA LAS PROCESIO 
NES, MÁS DE DOS DOCENAS DE GRANDES CIRIALES, TODO ELLO -
ERA DE PLATA. DE ESTE MISMO METAL BATIDO PUEDEN VERSE EN 
LORETO TAMBieN UN TABERNÁCULO GRANDE Y UNA ANTIPENDIA -
(TAL VEZ ESTAS PIEZAS FUERON REFUNDIDAS ÚLTIMAMENTE),26/ 

TODOS LOS PLUVIALES, ALBAS, HUMERALES, MANTELES DE LOS ALTA
RES ERAN DE LINO FINO Y MUCHOS DE ELLOS BORDADOS EN BLANCO. -
No HUBO ALBA, NI PLUVIA, NI SABENILLA QUE NO TUVIESE SUS EN-
CAJES, ALGUNAS VECES MUY LUJOSOS, ANCHOS Y BORDADOS EN OR0.27/ 

BAEGERT AGREGA QUE: 

CON EXCEPCIÓN DE ALGUNAS CASULLAS O PLUVIALES ANTICUADOS 
QUE YA NO SE USABAN O SÓLO RARAS VECES, NO HE VISTO EN -
LA CALIFORNIA NINGUNOS QUE NO HAYAN ESTADO FORRADOS DE -
SEDA Y GALONEADOS CON BUENAS PASAMANERfAS. 

MUCHOS SON DE TELA VIA Y PRECIOSA, HASTA EL GRADO QUE SE 
SOLfA PAGAR TREINTA O CUARENTA FLORINES POR LA VARA ESP8 
ÑOLA DE CUATRO PALMOS, CASULLAS Y ANTIPENDIA, SIEMPRE -
HACfAN JUEGO Y ERA DE MUY BUENA TELA.28/ 

SEGÚN ESTE MISIONERO Y A PROPÓSITO DE LO ANTERIOR 

Tono VIENE DE LA CIUDAD DE MexICO QUE DISTA QUINIENTAS o 
SEISCIENTAS HORAS DE CAMINO DE CALIFORNIA, Y DONDE ABUN
DAN ESOS Y OTROS ARTISTAS ARTESANOS, BLANCOS Y NEGROS. -
EL ALTAR DE SAN XAVIER LLEGÓ DE ALLÁ DESARMADO Y YA DORA 
DO EMPACADO EN TREINTA Y DOS CAJAS, ATRAVESANDO DE ESTA= 
MANERA TIERRAS Y MARES.29/ 

LO ANTERIOR RESALTA EL ESFUERZO y, POR TANTO, EL COSTO QUE -
PARA LAS MISIONES REPRESENTABA TRAER LOS RETABLOS, LAS VESTI
MENTAS Y LOS OBJETOS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIOS DEL CULTO, 
DESDE SITIOS TAN ALEJADOS COMO LA CIUDAD DE Mexico, DISTANTE
A NO MENOS DE CIEN JORNADAS DE LA CALIFORNIA, 

A LA LARGA LISTA ANTERIOR, HABRfA QUE AGREGAR, EN CASI TODAS 
LAS IGLESIAS MISIONALES, LAS PINTURAS, YA SEA QUE ESTUVIERAN 
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INTEGRADAS A LOS RETABLOS O FUERA DE ELLOS, PERO IGUALMENTE 
CUBRIENDO LAS PAREDES INTERIORES DE LA IGLESIA, 

POR SU DECORACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DESTACAN, SI SE EXCEPTÚA -
SAN IGNACIO KADAAKAMAN, QUE SE TERMINA CON LOS DOMINICOS, LA 
IGLESIA DE LORETO Y LA DE SAN FRANCISCO XAVIER, EN LA PR IMJ;. 
RASE DISTINGUE EL ALTAR MAYOR DORADO, ASf COMO DOS RETABLOS 
LATERALES DEDICADOS A LA VIRGEN DEL PILAR, A SAN IGNACIO Y A 
SAN FRANCISCO XAVIER. EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO XAVIER 
APARECEN TRES RETABLOS, EL PRINCIPAL CORRESPONDE A LA REFE-
RENCIA QUE HACE BAEGERT EN CUANTO A SU ORIGEN Y TIEMPO DE -
TRANSPORTE, Y LOS QUE SON LOS LATERALES, 

DE LAS OTRAS MISIONES, SÓLO EN SAN Jos~ DE COMONDÚ y EN SAN
TIAGO DE LOS CORAS SE MENCIONAN PEQUEÑOS RETABLOS, ASf COMO 
UN TROZO DE ~STOS EN SAN JUAN BAUTISTA MALIBAT. EN CUANTO A 
DECORACIÓN, DESTACA LA DE SAN FRANCISCO XAVIER, DE MOTIVOS -
VEGETALES Y GEOM~TRICOS, Y EN SUS PINÁCULOS LORETO TIENE ES
FERAS EN LUGAR DE FRUTAS. 

EN LORETO SE CONSERVA UN CIERTO NÚMERO DE PINTURAS, QUE, CO
MO ES NATURAL, SON DE CARÁCTER RELIGIOSO, ENTRE ELLAS APARJ;. 
CEN LA REPRESENTACIÓN DE SAN FRANCISCO, DE SAN BERNARDO Y DE 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL; AS( MISMO, EN LA CAPILLA LATERAL HABfA -
LIENZOS REPRESENTANDO EL NACIMIENTO DE SAN JUAN, LA CORONA--
CIÓN DE LA VIRGEN, Y OTRAS.30/ 

EN SAN FRANCISCO XAVIER HAY UN NÚMERO CONSIDERABLE DE PINTU
RAS, ALGUNAS EN EL RETABLO Y OTRAS ORNAMENTANDO LAS PAREDES
DEL TEMPLO, ADEMÁS DE SAN FRANCISCO XAVIER, HAY IMÁGENES DE 
SAN Jos~, DE JESÚS NIÑO, DE LA TRINIDAD. DE SANTA ANA, SAN -
JOAQU(N, SAN MIGUEL Y SAN LUIS GONZÁGA, SAN IGNACIO, SANTA -
ROSA Y LA VIRGEN CON EL NI~O .31/ 

Asf COMO HUBO PINTURAS, AS( TAMBl~N HABIA EN LOS INTERIORES-
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ABUNDANTES ESCULTURAS RELACIONADAS CON LA VIDA DE CRISTO, CON 
LA VIRGEN Y CON LOS SANTOS PATRONES DE LA IGLESIA. 

DE SANTA RoSALfA MULEG~ SE DICE QUE HABfA, SEGÚN EL JNVENTA-
RIO DE 1773, "ESTATUAS DE JESÚS Nii~o, SAIHA ROSALfA, DOS DE -
LA PuRfSIMA CONCEPCIÓN, SAN Jos~, SANTA ANA y EL NIRO, AMBOS 
DE TALLA, UNA VIRGEN COMO DE NACIMIENTO, UN SANTO CRISTO CON
LA VIRGEN Y SAN JUAN, Ui·l CRISTO Y UN ECCE HOM0".32/ 

POR LAS REFERENCIAS DIRECTAS, LOS INVENTARIOS Y LAS PINTURAS -
Y ESCULTURAS QUE TODAVfA SUBSISTEN EN LAS MISIONES, PODRfA GE
NERALIZARSE LA IDEA DE QUE TODAS ESTABAN AMPLIAMENTE ORNAMEN
TADAS HASTA DONDE LOS RECURSOS DE LAS RESPECTIVAS MISIONES LO 
PERMITfArJ, A ESTE RESPECTO, ES IMPORTANTE SERALAR LO QUE BA~ 
GERT DICE A PROPÓSITO DE LA ORNAMENTACIÓN DE LAS IGLESIAS Y -
QUE SIRVE PARA ENTENDER SU RIQUEZA: 

No ES POSIBLE SACAR A UN INDIO CALIFORNIANO DE SUS DEUDAS 
O DE LA CÁRCEL, AGENCIAR, PARA UNA INDIA, SU ENTRADA EN -
UN COllVEl~TO, O COl~SEGUIRLE, POR Mt::DIO DEL Dil~ERO, UN BUEN 
MATRIMONIO; TAMPOCO PUEDEl.J PAGARSE PARA ELLOS ALGUi.JA REN
TA O UNA SERVIDUMBRE, O M~DICOS O BOTICARIOS; TODO SE RE
DUCE A ALIMENTOS Y ROPA. PERO POR LO QUE TOCA A ESTAS -
DOS COSAS, SE LES AYUDABA, DE TAL MAilERA El< LAS MISIONES 
QUE TEN(AN FLORECIENTES CULTIVOS AGR(COLAS Y CRfAS DE GA
NADO QUE NO POD f Ai~ EXIGIR MÁS. EN COi.JSECUEi.JC I A, NO QUEDA 
BA OTRA ALTERNATIVA PARA GPSTAR EL DINERO DE UN MODO SEN= 
SATO, QUE DECORAR LAS IGLESIAS Y ACREDITAR O DIGNIFICAR 
EL CULTO, PARA EL CONSUELO DE SUS SIERVOS MISMOS, PARA LA 
MAYOR GLORIA DE DIOS Y PARA EDIFICACIÓN DEL PRÓJIM0.33/ 

AL MARGEN DE UNA ECONOM(A MONETARIA POR EL PROYECTO MISMO DE -
LOS IGNACIANOS Y SIN LAS NECESIDADES DE RECURSOS QUE CUALQUIER 
SOCIEDAD LES HUBIERA IMPUESTO, TANTO EN T~RMINOS MONETARIOS CQ 

MO NO MONETARIOS, LOS INDfGENAS SE VEfAN PRIVADOS DE CUALQUIER 
SERVICIO O BENEFICIO QUE EL PRODUCTO DE SU TRABAJO EN LAS TA
REAS AGROPECUARIAS DE LA MISIÓN HUBIERA GENERADO, PUES PARA -
LOS MISIONEROS LOS IND(GENAS NO PODfAN EXIGIR NADA MÁS QUE -
SUS ALIMENTOS Y LA ROPILLA CON LA QUE SE LES PROVE(A, 
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DE MANERA MUY CONVENIENTE PARA LA SOCIEDAD DE JESÚS, EL GASTO 
HABfA QUE HACERLO, Y ÉSTE LO HACfAN LOS MISIONEROS PARA LA Oft 
NAMENTACIÓN DE LAS IGLESIAS, LO CUAL SERVfA PARA "LA MAYOR -
GLORIA DE DIOS Y PARA EDIFICACIÓN DEL PRÓJIMOº, EL CUAL VERfA 
EN LA RIQUEZA DE LAS IGLESIAS LA FUERZA Y EL PODER DE DIOS, -
RESULTANTE DE SU PROPIO TRABAJO, 

EN SUMA, LA PRESENCIA DE BAEGERT NOS EXPLICA SIMULTÁNEAMENTE 
CÓMO LOS MISIONEROS RECOGfAN TODO EL FRUTO DEL TRABAJO INDfGg 
NA Y CÓMO PARCIALMENTE LO GASTABAN EN LA ORNAMENTACIÓN DE LAS 
IGLESIAS, LA LIMITACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE -
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DE ARQUITECTOS, HA QUEDADO EVIDENCIADO EN LA DESCRIPCIÓN Y -
ANÁLISIS QUE SE HA HECHO DE LAS IGLESIAS. 

COMO SE HA VISTO, 

LAS PRIMERAS IGLESIAS DE CALIFORNIA ERAN INFORMES CHOZAS 
DE RAMAJE O BARRACAS DE ADOBE, Y AUN PARA TAN MfSERAS FÁ
BRICAS COSTABA UN SENTIDO HALLAR MATERIALES Y OPERARIOS. 

ARBOLES CASI NO SE DABAN EN LA PENfNSULA, Y SE HABfAN DE
TRANSPORTAR VIGAS y CABRfos DESDE SONORA: ALBAÑILES NI -
POR PIENSO: LES FALTABA HABILIDAD y, SOBRE TODO, GANAS: 
DE AHf LAS INDUSTRIAS, LOS SUDORES, LOS MALOS RATOS Y EL
DESALIENTO EN LA IMPROBA TAREA DE ENGAÑARLOS PARA QUE --
ECHARAN MANO A LA FAENA (ESTO ES, LA FORMA EN QUE EL PA-
DRE LIGARTE LOS RETABA A AMASAR ADOBES).34/ 

EL PADRE BAEGERT NOS DA UNA INFORMACIÓN MUY COMPLETA, QUE CON
TINÚA LA DESCRITA POR BAYLE, SOBRE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, 
TANTO DE LOS MATERIALES, COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

EN MUCHAS MISIONES RESULTA TRABAJOSO ENCONTRAR LA CAL NE
CESARIA Y LA LEílA PARA QUEMARLA, MOTIVO POR EL CUAL HAY -
QUE PASAR MUCHAS FATIGAS HASTA LOGRAR QUE DICHA CAL Y --
OTROS MATERIALES NECESARIOS ESTÉN FINALMENTE EN EL LUGAR
MISMO DONDE QUIERE UNO HACER USO DE ELLOS. PERO, EL TIEtl 
PO, EL FERVOR DE SERVIR A DIOS, EMPEÑO, TRABAJO, PACIEN
CIA Y UN BUEN NÚMERO DE JUMENTOS O MULAS, VENCEN TODAS --
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LAS DIFICULTADES , MUCHOS CALIFORNIOS HAN APRENDIDO A LA
BRAR LA PIEDRA Y A LEVANTAR UN APAREO, EL PAPEL DEL AR-
QUITECTO LO DESEMPEÑA O EL MISIONERO MISMO, O ALGÚN CARPIN 
TERO, O UN SOLDADO QUE ENTIENDE ALGO DE ESTE OFICIO, o, -= 
FINALMENTE, SE LE PIDE QUE VENGA UN MAESTRO DE OTRA PARTE, 
y A QUIEN, ENTONCES SE LE PAGA UN SUELDO. Los INDIOS -
SON LOS JORNALEROS, A QUIENES DE ESTA MANERA SE LES AHO-
RRA EL TRABAJO DE BUSCAR SU SUSTENTO EN EL CAMPO MIENTRAS 
DURA LA CONSTRUCCIÓN Y QUIENES DE TODOS MODOS NO TIENEN -
QUE DEJAR DESATENDIDO NADA DE SUS QUEHACERES DOMÉSTICO O 
DE SUS NEGOCIOS, PARA LOS ANDAMIOS, SE APROVECHA CUAL -
QUIER CLASE DE PALOS CHUECOS O VIGUETAS, Y SI UNA SOLA RE 
SULTA CORTA, SE JUNTAN DOS O MAS CON CORREAS DE CUERO --= 
FRESCO; TAMBIÉN SE UTILIZAN LAS PALMERAS, LAS CUALES, SI
NO LAS HAY EN LAS CERCANfAS DE LA MISIÓN, HAY QUE TRAER-
LAS DESDE DISTANCIAS DE OCHENTA O MÁS HORAS DE CAMINO. EN 
VEZ DE LAS TABLAS PARA LA ARMADURA DE LAS BÓVEDAS, SE UTI 
LIZA CUALQUIER CLASE DE MADERA TORCIDA O LOS ESQUELETOS= 
DE LAS MATAS QUE HE DESCRITO EN OTRO LUGAR DE ESTE LIBRO, 
CUBIERTOS CON UNA CAPA DE BARRO O ESTIÉRCOL, CON EXCEP-
CIÓN DE LAS TRES MISIONES MERIDIONALES, POR TODAS PARTES 
HAY ABUNDANCIA DE PIEDRA COMÚN Y CORRIENTE PARA LA MAMPOS 
TERfA. DE MODO QUE NO RESULTA IMPOSIBLE, LEVANTAR EN EL
LAPSO DE POCOS AÑOS Y CON POCOS GASTOS, UNA IGLESIA DECEN 
TE EN SU DEBIDO LUGAR, Y ADEMÁS EN TAL FORMA QUE NO HA--
RfA MAL PAPEL EN NINGUNA CIUDAD EUROPEA.35/ 

EN SU DESCRIPCIÓN, 8AEGERT SEÑALA ALGUNAS DE LAS GRANDES DIFI
CULTADES QUE HUBO QUE VENCER EN LA CONSTRUCCIÓN, EMPEZANDO, -
DESDE LUEGO, POR LA AUSENCIA DE MATERIALES EN UNA DETERMINADA 
ÁREA, COMO LA CAL, LA MADERA, AUNQUE SEA DE PALMERA, Y LA PIE
DRA, EN LAS MISIONES DEL EXTREMO SUR; SIN EMBARGO, LAS COMUNI
CACIONES ABIERTAS POR LOS MISIONEROS EN TODOS SUS ASENTAMIEN-
TOS Y LOS ANIMALES DE CARGA, LES SIRVIERON A LOS MISIONEROS EN 
FORMA MUY IMPORTANTE, CON LO CUAL PUDIERON LLEVAR MATERIALES -
DE UNA MISIÓN A OTRA SUPLIENDO ESCACESES Y APROVECHANDO ABUN-
DANCIAS. 

SEGÚN ESTE MISIONERO, EL CALIFORNIO APRENDIÓ A LABRAR LA PIE-
DRA Y A LEVANTAR MUROS Y POR ELLO SE LE DIO A LA MANO DE OBRA 
CIERTA CALIFICACIÓN: ESTO, QUE SEGURAMENTE SE VIO DESPUÉS DE -
UN CIERTO TIEMPO, PERMITIÓ EJECUTAR MEJOR LA FÁBRICA DE LAS Ml 
SIONES Y EN ESPECIAL DE LAS IGLESIAS EN LO QUE FUE LA SEGUNDA 
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Y TERCERA ETAPA DE SU EDIFICACIÓN. 

EN DONDE PARECE QUE TAMBIEN HUBO PROBLEMAS, FUE EN LA DIREC
CIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES AL FALTARLES EL ARQUITECTO, SU PA 
PEL TUVO QUE HACERLO EL MISIONERO O ALGÚN ARTESANO QUE POCO
SABfA DE ESTE ARTE. ESTA ADAPTACIÓN DEL MISIONERO A ESTAS·
TAREAS CONSTRUCTIVAS, QUEDA REFLEJADA EN LA MENCIÓN QUE SE -
HACE DE LOS TRABAJOS DEL PADRE LIGARTE EN LA PRIMERA DE LAS -
MISIONES DE SAN FRANCISCO XAVIER: 

EN LA FÁBRICA DE LA IGLESIA Y CASAS PARA Sf Y PARA LOS -
INDIOS, ERA EL PADRE LIGARTE NO SÓLO MAESTRO Y SOBRESTAN
TE DE LA MANO DE OBRA, SINO CARPINTERO, ALBAÑIL, Y PEON
DE TODOS LOS OFICIOS, QUE DE TODOS DEBfÁ LLEVAR EL TRABA 
JO PRINCIPAL, PORQUE, AUN MOVIDOS DEL EJEMPLO DE LAS DÁ-
DIVAS Y DE LAS CARICIAS, NO ACABABAN DE SACURDIR LA PERE
ZA Y DESIDIA ARRAIGADA A LAS MEDULAS Y NO DIERON PASO, -
SINO VIERON AL PADRE TRABAJAR MÁS QUE TODOS. Asf ERA EL 
PRIMERO EN TRAER PIEDRA, A PISAR EL BARRO, A MEZCLAR LA
ARENA, A CORTAR, TRAER Y DESNUDAR LAS MADERAS, A SACAR -
LA TIERRA Y COLOCAR LOS MATERIALES.36/ 

COMO LOS ADULTOS ESTABAN, SEGÚN LOS MISIONEROS, POSEfDOS DE -
"MORTAL PEREZA", LIGARTE NECESITÓ 

DE RECURRIR SU GENIO INDUSTRIOSO A LA AYUDA DE LOS MUCHA 
CHOS, QUE, ENGOLOSINADOS DEL PADRE CON REGALOS Y CONFITU 
RAS, LO SEGUfAN Y ACOMPAÑABAN EN CUANTO PODfAN Y QUE A ~ 
ESTOS ERA MENESTER ENGAÑAR PARA ACOSTUMBRARLOS A ALGÚN -
TRABAJO, YA APOSTABAN CON ELLOS A QUIEN MÁS PRESTO ---
ARRANCABAN MEZQUITES Y ARBOLILLOS, YA OFRECfA PREMIOS A 
QUIEN SACASE MÁS TIERRA: BASTE DECIR QUE PARA FORMAR LOS 
ADOBES, HACIENDO NIÑO CON LOS NIÑOS, LOS CONVIDABAN A JU 
GAR CON TIERRA Y BAILAR SOBRE EL LODO. DESCALZÁSE EL -
PADRE Y ENTRABA A PISARLO: ENTRABAN TAMBIEN CON EL LOS -
MUCHACHOS: EMPEZABA LA DANZA, SALTABAN Y BAILABAN CON EL 
LODO Y EL PADRE CON ELLOS; CANTABAN LOS MUCHACHOS Y CON
ELLOS CANTABA EL PADRE ESTANDO CONTENSfSIMOS, SALTANDO A 
COMPETENCIA Y BATIENDG Y PISANDO EL LODO POR VARIAS PAR
TES HASTA EL TIEMPO DE LA MERIENDA, Asf PUDO DISPONER -
SU POBRE CASA E IGLESIA, CUYA DEDICACIÓN SE HIZO CON --
ASISTENCIA DE OTROS PADRES.37/ 

CON ESTE INGENIOSO PROCEDIMIENTO LIGARTE, COMO SEGURAMENTE LO -
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HICIERON LOS OTROS MISIONERO& AL TIEMPO QUE JUGABA CON LOS -
JÓVENES INDfGENAS LES ENSEÑABA A TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIOS, YA QUE DESPUtS DE LA PRIMERA IGLESIA Y DE LA CA 
SADEL MISIONERO, SEGURAMENTE HARfAN MUCHOS OTROS SERVICIOS -
NECESARIOS A LA MISIÓN, PARA LO CUAL LOS JÓVENES ESTARfAN YA 
MEJOR PREPARADOS O POR LO MENOS ACOSTUMBRADOS. 

COMO CONSTRUCTORES SE DISTINGUIERON EL PADRE MIGUEL DE BARCO, 
EL PADRE HELEN, EL PADRE WENCESLAO LINK Y EL PADRE LUYANDO, -
QUIENES EN SUS MISIONES LEVANTARON IGLESIA, CASAS Y OTROS 
SERVICIOS CON MAYOR DESTREZA QUE SUS COMPAÑEROS, PERO SIN 
POSEER APARENTEMENTE NINGUNA ESPECIALIDAD RELACIONADA CON LA 
ARQUITECTURA. 

ADEMÁS DE LOS MISIONEROS, SE DISTINGUIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS MISIONES ANDRtS COMANJI, QUIEN, NACIDO EN ROSAL!A MULEGt, 
SIRVIÓ PRIMERO COMO CATEQUISTA Y DESPUtS, A PESAR DE SU CEGU~ 
RA, COMO DIRECTOR Y MAESTRO DE VARIAS OBRAS EN LAS QUE DESTA
CABA POR SU CAPACIDAD, SU TINO Y RETENTIVA. 

LA PLAZA 

ÜNO DE LOS ELEMENTOS MÁS RELEVANTES DEL MODELO MISIONAL JESU!
TICO ES LA SISTEMÁTICA INCORPORACIÓN DE LA PLAZA COMO CENTRO -
Y CORAZÓN DEL ASENTAMIENTO, EN UNA ESCALA SÓLO COMPARABLE A -
LA DE LAS CIUDADES QUE SURGEN EN EL ESPACIO MESOAMERICANO EN
LOS SIGLO XVI Y XVII, 

LAS PLAZAS DE LAS MISIONES, COMO LAS DE LAS CIUDADES QUE APA
RECEN A PARTIR DE LA CONQUISTA EN LA ANTIGUA MESOAMtRICA, SON, 
EN MÁS DE UN SENTIDO, HEREDERAS DEL RECINTO SAGRADO DE TENOCtl 
TITLAN, CUYO MODELO SE IMPUSO TANTO EN LAS REPRESENTACIONES -
COMO EN LAS REALIZACIONES POSTERIORES A LA CONQUISTA DE M~XI
CO. 
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LA PLAZA MISIONAL NO TUVO EL CARÁCTER DE LA PLAZA MAYOR ESPA
ÑOLA, QUE SURGE A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI V
ERA CERRADA, PROCURANDO UNA RECLUSIÓN PERFECTA Y UN ESPACIO -
SEPARADO DE LA CIRCULACIÓN PARA QUE NADA PERTURBARA SU SENTI
DO DE LUGAR DEDICADO A FESTEJOS Y AGORA PÚBLICA, POR EL CON 
TRARIO, LA MISIONAL ERA UN ESPACIO ABIERTO AL QUE CONVERGfAN
LAS CALLES Y LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN RELACIONADOS CON 
LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS, FACTOR QUE EN ESTOS ASENTAMIENTOS 
CONDICIONABA TODAS LAS ACTIVIDADES, 

LAS PLAZAS, COMO TODA LA REDUCCIÓN, ERAN CONSAGRADAS COMO SI-
FUERAN IGLESIAS, Y LAS CRUCES, LAS CAPILLAS, LAS CAMPANAS Y 
OTROS ELEMENTOS AYUDABAN A SIGNIFICAR EL ESPACIO RELIGIOSO, 

EN LAS MISIONES, LA PLAZA, CON SUS PROPORCIONALMENTE GRANDES 
DIMENSIONES, SERVfA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y DE SEPARA-
CIÓN Y CARECIÓ DE LA FUNCIÓN COMERCIAL QUE TUVIERON EN LAS -
CIUDADES, PUES EL ABASTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
LA HACfAN LOS MISIONEROS Y NO REQUERfAN DE MERCADO PARA ASEGQ 
RAR EL INTERCAMBIO Y CON ~L LA DISTRIBUCIÓN. TAMBl~N CARE
CIERON DE LOS ESPACIOS QUE EN FORMA DE ACCESORIAS COMERCIALES 
Y ARTESANALES SE DISTRIBUfAN NORMALMENTE EN TORNO A LA PLAZA, 

TAMPOCO SE DIERON LOS EDIFICIOS EQUIVALENTES A LA ADMINISTRA
CIÓN CIVIL ESPAÑOLA, POR EL SIMPLE HECHO DE QUE ~STA ESTUVO -
SIEMPRE EN MANOS DE LOS IGNACIANOS. 

POR LA AUSENCIA DE ESTUDIOS SISTEMÁTICOS, NO TANTO DE LA IGL~ 

SIA MISIONAL, SINO DE TODO EL ASENTAMIENTO PARA CONOCER CON -
EXACTITUD LAS CARACTERfSTICAS DE SUS ELEMENTOS, ES NECESARIO 
SEGUIR RECURRIENDO A LOS DIBUJOS DE TIRSH SOBRE LAS MISIONES 
DE SANTIAGO y SAN Jos~. EN AMBOS CASOS ES MUY CLARA LA PRE-
SENCIA DE UNA PLAZA DE CONSIDERABLES DIMENSIONES, AUNQUE LOS 
DIBUJOS NO PERMITAN RECONOCER SU REGULARIDAD Y SU TAMAÑO, 
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DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS HECHO EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE
CAP!TULO, LA POSICIÓN DE LA PLAZA EN LA BAJA CALIFORNIA ERA -
SEMEJANTE A LA DE LAS PLAZAS EN LAS MISIONES DEL PARAGUAY, YA 
QUE, COMO DICE HERNÁNDEZ, ºEL PUEBLO SE EXTEND(A DELANTE DE -
LA IGLESIA Y EL COLEGIO DEJANDO LA PLAZA POR MEDIO, HACIA EL 
NORTE MAGNJ;:TJC0",38/ 

RESPECTO A LA ESCALA O DIMENSIONES DE ESTAS PLAZAS, ES DIF(
CIL AVENTURAR ALGO, PUES MUCHAS DE LAS MISIONES EN LA BAJA CA 
LIFORNIA ATRAVESARON POR SERIOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR EL
RELIEVE Y LA TOPOGRAF(A, LOS CUALES PUDIERON INFLUIR EN SU TA 
MAÑO Y REGULARIDAD. 

COMO ELEMENTOS ASOCIADOS O NO A LA PLAZA, LAS CAPILLAS TAM--
BJ J;:N APARECEN EN LOS DIBUJOS DE TIRSCH Y TIENEN CARACTERfSTI
CAS DE UBICACIÓN SEMEJANTES A LAS QUE DESCRIBE CHARLEVOIX PA
RA EL PARAGUAY: 

SE HAN EDIFICADO TAMBJJ;:N, A CIERTA DISTANCIA DE CADA RE-
DUCCIÓN, CAPILLAS QUE SON EL TJ;:RMINO DE LAS PROCESIONES
QUE SE HACEN, SEA EN LOS DfAS DE ROGACIONES, SEA CUANDO
SE PRETENDE IMPLORAR EL SOCORRO DEL CIELO EN LAS CALAMI
DADES P0BLICAS, SEA PARA DAR GRACIAS A DIOS POR ALGÚN FA 
VOR RECIBIDO .. , DE ALLf SE ENTRA EN UNA AVENIDA PLANTADA 
DE LOS MÁS GRANDES Y HERMOSOS ÁRBOLES QUE CONDUCE A LA CA 
PILLA. A LA QUE SE LLEGA CANTANDO LAS CANCIONES ACOSTUtl 
BRADAS QUE SE TERMINAN AL FIN CON OTRO MOTETE.39/ 

ESTA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE CASI EXACTAMENTE CON EL DIBUJO -
DE LA MISIÓN DE SANTIAGO, EN LA CUAL EL CAMINO QUE CONDUCE A 
LA CAPILLA ESTÁ RODEADO POR GRANDES Y AUN IMPONENTES ÁRBOLES, 

LAS GRANDES CRUCES, DE ACUERDO CON LOS DIBUJOS YA MENCIONADOS, 
APARECEN EN EL CEMENTERIO FRENTE A LA PLAZA Y EN UNA COLINA -
PRÓXIMA. 

LAS CAMPANAS SON OTRO ELEMENTO CARACTERfSTICO DE LAS MISIONES, 
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PERO, A DIFERENCIA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS, EN LA BAJA CALI
FORNIA Y EN EL PARAGUAY ~STAS NO APARECEN COLGADAS EN CAMPANA
RIOS INTEGRADOS A LA IGLESIA, SINO EN ESTRUCTURAS DE MADERA -
PRÓXIMAS A LA IGLESIA. 

EN LA BAJA CALIFORNIA , ESTE FENÓMENO ES TODAVfA OBSERVABLE EN 
LUGARES COMO SAN Jos~ DE COMONDO, DONDE A UN LADO DE LA IGLE-
s 1 A EX 1 STE UNA MODESTA:. ESTRUCTURA DE MADERA FORMADA POR ALGU
NOS PALOS Y DE LAS CUALES CUELGAN LAS CAMPANAS, ASf COMO DE-
EL DIBUJO DE LA MISIÓN DE SANTIAGO. A PROPÓSITO DE "LA REPÚ-
BLICA COMUNISTA CRISTIANA DE LOS GUARANfES", LUGON AFIRMA QUE 

Los CAMPANARIOS, o MEJOR DICHO LAS ESTRUCTURAS QUE APARE
CEN JUNTO A LAS IGLESIAS NO CONSISTEN MÁS QUE EN CUATRO -
TRONCOS DE ÁRBOL, PLANTADOS EN CUADRO Y UN TECHO DEL CUAL 
SUSPENDEN LAS CAMPANAS Y SE SUBE POR UNA ESCALERA PARA TO 
CAR O MÁS BIEN PARA REPICAR ES DECIR PARA CARRILLONEAR.4U/ 

PROBABLEMENTE, ESTAS ESTRUCTURAS DE MADERA SE DIERON EN AQUE
LLAS MISIONES EN LAS CUALES NO HUBO LUGAR PARA LAS TORRES O -
AUN PARA SIMPLES ESPADANAS DE LAS QUE LAS CAMPANAS PUDIERAN -
COLGAR COMO EN SAN FRANCISCO XAVIER Y EN SAN BORJA. 

LAS VIVIENDAS INDfGENAS 

POR EL ESCASO NIVEL DE DESARROLLO DE LOS CALIFORNIOS Y SU CA
RÁCTER NOMÁDICO, ~STOS NO HABITARON NUNCA EN CASAS PROPIAMEN
TE DICHAS Y ~STAS, COMO QUEDÓ APUNTADO EN EL CAPfTULO RELATI
VO A SU CULTURA, APENAS SI TENfAN EL CARÁCTER DE REFUGIOS O -
PROTECCIONES TEMPORALES, APARENTEMENTE, NO FUE SINO HACIA EL 
NORTE DE LA PENfNSULA QUE LOS MISIONEROS ENCONTRARON CHOZAS DE 
MEJORES CARACTERfSTICAS, TAL COMO LAS DESCRIBE DEL BARCO: "HA 
LLANSE POR ESTE TERRITORIO ALGUNAS CASAS O CHOZAS, CUYAS FÁ-
BRICAS, FORMADAS DE MADEROS GRUESOS, DENOTAN QUE SUS HABITADQ 
RES SON MÁS INDUSTRIOSOS O MENOS ABORRECEDORES DEL TRABAJO -
QUE LOS DEMÁS DE LA CALIFORNIA CONSIDERADA EN SU GENTILIDAD."41/ 



608 

SI SUPONEMOS QUE LAS CASAS DE LOS INDfGENAS ERAN, COMO DICE -
BAEGERT A PROPÓSITO DE LORETO, ºDOS HILERAS DE CHOZITAS DE LQ 
D0".!:12_/ Y VEMOS LOS DIBUJOS DE TIRSCH, QUE PODRfAN CORRESPONDER 
CON ESTOS ELEMENTOS, ENTONCES VERfAMOS QUE ~STAS CONSTRUCCIO
NES CORRESPONDEN MUY BIEN CON LA DESCRIPCIÓN QUE HACE DEL BAR 
CO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS: 

HINCAN EN EL SUELO CUATRO HORCAJONES EN CUADRO, QUE SERAN 
LAS CUATRO ESQUINAS DE LA CASA, SI ~STA HA DE SER PEQUEÑA, 
O UNA SOLA PEQUEÑA PIEZA, DE HORCÓN A HORCÓN PONEN OTROS 
PALOS MENOS GRUESOS, QUE LLAMAN LATAS, Y DESCANSAN SOBRE
LAS HORQUETAS DE DICHOS HORCONES. LAS LATAS DELfNEAN LOS 
CUATRO LIENZOS DE LA CASA, Y DE LA ALGUNA DE ELLAS SERÁ -
LO ALTO DE LAS PAREDES. PARA FORMAR EL CABALLETE DEL TE
CHO CON SUFICIENTE DECLIVE PARA EL AGUA DE LAS LLUVIAS, -
PONEN OTROS DOS HORCONES, MUCHO MAS ALTOS, EN EL MEDIODE 
LOS DOS LIENZOS OPUESTOS DE LA CASA, HINCADOS TAMBI~N EN
EL SUELO CERCA DE TRES PALMOS PARA SU FIRMEZA. DE CADA -
UNO A OTRO DE ESTOS HORCONES MÁS ALTOS VIENE OTRA LATA, -
LA CUAL, ASf COMO LAS QUE SE PONEN SOBRE LOS HORCONES MAS 
BAJOS, SE AMARRA FUERTEMENTE CONTRA LOS MISMOS HORCONES -
CON CORREAS DE CUERO DE TOTO O DE VACA REMOJADAS. 

DE ESTA LATA MAS ALTA A LAS MAS BAJAS PONEN , DE UNO Y -
OTRO LADO, OTROS PALOS MAS DELGADOS O LATILLAS EN DISTAN
CIA, DE UNA A OTRA, DE DOS A TRES PALMOS, Y FORMAN EL DE
CLIVE DEL TECHO. ESTAS LATILLAS SE AMARRAN TAMBI~N CON -
CORREAS DE CUERO CONTRA LAS GRUESAS: Y DE ESTA SUERTE QUE 
DA TRABAJADA Y UNIDA TODA LA ARMAZÓN DEL EDIFICIO, SOBRE 
ESTAS MISMAS LATILLAS ATRAVIESAN UNOS VAREJONES FUERTES O 

~~~Ri6gg'v~ ~Eº~SE~lgN~~~Agl~r~Ng¿~ ~~ ~~3gR~ ~r~~s+E~H¡~ 
QUE LA PAJA DEL TRIGO. 

EN ESTA ESPECIE DE EDIFICIOS (QUE ES LA MAS HUMILDE Y PO
BRE) LAS PAREDES SE FORMAN DE ESTA SUERTE. A DISTANCIA -
DE MEDIO PALMO DEL SUELO AMARRAN CONTRA UN HORCÓN DOS PA
LOS NO GRUESOS; UNO POR UN LADO, Y OTRO POR EL OTRO DEL -
MISMO HORCON, QUE QUEDA EN MEDIO. ESTOS PALOS POR EL --
OTRO EXTREMO SE AMARRAN CONTRA EL OTRO HORCÓN DEL MISMO -
LIENZO, Y A LA MISMA DISTANCIA DEL SUELO, DE SUERTE QUE -
ESTOS DOS PALOS.QUEDAN DESVIADOS UNO DE OTRO LO QUE TIE-
NEN DE GRUESO LOS HORCONES. 

COMO PALMO Y MEDIO MAS ARRIBA SE PONEN OTROS DOS PALOS -
AMARRADOS POR SUS EXTREMOS CONTRA LOS DOS HORCONES DE LA
MI SMA SUERTE QUE LOS PRIMEROS, Y ASf, DE DISTANCIA EN -
DISTANCIA, SE PONEN OTROS HASTA LLEGAR A LA HORQUETA DE -
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LOS HORCONES, HECHO ESTO, SE LEVANTAN LAS PAREDES CON -
LODO Y PIEDRA MENUDA O NO GRUESA, PUESTA SIN CUIDADO DE 
ASENTARLA, Si NO COMO CAE, RELLENANDO CON ESTOS MATERIA
LES EL HUECO QUE HAY ENTRE LOS PALOS DICHOS, QUE VAN --
ATRAVESADOS, Y COMO ESTE HUECO ES SOLO LO QUE TIENEN DE 
GRUESO LOS HORCONES (QUE EN LA CALIFORNIA SERÁN MUY GRUE 
SOS SI TIENEN OCHO DEDOS DE DIÁMETRO), ESTE MISMO GRUESO 
TIENEN LAS PAREDES, LAS CUALES, POR SU DEBILIDAD Y MALA
FABRICA NO PUDIERAN SUSTENTARSE, SI NO FUERA POR LOS PA
LOS ATRAVESADOS, ENTRE LOS CUALES SE FORMA LA PARED, QUE 
LA SIRVEN DE SUSTENTÁCULO. PORQUE, AUNQUE ÉSTOS NO VAN 
CONTINUADOS, SINO DE TRECHO EN TRECHO, ESTO BASTA PARA -
QUE SE MANTENGA TAMBIÉN AQUEL CORTO ESPACIO QUE HAY DE -
UNOS A OTROS, 

SI LA PIEZA QUE SE FABRICA HA DE SER MAYOR, O MÁS LARGA, 
SE AUMENTAN LOS HORCONES Y LAS LATAS Y TODO LO DEMÁS AL
MODO QUE QUEDA DICHO. EN OTRAS PROVINCIAS DE NUEVA ESPA 
~A, EN QUE SE USA ESTE MODO DE EDIFICAR, COMO TIENEN ME~ 
JORES Y MÁS GRUESAS MADERAS, ESTOS EDIFICIOS, AUNQUE 
SIEMPRE RÚSTICOS, SALEN MUCHO MEJORES Y MÁS DURABLES QUE 
LOS QUE DE ESTA CALIDAD SE FABRICAN EN LA CALIFORNIA 
CRISTIANA,43/ 

DE LA ANTERIOR DESCRIPCIÓN Y DE LOS DIBUJOS, SE COLIGE QUE -
LAS CASAS TENfAN TECHUMBRES PROBABLEMENTE DE DOS AGUAS CU--
BIERTAS POR UNA ESPECIE DE PAJA Y LOS MUROS CORRESPONDfAN A -
LA TÉCNICA CONOCIDA COMO DE BARAJEQUE. AUNQUE EL RELATO DE
DEL BARCO NO SE REFIERE A LAS VENTANAS, ÉSTAS Sf APARECEN A -
LOS LADOS DE LA PUERTA EN LOS DIBUJOS, EN LA TÉCNICA EMPLEA
DA PARA LOS MUROS, ÉSTA SIMPLEMENTE REPRESENTA UN HUECO EN 
LA PARED, 

PARA LOS INDfGENAS QUE NO HABfAN TENIDO NINGÚN OTRO REFUGIO -
DE CARACTERfSTICAS TAN ELABORADAS Y QUE ESTABAN HABITUADOS -
AL CLIMA CALIFORNIO, ESTAS CASAS SEGURAMENTE REBASABAN SUS -
NECESIDADES Y ERAN PRODUCTO DEL CELO MISIONERO PARA ORDENAR,
COMPONER Y ARTICULAR, 

LAS FORMAS QUE ADOPTARON LAS CASAS DE ESTAS MISIONES CALIFOR
NIAS, FUERON LA RESPUESTA DE LOS JESUITAS A LAS CONDICIONES -
DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS NECESIDADES DE LOS CALIFORNIOS Y -
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NO, COMO EN OTRAS ÁREAS DE MAYOR DESARROLLO CULTURAL, LA DEL -
PUEBLO REDUCIDO O SOMETIDO, EL CUAL HUBIERA APORTADO A ESTAS -
REALIZACIONES LA EXPERIENCIA DE MILENIOS EN EL USO DE FORMAS, 
TecNICAS y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

ANTE LA AUSENCIA DE CASAS EN LA CULTURA CALIFORNIA COMO EXPRE
SIÓN DE SU CULTURA, SIGNIFICANDO CON ELLAS ACTITUDES, VALORES 
E IDEALES CAPACES DE SER CONSIDERADOS POR LOS IGNACIANOS, es
TOS DECIDIERON AVANZAR CON CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURA DE MA 
DERA A DOS AGUAS, CUBIERTAS DE PAJA Y CON VENTANAS, SEGÚN LOS 
DIBUJOS, DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN, QUE POCAS
VECES SE DIO EN LAS POBLACIONES INDfGENAS MESOAMERICANAS Y EN 
OTRAS ÁREAS CULTURALES AMERICANAS, 

ESTE MODELO DE VIVIENDA Y DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL (SE DICE 
QUE PARA EXTENDER LOS ESPACIOS SIMPLEMENTE SE AGREGABAN NUE-
VAS ESTRUCTURAS, DANDO COMO RESULTADO CONSTRUCCIONES RECTANG~ 
LARES, TECHADAS EN LA MISMA FORMA) PRESENTA CIERTAS SEMEJAN-
ZAS cor; EL TIPO DE CONSTRUCCIONES QUE SE CONOCE EN LAS MISIO
NES DEL PARAGUAY, 

EN LA RECONSTRUCCIÓN QUE EXISTE DE LA REDUCCIÓN DE SAN IGNA
CIO MINI PUEDE OBSERVARSE CÓMO LAS VIVIENDAS SE DAN A LO LAR
GO DE ESTRUCTURAS RECTANGULARES QUE ABARCAN TODA LA MANZANA,
TIENEN TECHUMBRE DE DOS AGUAS Y SE CONTINÚAN DESDE LA PRIMERA 
HASTA LA ÚLTIMA CASA. LA MAYOR DIFERENCIA CON LAS CONSTRUC
CIONES DE LA CALIFORNIA RADICARfA EN LA PRESENCIA, EN ESTAS -
UNIDADES DE VIVIENDA, DE UN PÓRTICO QUE RODEA AL CONJUNTO, Y-EN 
LAS CASAS LA SINGULARIDAD EN EL AGRUPAMIENTO. 

EN LOS DIBUJOS DE LAS CASAS PARAGUAYAS, COMO PUEDE OBSERVARSE
EN EL MODELO Y DISPOSICIÓN CLASICA DE UNA REDUCCIÓN, APARECEN 
TAMBieN VENTANAS ELEVADAS SOBRE LAS PUERTAS, COMO MUESTRA CLA 
RA DE LA IMPOSICIÓN DE LOS PATRONES EUROPEOS A LAS VIVIENDAS
INDfGENAS, ASf COMO CHIMENEAS QUE SALEN DE TANTO EN TANTO DE-
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LA TECHUMBRE. 

VOLVIENDO A LAS CONSTRUCCIONES EN LA CALIFORNIA (DEL BARCO Dl 
CE QUE TAMBieN SE USABAN EN LA NUEVA ESPARA), ES CURIOSA LA -
IMPOSICIÓN DE ESTE MODELO DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS PARA SO-
PORTAR LA LLUVIA EN UNA REGIÓN DESeRTICA Y DE MUY ESCASA PRE
CIPITACIÓN ANUAL, 

ÜTRO ASPECTO, QUE SEGURAMENTE DARfA UNA IMAGEN PECULIAR A LAS 
CASAS DE LOS CALIFORNIANOS, ES QUE ~STAS, AL NO CORRESPONDER 
CON LA CULTURA INDfGENA Y CON SU ECONOMfA SUBSISTENCIAL, DIFf
CILMENTE FORMARON EL COMPLEJO HABITACIONAL EN UN AMPLIO LOTE 
O SOLAR, A SEMEJANZA TAMBI~N CON EL PARAGUAY, LAS CASAS APA
RECIERON DESLIGADAS DE LA ECONOMfA SUBSISTENCIAL, LA CUAL HU
BIERA REQUERIDO DE LOTES MAYORES PARA INTEGRAR, COMO EN MUCHOS 
PUEBLOS AGRfCOLAS, EL GRANERO, LOS ARBOLES FRUTALES, LA HORTA
LIZA, LOS CORRALES, EL GALLINERO, ETC., 

EN AMBOS CASOS, CALIFORNIA Y PARAGUAY, EL MISIONERO VELABA -
POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, QUE ERA COMUNITARIA, Y LOS
INDfGENAS NO REQUIRIERON APARENTEMENTE DE ESPACIOS E INSTALA
CIONES COMPLEMENTARIAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO EN LAS VIVIEN
DAS. COMO PARTE DE ESTA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL ORDEN 
IMPUESTO POR LOS MISIONEROS, ESTAS DISPOSICIONES PERMITIERON 
CONCENTRAR RELATIVAMENTE A LA POBLACIÓN Y NO EXTENDERLA COMO
HUBIERA SIDO EL CASO, SOBRE TODO EN EL PARAGUAY, DONDE FUE MUY 
ABUNDANTE, SI SE HUBIERA RECURRIDO, POR EJEMPLO, A UN PATRÓN 
SEMEJANTE A LOS PUEBLOS O ALDEAS DEL ALTIPLANO MEXICANO CON SUS 
SOLARES DE 200QM2, 

PUEDE DECIRSE, EN SUMA, QUE LAS VIVIENDAS ERAN ELEMENTOS ES~
TRUCTURANTES DEL ASENTAMIENTO IMPUESTO POR LOS JESUITAS Y QUE 
SU MODELO MUESTRA ALGUNAS SEMEJANZAS CON LAS SOLUCIONES DADAS 
A LA VIVIENDA EN LAS MISIONES DEL PARAGUAY, 

Los SERVICIOS ASOCIADOS A LA MISIÓN 

ADEMAS DE LAS CONSTRUCCIONES PROPIAMENTE RELIGIOSAS, EN LA BA 
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JA CALIFORNIA SOBRESALIERON AQUELLAS CONSTRUCCIONES QUE TENIEN 
DO FUNCIONES SOCIALES SE ASOCIARON A LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS 
Y, POR TANTO, SE EDIFICARON EN EL MISMO LADO DE ~STOS Y FREN
TE A LA PLAZA, ENTRE ESTOS EDIFICIOS SE ENCUENTRA EL ALMAC~N, 
EL HOSPITAL, LA ENFERMERfA, LAS ESCUELAS PARA NIÑOS Y ADULTOS, 
EL SEMINARIO PARA UNO Y OTRO SEXO, LOS TALLERES DE TEJIDO, -
CESTERIA, CERÁMICA, HERRERfA Y CARPINTERfA Y EL CEMENTERIO, -
QUE SIGNIFICABAN LA PRESENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS, PRINCIPALMENTE COMESTIBLES, LA --
ATENCIÓN A LA SALUD Y A LA ASISTENCIA, A LA EDUCACIÓN, AL TRA 
BAJO ARTESANAL Y, POR ÚLTIMO, A LA DISPOSICIÓN DE LOS MUERTOS 
EN UN ESPACIO SAGRADO. 

POR EL CONTROL QUE EJERCIERON LOS MISIONEROS SOBRE TODAS LAS -
ACTIVIDADES, TAMBI~N LAS ANTES DESCRITAS FUERON OBJETO DE SU 
ATENCIÓN Y POR ELLO TODOS ESTOS SERVICIOS SE DIERON fNTIMAMEN 
TE RELACIONADOS CON LA IGLESIA Y LA CASA DEL MISIONERO. POR
SU MANUFACTURA, LOS EDIFICIOS PARA ESTOS USOS SE ASOCIABAN A
LOS DE CARÁCTER RELIGIOSO YA MENCIONADOS, QUE, SEGÚN EL DIBU
JO DE TIRSCH DE SANTIAGO, ERAN DE MEJOR FÁBRICA QUE LAS CASAS 
DE LOS INDfGENAS, 

EN ESTE CASO SE TRATABA, DADA LA SENCILLEZ GENERAL DE ESTA AR 
QUITECTURA, DE EDIFICIOS DE PLANTA RECTANGULAR DE UN CUARTO -
DE PROFUNDIDAD Y CON LA TECHUMBRE DE DOS AGUAS, LA CUAL, A Dl 
FERENCIA CON LAS CASAS INDfGENAS QUE TENfAN PAJA, PODR!AN SE-
GÚN TIRSCH, TENER TEJAS, Y FACHADAS SIMPLES Y SENCILLAS, SI -
ACASO CON PUERTAS ENMARCADAS. 

EN CUANTO A LAS DIMENSIONES DE ALGUNOS SERVICIOS, LUYANDO --
AFIRMA A PROPÓSITO DE SAN IGNACIO KADAAKAMAN: 

DESPU~S HICE PARA TROJE UNA GALERA DE UNAS TREINTA VARAS 
DE LARGO, CON PAREDES DE ADOBE Y PIEDRA, CON DOS VARAS DE 
ANCHO CADA PARED PARA TROJE, Y LA PIEZA DE NUEVE VARAS DE 
ANCHO PARA ASEGURAR EL MAIZ,44/ 
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DADAS LAS CONDICIONES DE LA BAJA CALIFORNIA, SORPRENDE QUE EN 
SAN IGNACIO SE CONSIDERARA UNA TROJE DE TAMAÑO NO MUY DIFEREN 
TE AL DE LA NAVE DE LAS IGLESIAS MISIONALES: TREINTA VARAS DE 
LARGO Y NUEVE VARAS DE ANCHO; PERO, COMO YA SE HA DICHO, AL -
SER EL MISIONERO RESPONSABLE TANTO DE LA PRODUCCIÓN COMO DEL 
CONSUMO, DEBIA ~STE DE TENER UN ESPACIO Y UN VOLUMEN DE GRA
NO SUFICIENTE PARA ASEGURAR LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN
FJJA Y FLOTANTE DE LA MISIÓN. DESGRACIADAMENTE, NO ES MUY Atl 
PLIA LA DESCRIPCIÓN QUE SE TIENE DE LA ESTRUCTURA FfSJCA DE -
ESTOS SERVICIOS, Y ASf TENEMOS QUE DEL BARCO SE REFIERE A --
"PIEZA" PARA ENFERMERfA CON DIVISIÓN DE HOMBRES Y MUJERES,"45/ 

DEL INFORME DEL PADRE Jos~ ROTEA AL VISITADOR, SE TIENE UN PÁ
RRAFO QUE SE REFIERE A LOS COLEGIOS: 

Tonos LOS NIÑOS DE SIETE AÑOS PARA ARRIBA, DE TODAS LAS 
RANCHERfAS PERTENECIENTES A LA MISIÓN, ESTÁN YA RECOGIDOS 
EN DOS CASAS O COLEGIOS QUE PARA ESTE FIN SE HICIERON, EL 
DE LAS NIÑAS POR DICIEMBRE DE 1760 Y EL DE LOS NIÑOS POR
FEBRERO DE 1761, EN DONDE OCUPAN PARTE DEL DfA EN APREN
DER A REZAR EN SU LENGUA Y TAMBI~N EN LA CASTELLANA Y EN
~STA A LEER Y A CANTAR LAS DEVOTAS CANCIONES QUE SE ACOS
TUMBRAN EN ESTAS MISIONES, LA OTRA PARTE DEL DfA SE EM
PLEAN EN TRABAJOS PROPORCIONADOS A SU EDAD Y SEXO. DE ES 
TE MODO ESTÁN EN DICHAS CASAS HASTA QUE LLEGA AL TIEMPO-
DE CASARSE,46/ 

AUNQUE LITERALMENTE EL PADRE ROTEA SE REFIERE A DOS CASAS, LA 
MULTIPLICIDAD DE FUNCIONES QUE SE DAN ASOCIADOS A ~STAS: DOR
MIR, VIVIR, APRENDER, ATENDER A LOS SERVICIOS RELIGIOSOS Y 
TRABAJAR, PUDO HABER REPRESENTADO CONSTRUCCIONES DE MÁS DE 
UNA PIEZA, ESPECIALMENTE EN SAN IGNACIO KADAAKAMAN, UNA DE 
LAS MISIONES MÁS PRÓSPERAS. 

COMO TAMPOCO DE LOS TALLERES HAY REFERENCIAS ESPACIALES DEMA
SIADO EXPLfCITAS, PODRfA, GUARDANDO TODAS LAS DISTANCIAS, MEN 
CIONARSE CÓMO SE ORGANIZABAN LAS ARTESANfAS Y LOS OFICIOS EN
LAS MISIONES DEL PARAGUAY Y ESTO DARfA UNA IDEA DE ESTA ACTI-
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VIDAD EN LA BAJA CALIFORNIA: 

A LA HORA INDICADA, LOS OBREROS DE LOS DISTINTOS OFICIOS 
SE REUNfAN EN LOS TALLERES DEL SEGUNDO PATIO DE LA CASA -
DE LOS MISIONEROS. 

ALLf TRABAJABAN CADA DfA TEJEDORES, CARPINTEROS, HERREROS, 
PLATEROS, PINTORES, ESCULTORES, ORADORES, ETC.47/ 

CABE SUPONER QUE TAMBI~N EN LAS MISIONES DE LA BAJA CALIFOR-
NIA HUBO ESPACIOS A CUBIERTO Y HASTA INSTALACIONES ESPECIALES 
PARA EL TRABAJO DE LOS DIVERSOS ARTESANOS EN LA PROXIMIDAD DE 
LA CASA DEL MISIONERO, Y ASf PARECE EN LAS DESCRIPCIONES QUE 
SOBRE ESTOS OFICIOS SE HACEN EN LOS DISTINTOS DOCUMENTOS. 

POR ÚLTIMO, EL CEMENTERIO ESTABA CONSTITUIDO POR UN GRAN ESPA
CIO SITUADO A UN LADO DE LA IGLESIA Y TAMBI~N FRENTE A LA PLA
ZA. SE ENCONTRABA RODEADO Y TENfA UNA ENTRADA ESPECIAL Y ÚNI
CA. TAMBI~N HUBO CASOS, COMO EN SANTIAGO, QUE EN SU INTERIOR 
Y VIENDO A LA PLAZA SE EREGfA UNA GRAN CRUZ. 

Los LfMITES 

EN TODA EL ÁREA DE LA BAJA CALIFORNIA HUBO MUY ESCASOS ASENTA
MIENTOS CON UNA FORMA DETERMINADA Y CLARAMENTE LIMITADA, EN -
ESTE PEQUEÑO GRUPO SE ENCUENTRAN SAN BRUNO, FUNDADO EN LA EX
PEDICIÓN DE ALTONDO ANTERIOR A SALVATIERRA Y LORETO, COMO UNA 
RESPUESTA, EN LOS PRIMEROS DfAS Y MESES DE LA LLEGADA, A LA -
INSEGURIDAD SENTIDA FRENTE A LOS INDIOS, LAS DEFENSAS GENERA
DAS POR ESTA INSEGURIDAD ESTUVIERON DIRIGIDAS INICIAL Y ÚNICA
MENTE CONTRA LOS ATAQUES DE LA POBLACIÓN INDfGENA, CUYA CON-
DUCTA ERA DIFfCIL DE PREVEER INMEDIATAMENTE DESPU~S DE LLEGA
DOS LOS MISIONEROS. 

EL PROYECTO DE LA FORTIFICACIÓN Y REAL DE SAN BRUNO QUE NO SE 
REALIZÓ ESTUVO COMPUESTA DE DOS PARTES: LA PROPIAMENTE AMURA
LLADA, DE FORMA TRIANGULAR, Y LA QUE CORRESPONDfA A LOS CUAR-
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TOS ADOSADOS O PRÓXIMOS A ESTE RECINTO, EN EL PRIMERO HABÍA AL 
FRENTE Y A LOS LADOS PEQUEÑAS PIEZAS DE ARTILLERfA Y EN SU INTg 
RIOR SE ENCONTRABA EL ALMAC~N Y EL CUARTO DE GUARDIA, LA IGLE
SIA APARECÍA ADOSABA A UNA CORTINA DE LA FORTIFICACIÓN Y FRENTE 
A ELLA SE HALLABAN DOS SERIES DE CUARTOS PARALELOS O CUARTELES, 
QUE SEGURAMENTE SIRVIERON DE HABITACIÓN A LOS SOLDADOS, 

EL PRIMER RECINTO AMURALLADO YA ESTABA EN RUINAS CUANDO SALVATig 
RRA LLEGÓ A ~L EN 1697, SEGÚN MARTÍNEZ, SALVATIERRA TOCÓ EL --
"ANTIGUO REAL DE SAN BRUNO, FUNDADO EN UNA LOMA EN LA QUE NO
HALLAMOS MAS QUE PIEDRAS CAIDAS, TODO DERRUMBADO, ENTRE ABROJOS, 
MENOS UN PEDAZO DE CORTINA QUE TODAVÍA ESTA LEVANTADO, COMO DE 
UNA VARA DE ALT0",48/ 

LO DIFÍCIL DEL LUGAR, LO RUINOSO DEL RECINTO AMURALLADO Y LA -
INFORMACIÓN DE OTRO SITIO MEJOR, INCLINARON A SALVATIERRA A -
DIRIGIRSE AL SEGUNDO SITIO ELEGIDO, LORETO, DONDE TAMBI~N LOS 
MISIONEROS ERIGIERON UN SISTEMA DEFENSIVO. EL MISMO MARTÍNEZ 
SOSTIENE QUE: 

Los ESPAÑOLES COMENZARON A CONSTRUIR UNA TRINCHERA MAS SE 
GURA, PUES LA PRIMERA NO ERA MAS QUE UN HACINAMIENTO PRO~ 
VISIONAL DE LAS COSAS QUE CONSIGO HABÍAN DESEMBARCADO. -
CORTARON ARBOLES DE LOS ALREDEDORES Y CON ELLOS HICIERON 
UNA EMPALIZADA DOBLE, COMO DE UNA VARA DE ESPESOR, RELLE
NADA CON TIERRA. 

EN EL CENTRO LEVANTARON LA IGLESIA Y CASAS, CON MADERAS -
BUENAS DE UN ARBOL QUE CRECÍA EN LAS CERCANÍAS. ~N UN LA 
DO DEL FUERTE PUSIERON UNA ESPECIE DE ALMAC~N Y EN OTRO -
UN DEPARTAMENTO PARA LOS PADRES Y EL CAPITAN. A ESTE RE
CINTO LO DOTARON DE MUCHAS PUERTAS Y LE DIERON LA ALTURA
QUE PUEDE TENER UN HOMBRE HASTA EL CUELLO, COMO CONTABAN 
YA CON DOS PEDREROS, INCLUYENDO EL QUE FALLÓ EL DÍA DEL -
ASALTO FUERON ~STOS COLOCADOS DE MANERA VISTOSA, DE MODO
DE IMPRESIONAR A LOS INDIOS CON AQUEL APARATO DE FUERZA,49/ 

CON EL TIEMPO, ESTA PRIMERA SOLUCIÓN DEFENSIVA FUE TAL VEZ RE
HECHA PARA DAR CABIDA A LA POBLACIÓN INDÍGENA REDUCIDA TEMPO
RAL O DEFINITIVAMENTE A LA MISIÓN, ASÍ COMO PARA CONSERVAR EL 
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CARACTER DE PRESIDIO DE ESTA MISIÓN, DOTADA, ADEMAS DE UN CA 
PITAN Y UN GRUPO DE SOLDADOS, 

AUNQUE NO HAY MUCHAS REFERENCIAS A ESTA TRINCHERA, HACIA EL -
FINAL DE LA ESTANCIA JESUITA, EN UN DIBUJO DE LA PARTE POSTE
RIOR DEL CONJUNTO RELIGIOSO Y DE SERVICIOS DE LA MISIÓN DE -
LORETO SE OBSERVAN LOS RESTOS DE UN MURO CON ENTRANTES Y ACCg 
SOS QUE BIEN PUDIERA FORMAR PARTE DEL SISTEMA DEFENSIVO DE LQ 
RETO, 

A PESAR DE LA IMPORTANCIA ESTRATfGICA DE LA PENfNSULA, LORETO, 
SITUADO EN EL MAR DE CORTfS, NUNCA TUVO MAYOR INTERES FRENTE
A LA PRESENCIA DE PIRATAS O DE POTENCIAS EUROPEAS EN EL AREA, 
~S POR ELLO QUE ALGUNOS AÑOS DESPUES DE LA SALIDA DE LOS JE-
SUITAS Y CUANDO SE PROPONE TODO UN SISTEMA DEFENSIVO DE LAS -
COLONIAS ESPAÑOLAS, QUE IR!A DEL PACIFICO AL ATLANTICO, LORE
TO NO ES CONSIDERADO PARA ESTE PROPÓSITO. 

FUERA DE LORETO, CUYO CARACTER FUE SIMULTÁNEAMENTE DE MISION
y PRESIDIO, EL RESTO DE LAS MISIONES PODR!A CABER SIN PROBLEMA 
EN LA DEFINICIÓN DE ASENTAMIENTOS ABIERTOS, CON LIMITES ESCA
SAMENTE DEFINIDOS, EXCEPTUANDO, SI ACASO EL LADO DE LA IGLE-
SIA Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS, QUE TUVIERON UNA CIERTA DELIMi 
TACION. DESDE UN PRINCIPIO, YA QUE LA IGLESIA ERA EL CENTRO DE 
TODO EL ASENTAMIENTO Y EL TERMINO DE TODAS LAS CALLES. POR -
LOS OTROS TRES EXTREMOS, CON SEGURIDAD SE DIO UNA RÁPIDA TRAN 
SICióN ENTRE EL CENTRO DE LA MISIÓN Y LA PERIFERIA, MAXIME SI 
SE PIENSA QUE NUNCA HUBO UNA GRAN POBLACIÓN RESIDENTE Y QUE -
ESTA SE AGRUPABA CON CALLES QUE SE DIRIG!AN HACIA EL EXTERIOR, 
EN DONDE SE HALLABAN LOS CAMPOS DE CULTIVO, LOS GRANDES ESPA
CIOS DE PASTOREO DEL GANADO. O SIMPLEMENTE EL AGRESTE DESIERTO. 

~N ESTE CASO, Sf HUBO DIFERENCIAS CON LAS MISIONES DEL PARA-
GUAY, YA QUE EN AQUELLAS •Es INDUDABLE, Y GAY LO DICE, QUE 
LOS JESUITAS ATRINCHERABAN Y FOSEABAN SUS PUEBLOS, LO CUAL NO 
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LO HACfAN CIERTAMENTE POR LUJO, SINO POR LA NECESIDAD DE DE
FENDERLOS CONTRA ATAQUES DE LOS INDIOS SALVAJES, QUE TANTO -
PERJUDICARON A LAS REDUCCIONES, YA JUNTO A LOS PAULISTAS, YA 
SOLOS,"50/ 

ESTA FUNCIÓN DEFENSIVA CONTRA EL INVASOR NUNCA LA TUVIERON -
LAS MISIONES JESUITAS DE LA BAJA CALIFORNIA, NI DESARROLLARON 
SISTEMAS DEFENSIVOS EN TODAS SUS MISIONES, NI PREPARARON A -
SUS INDfGENAS COMO SOLDADOS PARA DEFENDER SUS MISIONES, COMO
FUE EL CASO PARAGUAYO, 
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A) LA BOSQUEDA DEL SIGNO DE DIOS 
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LAS MISIONES JESUITAS DE LA BAJA CALIFORNIA, COMO LAS DE OTRAS 
REGIONES EN DONDE ESTE FENÓMENO SE DIO, SON EXPRESIÓN, EN EL -
ESPACIO Y EN EL TIEMPO, NO SÓLO DE UNA REALIDAD ECONÓMICA, SO-

.CIAL Y CULTURAL, SINO DE UN VERDADERO LENGUAJE, DE UNA LENGUA
NUEVA QUE UTILIZA PARCIALMENTE A LA LENGUA NATURAL Y QUE SE -
APOYA PARA SU CONFORMACIÓN EN TRES OPERACIONES: AISLAR, ARTIC~ 
LAR Y ORDENAR. ESTE LENGUAJE Y ESTA ESCRITURA, QUE BARTHES -
ENCUENTRA EN LOYOLA Y TAMBltN EN FOURIER Y SADE, ES POSIBLE VER 
LO REFLEJADO EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ESPACIAL DE LAS MISIO
NES, EN EL QUEHACER DE LOS MISIONEROS Y, LITERALMENTE, EN EL -
SER Y ACONTECER DE LAS MISIONES EN EL TIEMPo.i/ 

QUt MEJOR QUE AISLAR PARA HACER SURGIR UNA LENGUA NUEVA Y UNA 
CULTURA NUEVA. Asf ES COMO SE ORGANIZA UN ESPACIO Y UNA FOR
MA DE SER SEPARADOS DE OTROS ESPACIOS Y OTRAS CULTURAS, CEN
EL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA, LOS CORRESPONDIENTES A LOS Co
CHIMfES, GUAICURAS Y PERICÚES QUE ENCUENTRAN LOS MISIONEROS, 
EVITÁNDOSE CON ELLO LAS INTERFERENCIAS QUE EN FORMA DE RUIDOS 
O DE SIGNOS EXTRANOS PUDIERAN PRESENTARSE,) EN LOS EJERCICIOS 
SE APUNTA QUE 0 QUANTO MÁS NUESTRA ÁNIMA SE HALLA SOLA Y APAR
TADA, SE HACE MÁS APTA PARA SEACERCAR·Y LLEGAR A SU CRIADOR 
Y SE~OR; Y QUANTO MÁS ASf SE ALLEGA MÁS SE DISPONE PARA RECI
BIR GRACIAS Y DONES DE LA SU DIVINA Y SUMMA BONDAD.º2/ 

LA ARTICULACIÓN, EN ESTE CASO, CORRESPONDE AL ENSAMBLADO DE -
LAS PARTES, A SU AGRUPACIÓN ORGANIZADA, EN TORNO A LAS CUALES 
SAN IGNACIO DIVIDE EL CUERPO Y EL RELATO CRfSTICO, RESPECTIVA 
MENTE VIVIDO EN SUCESIÓN POR CADA UNO DE LOS SENTIDOS Y DIVI
DIDO EN MISTERIOS A LA MANERA DE UNA PIEZA TEATRAL. Los SIG
NOS RESULTANTES DE LAS DIVISIONES, SON RETOMADOS EN UNA COMBl 
NATORIA EN LA QUE PERMANENTEMENTE SE GENERAN REGLAS DE ENSAM
BLADO EN LAS QUE PREVALECE LA COMPOSICIÓN SOBRE LA SINTAXIS Y 
APARECEN EN LA ORGANIZACIÓN Y REPARTICIÓN FUNCIONAL Y DE ELE
MENTOS EN EL ESPACIO, TAL COMO SE OBSERVA EN EL INTERIOR DE -
LAS IGLESIAS MISIONALES y, PARTICULARMENTE, EN LOS RETABLOS, 
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EN DONDE SE DA ESPECfFICAMENTE ESTE ENSAMBLADO DE PARTES, 

LA TERCERA OPERACIÓN ES LA DE ORDENAR, ESTO ES: ESTABLECER -
UNA RELACIÓN INTELIGIBLE ENTRE UNA PLURALIDAD DE TtRMINOS, -
LO QUE SIGNIFICA COLOCAR LOS SIGNOS ELEMENTALES Y SOMETER LA 
GRAN SECUENCIA MfSTICA A UN ORDEN SUPERIOR: LA MtTRICA, PUES 
EL NUEVO DISCURSO ESTÁ PROVISTO DE UN ORDENADOR, DE UN MAES
TRO DE CEREMONIA, DE UN RETÓRICO Y EN LAS MISIONES DE UN MI
SIONERO, QUIEN HACE LAS VECES DE UN DIRECTOR DE RETIRO Y RE
GULA EL EJERCICIO, QUE EN ESTE CASO ES LA VIDA MISIONAL. EN 
ESTE EJEMPLO, EL ORDEN ES UNA DISPOSICIÓN REGULAR DE CARÁC
TER NO SOLO MORAL O LÓGICO, SINO TAMBitN ESPACIAL, TEMPORAL Y 
EsTi=:T1co. cL RITO SOLICITADO POR SAN IGNACIO ES EL ORDEN N~ 

CESARIO A LA INTERLOCUCIÓN DIVINA. 

AUNQUE EN EL LENGUAJE DE LOYOLA, DIOS ES LA MARCA, EL ACENTO 
INTERNO, tSTE SE DESVANECE EN UNA PRÁCTICA DIVINATORIA EN LA 
CUAL LA AUSENCIA DE RESPUESTA SE UNE A LA DE RESPONDENTE.~/ 

EN LA FUNDACIÓN DE UNA LENGUA NUEVA, COMO APUNTA BARTHES, Lo
YOLA TEATRALIZA, ELIMINA LAS BARRERAS AL LENGUAJE Y QUEDA CO
MO UN ESCENÓGRAFO DISTRIBUYENDO EN EL ESPACIO. HASTA EL INFI
NITO, SUS SIGNIFICANTES, AFIRMÁNDOLOS CON INSISTENCIA: ASf, -
LA VIDA COTIDIANA PASA A SER UN TEATRO QUE TIENE POR DECORA-
CIÓN NUESTRO PROPIO HÁBITAT SOCIAL. 

EL TEXTO, EXPRESADO POR ELEMENTOS, FORMAS, VOLÜMENES, ESPA-
CIOS Y TIEMPOS, TRATA DE HACER PASAR EN NUESTRA COTIDIANIDAD 
FRAGMENTOS DE INTELIGIBILIDAD, FÓRMULAS SALIDAS DEL TEXTO AD
MIRADO, DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LOYOLA. EN ESTA -
FORMA, EN LAS MISIONES NO SÓLO SE HABLA DE LOYOLA Y SE PIEN-
SA EN LOYOLA, SINO SE VIVE CON LOYOLA. Los MISIONEROS SABO-
REAN CON LOYOLA LA VOLUPTUOSIDAD DE ORGANIZAR SU RETIRO EN E~ 

TOS ASENTAMIENTOS Y DE ENVOLVER EL TIEMPO INTERIOR EN UN OR
DEN QUE NO DEJA NINGÜN RESQUICIO A LO IMPONDERABLE Y A LO NU~ 

vo. 
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EN ESTE CASO, EL LENGUAJE ESPACIAL Y TEMPORAL TRATA DE SER CQ 

MO EL ESCRITO, LA EXPRESIÓN JUSTA Y LA TRANSMISIÓN LO MÁS EXA~ 

TA POSIBLE DE LO QUE LA CoMPAÑfA DE JESÚS Y SUS MIEMBROS DEBEN 
HACER PARA MANTENER EL DON QUE SAN IGNACIO HABfA RECIBIDO DE -
DIOS Y CONTINUAR POR ESTE MEDIO EL DIÁLOGO CON DIOS. EN ESTE 
SENTIDO, LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISIONES PASA A SER -YA SE DI
JO- UNA VIA Y UN INSTRUMENTO QUE ASEGURE LA PRESENCIA DE UNA 
EXPERIENCIA Y DE LA COMUNICACIÓN QUE RESULTE DE ELLA, 

EN LAS MISIONES, LOS EJERCICIOS SE DIRIGEN NO SÓLO A LOS EJER 
CITANTES SINO A SUS DIRECTORES. ES DECIR, EN ESTE CASO, A LOS 
INDIOS Y A LOS MISIONEROS. ESTOS ÚLTIMOS TIENEN UN DOBLE PA
PEL; POR UN LADO, APARECEN COMOLOSDIRECTORES DEL RETIRO EN -
LOS INDfGENAS y, POR EL OTRO, SE CONSTITUYEN EN EJERCITANTES, 
REDUCIENDO LA MISIÓN A UN RETIRO. EN ESTOS DOS NIVELES, (PA 
RA LOS INDfGENAS Y PARA LOS MISIONEROS, PERO ESPECIALMENTE PA 
RA ESTOS ÚLTIMOS) LAS MISIONES SE CONSTITUYEN EN UN LENGUAJE 
EXPRESIVO A TRAV~S DEL CUAL SE ESTABLECE LA COMUNICACIÓN CON 
Dios. 

EL TERCER TEXTO DE LOS EJERCICIOS (EL PRIMERO SAN IGNACIO LO 
DIRIGE AL DIRECTOR DEL RETIRO Y EL SEGUNDO EL DIRECTOR LO DI
RIGE AL EJERCITANTE) CONSTITUYE UN TEXTO ACTUADO, COMPUESTO -
POR MEDITACIONES, GESTOS Y PRÁCTICAS DADAS POR EL DIRECTOR -
DEL RETIRO, QUE EN EL CASO DE LAS MISIONES SE TRADUCEN EN LOS 
MODOS DE SER DE SUS HABITANTES, EN SU PENSAMIENTO Y EN SU HA
CER, ESTE TERCER TEXTO SE DIRIGE A Dios. COMO EL DESTINATA
RIO DE UN LENGUAJE EN EL QUE LAS PALABRAS SON ACCIONES, ORA
CIONES Y MEDITACIONES Y SE MANIFIESTAN EN MENSAJES ALEGÓRICOS 
PREPARADOS CON AYUDA DE IMÁGENES Y FIGURACIONES TEATRALES, 
EL EJERCITANTE ESTÁ COMO EL LECTOR.DE UN RELATO QUE VIVE EN 
EL SUSPENSO, UN SUSPENSO QUE LE CONCIERNE DE CERCA, YA QUE ES 
TAMBI~N ACTOR DE LA HISTORIA DE LA QUE SE LE PROPORCIONAN PO
CO A POCO LOS ELEMENTOS, 



628 

A ESTE LENGUAJE DEL EJERCITANTE, MISIONERO E INDfGENA, EN AM
BOS NIVELES, LA DIVINIDAD ESTÁ LLAMADA A RESPONDERLE Y LA -
RESPUESTA ESTÁ TEJIDA EN LA LETRA DE LOS EJERCICIOS, EN LA -
CUAL DIOS ES EL DONADOR Y EL EJERCITANTE EL DESTINATARIO, 

EN EL CUARTO TEXTO SE PONE EN ALTO EL ESPfRITU PARA ARRIBAR -
AL SENTIDO MÁS PROFUNDO DEL SIGNO LIBERADO POR LA DIVINIDAD. 
QUE DE HECHO, APARENTEMENTE, SE EXPRESA EN LA VIDA MISMA DE -
LAS MISIONES Y DE LOS MISIONEROS. 

POR SU CARÁCTER, LOS TEXTOS SON DRAMÁTICOS, YA QUE SE ENFREN
TAN A DOS INCERTITUDES: UNA, LA DEL EJERCITANTE, QUIEN DEBE -
ENFRENTAR SIN SABER LAS EXPERIENCIAS QUE LE SON RECOMENDADAS; 
LA OTRA, SE REFIERE A LA DIVINIDAD, LA CUAL RECIBIRÁ EL MENSA 
JE Y DARÁ DE REGRESO UN LENGUAJE POR DESCIFRAR. EN AMBOS CA
SOS, EL DRAMA ES LA INTERLOCUCIÓN. EN EL PRIMERO SE VIVE LA 
INCOMPLETITUD DE LA CADENA HABLADA; EN EL SEGUNDO ES NECESA
RIO INVENTAR EL LENGUAJE MEDIANTE EL CUAL SE DEBE DIRIGIR A
LA DIVINIDAD Y PREPARAR SU POSIBLE RESPUESTA. 

LA MEDITACIÓN RELIGIOSA QUE SE DERIVA DE LOS EJERCICIOS DETER
MINA QUE LA POBLACIÓN INDfGENA Y LOS MISIONEROS SEAN SOMETI
DOS A UN TRABAJO METÓDICO POR MEDIO DEL CUAL SE INTERPELA A -
LA DIVINIDAD. 

AUN CUANDO EXISTfAN OTROS M~TODOS DE TRATAR CON DIOS -PRINCI
PALMENTE AQU~LLOS QUE PROCURAN ALCANZAR UNA UNIÓN CON DIOS, -
UNA TEOFANfA ÚLTIMA-, IGNACIO TRATA DE ELABORAR UNA LENGUA -
NUEVA QUE CIRCULE ENTRE LA DIVINIDAD Y EL EJERCITANTE, ES DE
CIR, ENTRE ~STA Y LA MISIÓN O EL MISIONERO. 

SE TRATA DE REGLAS QUE LE PERMITEN AL SUJETO HABLAR, ENCONTRAR 
QU~ DECIR Y QU~ HACER, SUPERANDO LA CARENCIA INICIAL DE PALA-
BRAS MEDIANTE LA MULTIPLICACIÓN METÓDICA DE REGfMENES EN EL -
TIEMPO Y EL ESPACIO, REGULANDO DfAS, HORARIOS, AGRUPACIONES, -
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POSICIONES Y PROXIMIDADES PARA CAPTAR EL SIGNO DE LA DIVINIDAD; 
ES POR ELLO QUE LA DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO ES 
TAN OBSESIVA Y REPRESIVA, COMO LA RELATA llECORME, PUES DESDE -
EL AMANECER HASTA EL ANOCHECER UNA PARTE IMPORTANTE DE LAS AC
TIVIDADES DE LOS ADULTOS SE LLEVA A EFECTO EN LA IGLESIA, RE-
ZANDO Y CANTANDO Y LA OTRA TRABAJANDO EN DISTINTAS AREAS DE LA 
MISIÓN.~/ 

AL DESAYUNO Y A LA COMIDA LE ANTECEDEN REZOS Y TRABAJO, AS[ CO
MO AL DESCANSO NOCTURNO. LAS ACTIVIDADES SE LLEVAN A CABO SE
PARANDO CONSTANTEMENTE A LOS HOMBRES DE LAS MUJERES Y A LOS Nl 
Nos DE LAS NlílAS. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO NO DA LUGAR A NINGÚN ESPACIO LIBRE, 
~UIEN NO ESTA DEDICADO A LA IGLESIA SE DEDICA AL TRABAJO Y VI
CEVERSA. LAS TAREAS EN EL ESPACIO SE DIVIDEN EN LAS QUE SE 
REALIZAN EN EL TEMPLO Y LAS QUE SE EJECUTAN EN LAS AREAS DE -
TRABAJO DENTRO O FUERA DE LA MISIÓN AMPLIADA, 

es CLARA LA CORRESPONDENCIA DE TODO ELLO CON EL PRINCIPIO y 
FUNDAMENTO DE LA PRIMERA SEMANA DE LOS EJERCICIOS. ~E DICE 
QUE 

EL HOMBRE ES CRIADO PARA ALABAR, HACER REVERENCIA Y SER
VIR A DIOS NUESTRO SENOR, Y MEDIANTE ESTO SALVAR SU ANI
MA; Y LAS OTRAS COSAS SOBRE LA PAZ DE LA TIERRA SON CRIA 
DAS PARA EL HOMBRE, Y PARA QUE LE AYUDEN EN LA PROSECu-= 
CIÓN DEL FIN PARA QUE ES CRIADO, DE DONDE SE SIGUE, QUE 
EL HOMBRE TANTO HA DE USAR DELLAS, QUANTO LE AYUDAN PARA 
SU FIN, Y TANTO DEBE QUITARSE DELLAS, QUANTO PARA ELLO -
LE IMPIDEN, POR LO CUAL ES MENESTER HACERNOS INDIFEREN-
TES A TODAS LAS COSAS CRIADAS, EN TODO LO QUE ES CONCEDI 
DO A LA LIBERTAD DE NUESTRO LIBRE ALBEDRfo, Y NO LE ESTA 
PROHIBIDO; EN TAL MANERA QUE NO QUERAMOS DE NUESTRA PAR
TE MAS SALUD QUE ENFERMEDAD, RIQUEZA QUE POBREZA, HO-
NOR QUE DESHONOR, VIDA LARGA QUE CORTA, Y POR CONSIGUIEN 
TE EN TODO LO DEMAS; SOLAMENTE DESEANDO Y ELIGIENDO LO -
QUE MAS NOS CONDUCE PARA EL FIN QUE SOMOS CRIADOS.~/ 

cL FIN QUE SE PERSIGUE ES ºALABAR Y SERVIR A DIOS NUESTRO SE-
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AOR" Y TODO LO DEMÁS ES UN INSTRUMENTO PARA ESTE PROPÓSITO Y -
SÓLO CUENTA EN LA MEDIDA EN QUE NOS CONDUCE A esTE. Lo INTERg 
SANTE ES QUE ESTE OBJETIVO ES VÁLIDO PARA EL MISIONERO, QUE -
HACE SIMULTANEAMENTE EL PAPEL DE EJERCITANTE Y DE DIRECTOR DEL 
RETIRO, Y PARA EL INDfGENA, PARCIALMENTE INTEGRADO Y OBJETO DE 
UN PROCESO CUYA SIGNIFICACIÓN SE LE ESCAPA; DE AHf QUE SE REBg 
LE CONTRA LA LIMITACIÓN DE BIENES Y LIBERTADES EN QUE SE LE -
TIENE Y MANTIENE EN LAS MISIONES. 

OBJETO E INSTRUMENTO EN UN DIALOGO CON Dios, PARA EL INDIGENA 
LA RIQUEZA NO ES IGUAL A LA POBREZA, LA SALUD A LA ENFERMEDAD 
Y LA LIBERTAD A LA REPRESIÓN; NO PUEDE ENTENDER AL MISIONERO 
QUE OBTIENE RIQUEZA CON EL TRABAJO DEL INDfGENA, y SI esTA SE 
DA, ES ESCASAMENTE APROVECHADA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MJ_ 
SIONAL; NO COMPRENDE LA PASIVIDAD Y RESIGNACIÓN DEL MISIONERO 
ANTE EL EMBATE DE LAS EPIDEMIAS QUE DIEZMAN A LA POBLACIÓN IN
DfGENA, QUE, SEGÚN DICEN, SON "CASTIGOS DE DIOS" CONTRA ALGU
NOS DE LOS GRUPOS MÁS LEVANTISCOS COMO LOS PERICÚES; IGUAL -
DESCONCIERTO TIENE EL INDfGENA NÓMADA, QUE TODA SU VIDA Y LA 
DE SUS ANCESTROS LA HABfA PASADO VAGANDO, ANTE LA PROHIBICIÓN 
DE MOVIMIENTO QUE SE LE IMPONE, AUN CUANDO SEA RELATIVA. 

EN LA INTERROGACIÓN QUE A TRAves DE sus ESFUERZOS SE PLANTEAN 
LA COMUNIDAD MISIONAL Y EL MISIONERO, SE QUIERE ENCONTRAR LA 
VOLUNTAD DE DIOS: lcuAL ES?, lDóNDE ESTA?, lHACIA DÓNDE SE DJ_ 
RIGE? 

EN ESTA INTERPELACIÓN. EL LENGUAJE COMPRENDE DOS CÓDIGOS: EL -
DE L~ PREGUNTA DIRIGIDA POR EL HOMBRE A DIOS Y EL DE LA RES-
RESPUESTA DADA AL HOMBRE POR LA DIVINIDAD, 

SEGÚN BARTHES, EL PRIMER CÓDIGO DE LA DEMANDA DE LOYOLA APARE
CE EN LOS EJERCICIOS EL SEGUNDO, DE LA RESPUESTA, EN EL DIA-
RIO, TRATASE DE DOS SISTEMAS CORRELATIVOS, DE UN SISTEMA CUYO 
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CARACTER BINARIO CONFIRMA SU NATURALEZA LINGUISTICA.§/ 

Los EJERCICIOS IMPLICAN UNA SELECCIÓN y UNA DECISIÓN. SAN -
IGNACIO EN SU DIARIO SE REFIERE A LA PREGUNTA QUE DURANTE MU
CHOS MESES SE ESFUERZA POR CONTESTAR tL MISMO Y QUE DESPUtS 
DE tL ESTARA PERMANENTEMENTE LATENTE EN LAS MISIONES JESUITAS, 
LAS CUALES, A TRAVtS DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SO
LICITAN DE DIOS UN SIGNO DETERMINANTE QUE LE O LES PERMITA SA 
BER SI ES NECESARIO, EN LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE JE
SÚS, ADMITIR QUE LAS IGLESIAS TENGAN EL DERECHO DE TENER IN-
GRESOS, 

PARA LOYOLA LA PREGUNTA NO TRATA DEL lQUt HACER?, SINO DE LA 
ALTERNATIVA DRAMATICA DE HACER ESTO O AQUELLO, Y PARA TAL -
EFECTO EN EL TERCER TEXTO DE LOS EJERCICIOS ESTABLECE UN CÓ
DIGO PARA LLEGAR A DIOS, MODIFICANDO EL SENTIDO DE LOS CÓDI
GOS HECHOS NORMALMENTE PARA SER DESCIFRADOS, QUE EN ESTE CA
SO ES HECHO PARA DESCIFRAR LA VOLUNTAD DE DIOS.Z/ 

LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA MISIONAL, A SEMEJANZA DE LOS EJER
CICIOS EN LOS QUE SE INSPIRA, TIENE POR OBJETO LA INVENCIÓN 
DE UNA MANERA DE SER DIFERENTE Y CON ELLO DE UNA LENGUA NUE
VA, COMO APUNTA BARTHES.B/ 

ESTA INVENCIÓN SE DA EN EL SENTIDO DE UNA COMBINACIÓN NUEVA 
DE MEDIOS EN BUSCA DE UN FIN. ESTA INVENCIÓN DE UNA CULTURA 
DIFERENTE SE PREPARA CON UN CIERTO NÚMERO DE REGULACIONES, -
ENTRE LAS QUE DESTACA EL AISLAMIENTO; A SEMEJANZA CON EL RE
TIRO INDIVIDUAL DE LOS EJERCICIO~, SE TRATA DE APARTARSE EN 
UN LUGAR SOLITARIO E INHABITUAL, Y QUt MEJOR QUE MISIONES A 
LEJADAS DE TODO CONTACTO CON EL EXTERIOR, A CIENTOS DE HORAS 
A CABALLO DE MtXICO, AISLADAS UNA DE LA OTRA POR DECENAS DE 
KILÓMETROS Y HABITADAS GENERALMENTE POR UN SOLO MISIONERO Y 
ALGÚN SOLDADO O AYUDANTE, QUIENES HACfAN QUE EL CONTACTO CON 
EL EXTERIOR FUERA CASI NULO Y AUNQUE LAS CONDICIONES DE LA -
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LUZ ERAN DJFfCJLES DE DARSE EN LA TOTALIDAD DE LA MISIÓN, Sf 
PODÍAN DARSE A NIVEL DEL CUARTO DEL MISIONERO; LAS POSTURAS: 
DE RODILLAS, POSTERNADO, PARADO, SENTADO, DE CARA HACIA EL -
CIELO, SE DABAN TANTO PARA LOS MISIONEROS COMO PARA LOS INDf
GENAS, y, EN ESPECIAL, PARA AMBOS, APARECE LA ORGANIZACIÓN -
DEL TIEMPO, A LA QUE YA SE HA HECHO REFERENCIA, QUE ESTÁ TO
TALMENTE A CARGO DEL CÓDIGO, DEL AMANECER AL ANOCHECER, PA-
SANDO POR TODAS LAS DISCRETAS OCUPACIONES COTIDIANAS, 

ESTA CONDUCTA PREPARA AL EJERCICIO DE UNA NUEVA CULTURA, CO
MO LOS EJERCICIOS ESTABLECE UNA ORGANIZACIÓN MUY APRETADA 
DEL TIEMPO Y SUPRIME TODO INTERSTICIO POR EL CUAL PUDIERA 
LLEGAR DEL EXTERIOR UNA COSTUMBRE O HÁBITO DIFERENTES, 

PARA EVITAR LA UNIÓN DEL TIEMPO, LOYOLA RECOMIEr~DA COMENZAR 
EL TIEMPO FUTURO ANTES DE QUE SE HAYA AGOTADO EL TIEMPO PRE
SENTE.~/ 

LA MISMA FUNCIÓN DE AISLAMIENTO SE DA EN LOS GESTOS Y ESPE--
CIALMENTE EN EL IDIOMA, Los PRIMEROS, SE DEBEN APARTAR DE -
LO HABITUAL Y SEPARAR AL EJERCITANTE DE LOS GESTOS ANTERIO-
RES, EN EL SEGUNDO SE DEBE RECHAZAR LA INTERFERENCIA DE LEN
GUAS COMO EL CASTELLANO EN EL CASO DE LOS JNDfGENAS, A TRA-
VES DEL CUAL PUDIERAN DARSE O AMPLIARSE LOS "RUIDOS" EN UN -
CONTEXTO EN EL QUE SE BUSCA "EL VAC(O CULTURAL• NECESARIO PA 
RA LA NUEVA FORMA DE SER. EN ESTE CAMPO DE EXCLUSIÓN, QUE -
AYUDAN A DETERMINAR LOS EJERCICIOS, SE OBLIGA A OCUPAR TODOS 
LOS SENTIDOS, CONSAGRÁNDOLOS SUCESIVAMENTE A UN MISMO SUJETO, 
Y SIMULTÁNEAMENTE, A LLEVAR TODAS LAS INCIDENCIAS DE LA VIDA 
COTIDIANA A LA ÚNICA CULTURA QUE DEBE FUNCIONAR, A TRAVES -
DE ELLA IGNACIO BUSCA ESTABLECER EL CÓDIGO: AS(, NECESIDADES 
TEMPORALES COMO LA LUZ, EL TIEMPO, LA COMIDA Y EL VESTIDO Dk 
BEN APROVECHARSE PARA CONVERTIRLAS EN OBJETOS DE IMAGEN (POR 
EJEMPLO, DURANTE LA COMIDA CONSIDERAR A CRISTO COMIENDO CON 
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SUS APóSTDLES Y TRATAR DE IMITARLO), SEGÚN UNA ECONOM!A TO-
TALITARIA DONDE TODO DEBE SER RECUPERAD0,10/ 

TODOS ESTOS PROTOCOLOS TIENEN EL FIN DE LLEVAR A CABO LA HO
MOGENEIDAD DE LA CULTURA A CONSTRUIR y, POR TANTO, SU PERTI
NENCIA, 

CON BASE EN OPERACIONES SIMPLES QUE EL MITO ATRIBUYE AL CREA
DOR, EN LAS MISIONES SE SEPARA TODO: EL D!A Y LA NOCHE, EL -
HOMBRE Y LA MUJER, EL NIÑO Y LA NIÑA, EL ESPACIO DEL REZO Y 
DEL TRABAJO, LOS ELEMENTOS Y LAS ESPECIES Y SOBRE ESTA DIVI

SIÓN SE APOYA LA NECESIDAD DE UN DISCURSO APOYADO EN LA ARTi 
CULACIÓN, 

EN ESTE PROCESO DE DIFERENCIACIÓN SON NUMEROSAS LAS UNIDADES 
RECORTADAS POR SAN IGNACIO. UNAS SON TEMPORALES; SEMANAS, 
D!AS, MOMENTOS, TIEMPOS; OTRAS SON ORATORIAS: EJERCICIOS, 
CONTEMPLACIONES, MEDITACIONES, EXÁMENES, ETC,, PERO AMBAS SE 
ORIGINAN EN LA NECESIDAD DE OCUPAR LA TOTALIDAD DEL TERRITO
RIO MENTAL. 

LO QUE DEBE TRANSPORTAR ESTA RED DE DISTINGOS ES LA IMAGEN, -
LA IMAGEN COMO UNIDAD DE IMITACIÓN SE DIVIDE EN: MATERIAL -
IMITABLE (VIDA DE CRISTO) Y EN UNIDADES DE IMAGEN O PUNTOS -
COMO LOS CUERPOS QUEMADOS EN EL INFIERNO, LOS GRITOS DE LOS 
CONDENADOS, LOS PERSONAJES DE LA ÚLTIMA CENA, ETC, 

LA IMAGEN ES PRINCIPALMENTE VISUAL, PERO TAMBI~N PUEDE SER -
HABLADA EN EL LENGUAJE NATIVO Y AUN TÁCTIL EN OTRAS DE RELIE
VE, Lo QUE FUNDA LA IMAGEN ES QUE SE LE PUEDE ENCERRAR EN -
UN CAMPO HOMOG~NEO Y.ENCUADRARLA COMO GRÁFICAMENTE SE DA EN 
LOS RETABLOS, CON ESCENAS DE LA VIDA DE CRISTO, ORGANIZADAS 
O, MEJOR DICHO, ARTICULADAS EN NIVELES Y ENTRECALLES. A ES
TE MARCO GENERAL, SAN IGNACIO AGREGA LA POSIBILIDAD DE PRE-
SENTARLAS HACIENDO REFERENCIA A LOS CINCO SENTIDOS Y A LAS.-
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TRES POTENCIAS DEL ALMA CON LA FINALIDAD DE HACERLAS PRODUC
TO DE SU CÓDIGO, LA IMÁGEN IGNACIANA NO ES UNA VISIÓN SINO 
UNA VISTA EN EL SENTIDO QUE TIENE EN LOS GRABADOS Y ESTA -
VISTA ES TOMADA EN CUENTA CON UNA SECUENCIA NARRATIVA, A LA 
MANERA DE LA PINTURA COLONIAL EN LOS CONVENTOS, ESPECIALMENTE 
EN EL SIGLO XVI Y XVII, 

EN LAS IMÁGENES O VISTAS DE SAN IGNACIO, AUNQUE OTROS SENTI
DOS PUDIERAN TAMBieN ENCUADRARSE, ES A LO VISUAL A LO QUE DE
DICA SU MAYOR ATENCIÓN Y EN ESTA CATEGOR!A DESTACA LA IMPOR
TANCIA QUE BRINDA AL LUGAR EN EL QUE SE PRODUCE LA ESCENA. -
LA "COMPOSICIÓN VIENDO EL LUGAR" TIENE UNA FUERZA ASOCIATIVA 
QUE SAN IGNACIO EXPLOTA. 

EN ESTA EXPERIENCIA, LOYOLA LIGA LA IMAGEN A UN ORDEN DE LO -
D1SCONTINUO Y HACE DE LA IMAGEN ELEMENTO DE UN CÓDIGO. 

EN SU ARTICULACIÓN DE LA IMAGEN, SAN IGNACIO PRACTICA LA OPO
SICIÓN DE IMÁGENES: LA DE DOS REINOS, EL DE CRISTO Y EL DE -
LUCIFER, CUYOS ATRIBUTOS SE CONTRASTAN. TODO SIGNO DE EXCE
LENCIA DETERMINA EL YACIO SOBRE EL CUAL SE APOYA PARA SIGNI
FICAR: LA SABIDUR!A DE DIOS Y MI IGNORANCIA, SU PODER Y MI -
DEBILIDAD,l_l/ 

cN LA ARBORESENCIA CONTINUA DEL DISCURSO IGNACIANO VEMOS DES8 
RROLLARSE LA PRODUCCIÓN DE UNA CIFRA CAPAZ DE EXCITAR LA RES
PUESTA DE LA DIVINIDAD. 

LO QUE ESTÁ CODIFICADO EN LOS EJERCICIOS ES LALLAMADAAL SIG
NO DE DIOS, PERO NO EL SIGNO DIRECTAMENTE. 

EL ÁRBOL DE SAN IGNACIO bRIENTA LA CONDUCTA DE LA DEMA~DA, QUE 
ES EL OBJETO DE LOS EJERCICIOS, A TRAves DE UN ENTRELACE DE -
RAMAS, Y AL TEMA SOMETIDO A MEDITACIÓN LE AGREGA EL TÓPICO, EL 
CUAL CONSTITUYE UNA ESPECIE DE REJA A TRAves DE LA CUAL SE PRQ 



635 

YECTA LA CUESTIÓN A TRATAR. EL SUJETO DE LA MEDITACIÓN ES CON 
FRONTADO METÓDICAMENTE, PUNTO POR PUNTO, CON LOS TeRMINOS DE -
UNA LISTA PARA HACER SURGIR LAS IMÁGENES CON LAS CUALES SAN l§ 
NACIO COMPONE LA NUEVA CULTURA. 

Sus LISTAS o TÓPICOS MÁS ABUNDANTEMENTE REPRESENTADOS SON LOS 
SIGUIENTES: LOS DIEZ MANDAMIENTOS, LOS SIETE PECADOS CAPITALES, 
LAS TRES POTENCIAS DEL ALMA (MEMORIA, ENTENDIMIENTO Y VOLUNTAD) 
Y ESPECIALMENTE LOS CINCO SENTIDOS, LA IMAGINACIÓN DEL INFIER 
NO CONSISTE EN PERCIBIRLO CINCO VECES SEGUIDAS A TRAves DE 
CADA UNO DE LOS SENTIDOS, CONTEMPLANDO LOS CUERPOS INCANDESCEN 
TES, ESCUCHANDO LOS GRITOS DE LOS CONDENADOS, OLIENDO EL AZU
FRE DE LAS LLAMAS, ETC. 

EN ESTA REVISIÓN SE DA TAMBieN UNA ECONOMfA TOTALITARIA EN LA 
QUE TODO ESTÁ CONTROLADO, RECUBIERTO Y AGOTADO. 

EN LA SEGUNDA SEMANA DE LOS EJERCICIOS SE HACEN PASAR POR LOS 
CINCO SENTIDOS DE LA IMAGINACIÓN LA PRIMERA Y LA SEGUNDA CON-
TEMPLACIÓN, LA E~CARNACIÓN Y EL NACIMIENTO, DE LA MANERA SI-
GUIENTE: 

"lº PUNTO. EL PRIMER PUNTO ES VER LAS PERSONAS CON LA VISTA -
IMAGINATIVA MEDITANDO Y CONTEMPLANDO EN PARTICULAR SUS CIRCUN~ 
TANCIAS, Y SACANDO ALGÚN PROVECHO DE LA VISTA. 

"2º PUNTO. EL 2·.: OIR CON EL orno LO QUE HABLAN o PUEDEN HA-
BLAR, Y REFLITIENDO EN Sf MISMO, SACAR DELLO ALGÚN PROVECHO, 

"3º PUNTO, EL 3º,: OLER Y GUSTAR CON EL OLFATO Y CON EL GUSTO 
LA INFINITA SUAVIDAD Y DULZURA DE LA DIVINIDAD DEL ÁNIMA Y DE 
SUS VIRTUDES Y DE TODO, SEGÚN FUERE LA PERSONA QUE SE CONTEM
PLA, REFLITIENDO EN Sf MISMO Y SACANDO PROVECHO DELLO. 

"4 • PUNTO. EL QUARTO: TOCAR CON EL- -TACTO, AS f COMO ABRAZAR Y 
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BESAR LOS LUGARES DONDE LAS TALES PERSONAS PISAN Y SE ASIENTAN, 
SIEMPRE PROCURAl~DO DE SACAR PROVECHO DELL0."12/ 

LA REVISIÓN QUE SE HACE DE LA CONDUCTA DE LA DEMANDA, HACE SUR 
GIR, A TRAVtS DE SU PASO POR EL TÓPICO, LAS NUEVAS IMÁGENES CQ 
YAS CALIDADES NO SON SÓLO ÓPTICAS, SINO TAMBitN HÁPTICAS, AS! 
COMO AUDITIVAS, GUSTATIVAS Y OLFATIVAS, CON LO CUAL CONFORMAN 
VERDADERAS RECONSTRUCCIONES TEATRALES, EN EL SENTIDO DE LA PAR 
TICIPACIÓN EN LA ESCENA DE PROTAGONISTAS O ACTORES QUE SE VEN, 
SE OYEN, SE TOCAN, SE HUELEN Y SE GUSTAN. 

EL TEXTO DEL EJERCITANTE NO SÓLO SE ARTICULA EN FORMA DISCONTl.. 
NUA, SINO QUE ADEMÁS SE ENSAMBLA -EN EL SENTIDO LITERAL DE LA 
PRÁCTICA DEL EBANISTA-, UTILIZANDO DOS FORMAS PRINCIPALES: LA 
REPETICIÓN Y EL RELATO. 

LA REPETICIÓN QUE EL EJERCICIO REHACE DURANTE SU DESARROLLO Y 
QUE FINALMENTE LLEGA A LA RECAPITULACIÓN, TRATA DE AGOTAR LA 
PERTINENCIA DEL SU.JETO; POR ELLO ES QUE SE REPITE DESDE DISTili 
TOS PUNTOS DE VISTA, PARA ESTAR SEGURO QUE SE HA ABARCADO TODO 
EL TEMA Y TIENE POR ELLO LA FUNCIÓN DE CERRADURA.13/ 

EL RELATO ES UN DISCURSO PROVISTO DE UNA ESTRUCTURA, CUYOS TtR 
MINOS DEFERENCIADOS SON RELATIVAMENTE LIBRES, REDUCTIBLES Y -
EXPANSIBLES. Los MISTERIOS QUE SE DAN AL FINAL DE LOS EJERCI
CIOS TIENEN LAS CARACTERfSTICAS DE UN RELATO Y EL SUSPENSO 
COMO ATRIBUTO PATtTICO DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA, 

COMO DICE BARTHES, SIEMPRE ES POSIBLE DRAMATIZAR LA VIDA DE -
CRISTO, PRODUCIENDO SUSPENSO: CUANDO, POR EJEMPLO, SE LE RELATA 
LA VIDA DE CRISTO AL EJECUTANTE O AL RECitN EVANGELIZADO, tSTE 
NO DEBE APRESURARSE NI SER APRESURADO, PUES EN CADA ESTACIÓN -
DEBE AGOTAR EL EJERCICIO PERO SIN SABER NI INFORMARSE DEL SI-
GUIENTE, RESPETANDO CON ELLO EL SUSPENSO DE LOS SENTIMIENTOS Y 
AUN DE LOS HECHOS,14/ 
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POR SU ESTRUCTURA NARRATIVA, LOS MISTERIOS ELEGIDOS POR SAN -
IGNACIO EN EL RELATO CRfSTICO TIENEN ALGO DE TEATRAL, YA QUE 
LOS ASOCIA A LOS MISTERIOS MEDIEVALES: SON ESCENAS QUE EL EJER 
CITANTE DEBE VIVIR A LA MANERA DE UN PSICODRAMA, LA REVISIÓN 
QUE A TRAV~S DE LOS SENTIDOS SE HACE DE ESTAS ESCENAS, DE HECHO 
INTEGRA AL ESPECTADOR A LA ESCENA, LO HACE VIVIR Y SENTIR LA -
ACCIÓN EJEMPLIFICADA, PARTICIPAR DE ELLA, 

CUANTAS DE LAS TRADICIONES LLAMADAS INDfGENAS DEL ÁREA MESOAM~ 
RICANA NO REPRODUCEN ESTOS PSICODRAMAS, IMPLANTADOS PRINCIPAL
MENTE EN EL SIGLO XVI Y CONSIDERADOS, CON ESCASO FUNDAMENTO, -
POR SU ORIGEN EUROPEO, COMO INDfGENAS, 

EL EJERCITANTE ES LLAMADO A INVOLUCRARSE EN EL RELATO Y EN LA 
REPETICIÓN; REPETIR LO QUE EN CADA RELATO LO DEPRIME Y TRAUMA 
TIZA, LO CONSUELA Y LO FASCINA; VIVIR LA AN~CDOTA, IDENTIFICÁN 
DOSE A CRISTO; DEMANDAR EL DOLOR CON EL CRISTO DOLIENTE, EL -
DESGARRAMIENTO CON EL CRISTO DESGARRADO, Y HACER DE LA ESCENA 
UN ESCENARIO, REALIDAD ESTA ÚLTIMA QUE NO DEJA DE ESTAR PRESEN 
TE EN LOS RETABLOS DORADOS DE LA COLONIA, SOBRE TODO LOS DEL -
SIGLO XVIII EN EL BAJfO, 

EN ESTE TEATRO IGNACIANO TODO ESTÁ HECHO PARA QUE EL EJERCITAN 
TE SE REPRESENTE LA ESCENA y SE REPRESENTE A sr MISMO, PUES ~L 

VA A OCUPAR CON SU CUERPO EL ESCENARIO. EN LAS TRES ÚLTIMAS -
SEMANAS DEL RETIRO SIGUE LA HISTORIA DE CRISTO: NACE CON ~L, -
VIAJA CON ~L, COME CON ~L Y SE COMPROMETE CON ~L EN LA PASIÓN, 
DEBE PENSAR EN CR 1 STO COMO S 1 LO V 1 ERA COMER CON LOS APÓSTOLES 
E IMAGINARLO FRENTE A Sf, HABLARLE. 

ESTE TRÁNSITO HACIA LA MATERIA, QUE CONSTITUYE LO ESENCIAL DEL 
REALISMO DEVOTO, ES CONDUCIDO, A LA MANERA DE UNA FANTASfA -
CONSCIENTE, DE UNA IMPROVISACIÓN REGULADA, DENTRO DEL CUARTO -
CERRADO Y OSCURO EN DONDE SE MEDITA, EN DONDE TODO ESTÁ LISTO 
PARA EL ENCUENTRO FANTASMAGÓRICO A PARTIR DEL CUERPO MATERIAL 
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Y DE LA ESCENA ALLEGADA A TRAV~S DE LOS MISTERIOS EVANG~LJCOS, 

Lo FANTASMAGÓRICO ES UN ESCENARIO IMAGINARIO EN EL CUAL EL SU
JETO PREFIGURA EL ALCANCE DE UN DESEO Y EL YO SE APROVECHA DE 
LA TRAMA EVANG~LICA PARA DESARROLLAR LOS SfMBOLOS DEL DESEO: 
HUMILLACIÓN, ALEGRfA, MIEDO, EFUSIÓN, PARA TRANSFORMARSE SEGÚN 
LAS SECUENCIAS DEL EJERCICIO. 

CON LA REVISIÓN QUE EN LA EUROPA DEL SIGLO XVI SE HACE DE LA 
JERARQUfA DE LOS SENTIDOS, SAN IGNACIO BUSCA REDUCIR LA CONTRA 
DICCIÓN ENTRE LA VISTA Y EL OfDO Y TRATA DE CREAR LA IMAGEN O 
VISTA INTERIOR COMO UNA UNIDAD NUEVA DE LA LENGUA Y LA CULTURA 
QUE ~L CONSTRUYE, 

A PESAR DE LA DESCONFIANZA MfSTICA Y ASC~TICA POR LA IMAGEN,LQ 
YOLA~LAAFIRMACOMO PRODUCTO DE LA IMAGINACIÓN DIRIGIDA Y LA E~ 

TABLECE COMO MATERIA EN SUS EJERCICIOS; LAS VISTAS, REPRESENTA 
CJONES, ALEGORfAS, MISTERIOS SUSCITADOS POR LOS SENTIDOS IMA
GINARIOS, SON LAS UNIDADES CONSTITUTIVAS DE LA MEDITACIÓN. DE 
ESTE MATERIAL FIGURATIVO SE DESPRENDEN LAS ILUSTRACIONES, GRA
BADOS Y PINTURAS QUE SIRVEN A LA EVANGELIZACIÓN Y QUE FRECUEN
TEMENTE SE INSPIRAN EN LAS CARACTERfSTICAS DEL PAfS, 

EL CAMPO DE LA IMAGEN ES CONSTITUIDO POR LOYOLA EN SISTEMA LIN 
GU!STICO y CULTURAL y CON ELLO SE PREVIENE DE LOS MÁRGENES so~ 
PECHOSOS DE LA EXPERIENCIA MfSTICA. 

EN LOS EJERCICIOS SOBRESALE LA ARTICULACIÓN EN FORMA DE PUNTUA 
CJÓN, CORTANDO, DIVIDIENDO, BIFURCANDO Y TRIFURCANDO TODAS LAS 
OPERACIONES SEMÁNTICAS DESTINADAS A COMBATIR SIN PIEDAD LO VA
GO Y LO VACf0.15/ 

LAS GARANTfAS APORTADAS POR ESTA CULTURA DE LA IMAGEN SON DE -
TRES ÓRDENES. LA PRIMERA ES UNA GARANTfA REALISTA, EN LA CUAL 
LAS IMÁGENES PERFILADAS POR SAN IGNACIO NO SON ALUCINACIONES, 
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SINO QUE SU MODELO ES LO REAL INTELIGIBLE. LE SIGUE UNA GARAN 
TfA LÓGICA EN LA QUE LA PUNTUACIÓN DE LAS IMÁGENES PERMITE UN 
DESARROLLO GRADUAL O UN ENCADENAMIENTO LÓGICO QUE CONSIENTE HA 
BLAR CON DIOS y, POR ÚLTIMO. TENEMOS LA GARANTfA ~TICA EN DON 
DE LO DISCONTINUO IGNACIANO Y LA VOCACIÓN LINGÜ[STICA Y CULTU
RAL DE LOS EJERCICIOS ESTÁN CONFORMES CON LA MfSTICA DE SERVI
CIO PRACTICADA POR LOYOLA: NO HAY PRAXIS SIN CÓDIGO Y TODO CÓ
DIGO ES UNA RELACIÓN CON EL MUNDO Y LA ENERGfA DE LA CULTURA, 
EN LA CUAL LOS EJERCICIOS SON UNO DE LOS ESCENARIOS EJEMPLARES, 
ES UNA FORMA Y LA FORMA MISMA DE UNDESEO DEL MUND0.16/ 

POR ELLO EL SER DE LAS MISIONES, ASf COMO SU ORGANIZACIÓN, NO 
SE EXPLICAN SIN UN CÓDIGO QUE NORME SU PRAXIS. TAL COMO OBSE
SIVAMENTE SE EJEMPLIFICA EN SU HISTORIA, Y CONSTITUYE SIMULTA 
NEAMENTE LA RELACIÓN CON SU ENTORNO EN LO INMEDIATO Y CON SU 
MUNDO EN LO MEDIATO, EN ESTE CÓDIGO LOS EJERCICIOS CONSTITU
YEN EL MARCO Y LA TRAMA DE UN PROYECTO: EL PROYECTO JESUITA. 

Los EJERCICIOS. POR OTRA PARTE, EVITAN LA DISEMINACIÓN DE IMÁ
GENES Y DE ACTIVIDADES MEDIANTE UN CONTROL RIGUROSO, EJEMPLI
FICADO EN EL USO DEL TIEMPO. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
CULTURA PARTEN INICIALMENTE DE LA INEXISTENCIA DE ESAS IMÁGENES 
Y ACTIVIDADES Y EL EJERCICIO ES EL QUE LAS PROVEERÁ. 

cL CARÁCTER OBSESIVO DE LOS EJERCICIOS ESTALLA EN EL ANSIA -
CONTABLE QUE SE TRANSMITE AL EJECUTANTE: CUANDO UN OBJETO APA 
RECE, ES ROTO, CORTADO, DIVIDIDO, Y SE CUENTAN LOS PECADOS Y 
LAS FALTAS, LO QUE LLEVA A ESTABLECER EN LAS MISIONES VERDAD~ 
ROS SISTEMAS DE CASTIGO BASADOS EN LA CONTABILIDAD EXCESIVA -
DE LAS FALLAS, 

Los EJERCICIOS PROVOCAN UNA NEUROSIS, CUYA OBSESIÓN PROTEGE -
AL RETIRADO RESPECTO DE LA DIVINIDAD; EN OTRAS PALABRAS, SAN 
IGNACIO Y CON ~L LA IGLESIA CONSTITUYEN, EN BENEFICIO DEL --
EJERCITANTE UNA PSICOTERAPIA, PERO SE GUARDAN DE RESOLVER LA 
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RELACIÓN TRANSFERENCIAL QUE ELLA IMPLICA.17/ 

A TODO LO ANTERIOR, QUE CORRESPONDE SOBRE TODO AL TEXTO ACTUA
DO Y POR MEDIO DEL CUAL EL EJERCITANTE, EN POSESIÓN DEL LEN
GUAJE DE INTERROGACIÓN QUE LE PROPONE LOYOLA, INTENTA OBTENER 
DE LA DIVINIDAD UNA RESPUESTA AL DILEMA PRÁCTICO DE SU CONDU~ 
TA, LE HACE FALTA AGREGAR LO RELATIVO AL LENGUAJE DE LA DIVI
NIDAD, ESTE SE REDUCE A UN SIGNO ÚNICO, EL CUAL NO ES MÁS -
QUE LA DESIGNACIÓN DE UNO DE DOS TERMINOS DE UNA ALTERNATIVA. 
ESTA DISIGNACIÓN ES EL SIGNO POR CUYO CONDUCTO LA DIVINIDAD -
DICE ·srº o "NO" A LO QUE SE LE PROPONE; EN CONSECUENCIA. EL 
PAPEL DE LA DIVINIDAD ES SIMPLEMENTE MARCAR UNO DE LOS DOS -
TERMINOS DE LO BINARIO. 

FRENTE A LA ALTERNATIVA QUE LE OFRECE EL QUE INTERROGA· LA -
DIVINIDAD CONCEDE UNO DE LOS DOS TERMINOS; ES ESTA SU RESPUE~ 
TA, EN EL SISTEMA IGNACIANO, EL EJERCITANTE NO ESCOGE, ES D~ 
CIR, NO MARCA, SINO QUE SU PAPEL ES EL DE TENDER A LA MARCA -
DIVINA UNA ALTERNATIVA DE IGUALDAD PERFECTA, 

EN TANTO QUE LOS DOS TERMINOS DE LA ALTERNATIVA SEAN MÁS HOMO
GENEOS Y EL DILEMA SEA IGUAL, SE ESTARÁ MÁS SEGURO DE QUE LA -
MARCA ES DE ORIGEN DIVINO; MIENTRAS MAYOR EQUILIBRIO SE ALCAN
CE EN EL PARADIGMA, MAYOR SERA EL DESEQUILIBRIO QUE DIOS LE -
IMPRIMIRÁ. ESTA IGUALDAD PARADIGMÁTICA ES LA FAMOSA INDIFE
RENCIA IGNACIANA: NO QUERER NADA POR Sf MISMO Y ESTAR DISPONI
BLE COMO UN "CADAVER".18/ 

ESTA INDIFERENCIA CONSTITUYE UNA VIRTUALIDAD DE POSIBLES QUE -
SE TRABAJA PARA QUE TENGAN UN PESO IGUAL, COMO SI SE CONSTRU
YERA UNA BALANZA DE EXTREMA PRECISIÓN EN LA CUAL SE DEPOSITA
RÁN MATERIAS IGUALES DE MODO QUE EL FIEL NO SE INCLINARA NI -
DE UN LADO NI DEL OTRO. ESTE ES EL BALANCE DE LOYOLA: DEBO -
ENCONTRARME INDIFERENTE, SIN NINGUNA ATADURA DESORDENADA, DE 
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MANERA DE NO ESTAR INCLINADO -ATADO- A TOMAR LO QUE SE ME PRQ 
PONE O A DEJARLO, PERO TAMPOCO A DEJARLO MÁS QUE A TOMARLO, 
DEBO ENCONTRARME COMO LA AGUJA DE UNA BALANZA PARA SEGUIR LO 
QUE SIENTA, QUE ES A LA GLORIA Y ALABANZA DE DIOS NUESTRO SE
ÑOR Y A LA SALVACIÓN DE MI ALMA.19/ 

Es ESTA INDIFERENCIA IGNACIANA, PRODUCTO DE SU APEGO A LAS Rg 
GULACIONES RESULTANTES DE SUS EJERCICIOS, LO QUE FINALMENTE -
NOS IMPRESIONA Y NOS HACE ENTENDER LAAPARENTEO REAL FALTA 
DE COMPROMISO CON EL PROYECTO COLONIZADOR O EVANGELIZADOR, -
COMO QUIERA QUE SE LE CONSIDERE, Y EL INTERtS PARTICULAR QUE 
SE TENfA POR LA SALVACIÓN DEL ALMA, EL ALMA DEL MISIONERO Y -
NO NECESARIAMENTE LA DE LA GREY BAJO SU ATENCIÓN Y CUIDADO. 

SON POSIBLES CUALQUIERA DE LOS DOS TtRMINOS DE LA ALTERNATIVA 
Y NO EXISTE COMPROMISO POR UNO Y OTRO, LA ÚNICA PREOCUPACIÓN 
DEL MISIONERO ES LA SALVACIÓN DE SU ALMA. ESTA ACTITUD, COMO 
SE VERA MÁS ADELANTE, EXPLICA SI NO ES QUE JUSTIFICA LAS AC
CIONES DE LOS JESUITAS EN LA BAJA CALIFORNIA, RESPECTO AL PRQ 
YECTO MISIONAL, EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA Y A Sf -
MISMOS. 

VOLVIENDO AL PARADIGMA IGNACIANO, RESULTA CLARA QUE LA MEDIDA 
TIENE EN tL UN VALOR ESTRUCTURAL CON UN PAPEL PRECISO: LA CON 
DICIÓN PRECISA QUE PERMITE A LA SEÑAL DIVINA EL MEJOR PARAD!§ 
MA POSIBLE. UNA FRASE, ATRIBUfDA A SAN IGNACIO A PRO~ÓSTTO
DE SU LUCHA CONSTANTE PARA RESTABLECER LA IGUALDAD DE PESOS, 
DICE "QUE LA PRIMERA REGLA DE SUS ACCIONES SEA DE ACTUAR COMO 
SI EL tXITO DEPENDIERA DE USTEDES Y NO DE DIOS, Y DE ABANDO-
NARSE A DIOS, COMO SI tL DEBIERA HACER TODO EN EL LUGAR DE -
USTEDES," SE TRATA DE LA TtCNICA DE "CONTRA ACTUAR", QUE -
CONSISTE EN DIRIGIRSE SISTEMÁTICAMENTE EN EL SENTIDO CONTRA
RIO DE AQUtL AL QUE SE DIRIGE LA BALANZA.20/ 

EN EL DIARIO DE SAN IGNACIO APARECEN ALGUNAS IDEAS SOBRE LAS 
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FORMAS QUE PUEDEN TOMAR LAS MARCAS IMPUESTAS POR DIOS A LA BA
LANZA, . PUESTO QUE LOS EJERCICIOS SON EL LIBRO DE LA PREGUNTA 
Y NO EL DE LA RESPUESTA. PARA ELLO, SAN IGNACIO ESTABLECE 
TODO UN REPERTORIO DE SIGNOS GRÁFICOS Y DE MANIFESTACIONES Dl 
VINAS QUE SE ESTABLECEN A NIVEL DEL CUERPO, PRINCIPALMENTE LAS 
LAGRIMAS, LAS CUALES SON UN VERDADERO CÓDIGO CUYA MATERIA SE 
DIFERENCIA EN SIGNOS DE ACUERDO A SUS TIEMPOS DE APARICIÓN E 
INTENSIDAD; PERO TAMBl~N EL FLUJO ESPONTANEO DE LAS PALABRAS 
Y LAS SENSACIONES CINESTESICAS DE ELEVACIÓN, TRANQUILIDAD, -
ALEGRfA, CALOR, ETC., y, POR ÚLTIMO, LAS TEOFAN[AS DIRECTAS, 
EN FORMA DE VISITAS Y DE VISIONES QUE VIENEN, COMO EN VIDA DE 
SAN IGNACIO, A CONFIRMAR LAS DECISIONES TOMADAS.21/ 

A PESAR DE SU CODIFICACIÓN, NINGUNA DE LAS MOCIONES ES DECISI
VA. SE VE A ~AN IGNACIO ESPERAR, VIGILAR, ANOTAR, CONTABILI
ZAR LAS MOCIONES, PROVOCARLAS E IMAPACIENTARSE CUANDO ~STAS NO 
DEJAN UNA MARCA INDUBITABLE, EN ESTE DIALOGO, EN EL QUE HA-
BLA LA DIVINIDAD PERO NO MARCA, NO LE QUEDA MAS QUE UNA SALI
DA: DE HACER DE LA FALTA DE MARCA UN SIGNO ÚLTIMO. Es LA -
ACEPTACIÓN REVERENCIAL DEL SILENCIO DE DIOS Y DE SU ASENTA--
MIENTO, NO AL SIGNO SINO AL RETRASO DEL SIGNO. LA ESCUCHA SE 
CONVIERTE EN SU PROPIA RESPUESTA Y DE SUSPENSIVA LA INTERROG~ 

CIÓN PASA A SER ASERTIVA, Y TANTO LA CUESTIÓN COMO LA RESPUE~ 
TA PASAN A ESTAR EN UN EQUILIBRIO TAUTOLÓGICO; EL SIGNO DIVI
NO SE DESCUBRE EN SU AUDICIÓN. CON ELLO SE CIERRA LA PRÁCTICA 
DIVINATORIA, PUES AL CONVERTIR LA CARENCIA DE SIGNO EN SIGNO 
LA PRACTICA ALCANZA A INCLUIR EN SU SISTEMA ESTE LUGAR VACfO, 
QUE, SIN EMBARGO, ES SIGNIFICANTE, QUE CONSTITUYE EL GRADO -
CERO DEL SIGNO: DEVUELTO A LA SIGNIFICACIÓN EL VACIO DIVINO 
NO PUEDE AMENAZAR O ALTERAR LA PLENITUD LIGADA A TODA LENGUA 
CERRADA.22/ 

LA REVISIÓN DE LOS EJERCICIOS Y EL DIARIO DE SAN IGNACIO PER
MITEN ACERCARSE A LA RESPUESTA DE UNA DE LAS GRANDES INTERRO
GANTES PRESENTES EN ESTE TRABAJO Y QUE CUESTIONA SI EL SENTI-
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DO Y ORGANIZACIÓN DE LAS MISIONES ES INSPIRADO Y EXPLICADO -
POR ALGUNA TEORfA Y, SI ES AS!, ¿CUAL ES? ¿A QUE CORRESPONDE 
ESTE SISTEMA ABSOLUTO Y APARENTEMENTE RACIONAL, EN EL QUE NADA 
ES ABANDONADO AL AZAR O A LA FANTASfA Y TODO ESTA REGULADO POR 
UNA RELIGIÓN PODEROSA? 

LLAMADOS LOS JESUITAS A REALIZAR EN LA TIERRA EL ORDEN DIVINO, 
QUE MAS LÓGICO QUE LOS MISIONEROS PRETENDAN INSPIRAR EL ORDEN 
HUMANO EN EL ORDEN ESTABLECIDO POR DIOS PARA FACILITAR LA CO
MUNICACIÓN DEL HOMBRE CON EL, COMO SE DA EN LOS EJERCICIOS Y 
QUE ES, EN CONSECUENCIA, NO SÓLO BUENO, SINO EL MEJOR QUE SE 
PUEDA CONCEBIR, EL ORDEN HUMANO SIGUE ASf AL QUE LE IMPONEN 
LAS REGLAS DE LA SOCIEDAD PERFECTA: AISLAR, ARTICULAR Y ORDE
NAR. 

SI UNO DE LOS GRANDES OBSTÁCULOS QUE TERMINARON MALOGRANDO-
LAS EXPEDICIONES PREJESUfTICAS A LA BAJA CALIFORNIA HABIA SI
DO EL AISLAMIENTO Y LA DISTANCIA, ENTONCES LOS JESUITAS SU-
PIERON CAMBIAR A SU FAVOR LAS CIRCUNSTANCIAS APARENTEMENTE AQ 
VERSAS, PERMITENDOLES QUE EL AISLAMIENTO Y LA SEPARACIÓN F!Sl 
CA FUNCIONARAN EN FORMA MÁS INDEPENDIENTE Y HASTA AUTÓNOMA y, 
POR TANTO, MANTUV 1 ERON .UN MARGEN DE CONTROL MUY AMPL 1 O SOBRE LOS 
CONTACTOS DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA CON LA DEL RESTO DEL MUli 
DO HISPÁNICO DE LA COLONIA. 
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B) Los E~ERCICIOS ESPIRITUALES 
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EN LA REVISIÓN DEL PAPEL QUE LOS EJERCICIOS TUVIERON EN LA EDJ_ 
FICACIÓN DE UNA NUEVA CULTURA, PODR!AN DESTACARSE VARIOS ASPE~ 
TOS, ALGUNOS DE LOS CUALES NO NECESARIAMENTE LOS EXPLICITAN,-
PERO sr. DE HECHO, LOS IMPLICAN, REPETIDAMENTE ADEMÁS. ESTOS 
ASPECTOS PUEDEN SER AGRUPADOS EN DOS CLASES: AQUELLOS QUE SE -
REFIEREN A LAS MISIONES COMO RETIROS Y AQUELLOS VINCULADOS, -
POR UNA PARTE, CON LA PRÁCTICA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
DE LOS MISIONEROS, A SU PREOCUPACIÓN POR LA SALVACIÓN DE SU -
ALMA, A SUS M~RITOS PARA ACCEDER AL TRATO CON DIOS Y, ASIMISMO, 
CON LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA Y -
AL CARÁCTER QUE ESTA PRÁCTICA, ENTRE OTRAS, PRODUJO EN LA SO-
CIEDAD PENINSULAR. 

POR "EXERCICIOS SPIR!TUALES" SE ENTIENDE, SEGÚN IGNACIO DE lo
YOLA, "TODO MODO DE EXAMINAR LA CONSCIENCIA, DE MEDITAR, DE -
CONTEMPLAR, DE ORAR VOCAL Y MENTAL, Y DE OTRAS SPIR!TUALES-
OPERACIONES, SEGÚN QUE ADELANTE SE DIRÁ, PORQUE ASf COMO AL 
PASEAR, CAMINAR Y CORRER SON EXERCIC!OS CORPORALES, POR LA ME~ 
MA MANERA TODO MODO DE PREPARAR Y DISPONER EL ANIMA, PARA QUI
TAR DE Sf TODAS LAS AFECCIONES DESORDENADAS, Y DESPU~S DE QUI
TADAS PARA BUSCAR Y HALLAR LA VOLUNTAD DIVINA EN LA DISPOSI-
ClóN DE SU VIDA PARA LA SALUD DEL ÁNIMA, SE LLAMAN EXERCICIOS 
SPIRITUALES."JJ 

~N LA DEFINICIÓN ANTERIOR SE ENTIENDE EL PAPEL DEL ORDEN EN LA 
BÚSQUEDA DE UNA NUEVA FORMA DE VIDA, EN EL CUESTIONAMIENTO A 
LA DIVINIDAD Y SU RESPUESTA Y EN LA SALUD DEL ALMA, 

UNA DE LAS REFERENCIAS EN LA QUE SE MENCIONAN LOS EJERCICIOS 
Y SU EXTENSIÓN AL ÁMBITO MISIONAL, ES LA DE MIGUEL DEL BARCO, 
QUIEN AFiRMA: "DESEABAN ESTO LOS PADRES, LO PRIMERO, PORQUE 
CON LA DEJACIÓN Y ENTREGA VOLUNTARIA DE ESTAS MISIONES SE DA
RfA UNA EVIDENTE PRUEBA DE QUE LOS JESUITAS NO IBAN A ESTOS 
RETIROS, Y SE PUEDE DECIR DESTIERROS, A BUSCAR RIQUEZAS SINO 
EL BIEN ESPIRITUAL DE LOS POBRES INDIOS, A QUIENES LA OBE----
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DIENCIA LOS DESTINABA.º~/ 

CITA MUY IMPORTANTE, YA QUE MUESTRA EL SENTIDO QUE SE LE DABA 
AL RETIRO Y A LA PRESENCIA DEL MISIONERO EN LAS MISIONES; A E~ 
TO SE AGREGA EL SEÑALAMIENTO DE QUE •TODOS LOS AÑOS HACEN LOS 
MISIONEROS LOS EJERCICIOS DE SAN IGNACIO COMO TODOS LOS JESUI
TAS, PARA RENOVACIÓN DE SUS FERVORES.ºá/ Y g¡ 

FRASES COMO LAS DEL BARCO, CUANDO DICE QUE ºSENTIAN ESTAR EN 
AQUEL RETIRO Y EST~RIL TIERRA", NO ERAN DICHAS SÓLO PARA REY!;. 
LAR SU AISLAMIENTO Y SUS CONDICIONES, SINO PARA AFIRMAR QUE -
LA SITUACIÓN DE LOS MISIONEROS ERA LA DE UN RETIRO Y, EN ESTE 
CASO, MUY PROBABLEMENTE EL DETERMINADO POR SAN IGNACIO PARA -
LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑIA DE JESÚS,2/ 

DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES ESPECIFICOS PARA LOS MISIONE-
ROS, VENEGAS EXPLICA QUE, EN UN PRINCIPIO, LOS PADRES ASISTfAN 
A LORETO A PRACTICARLOS, PERO EN CUANTO SE FUERON EXTENDIENDO 
LAS MISIONES SE LES DISPENSÓ DE ESTA COSTUMBRE DEBIDO A LA DI~ 
TANCIA ENTRE LAS MISIONES Y POR LA FALTA QUE HARfAN EN ELLAS 
LOS MISIONEROS Y QUE DESDE ENTONCES CADA UNO TIENE LOS EJERCI
CIOS EN SU MISIÓN CUANDO ESTÁ MAS LIBRE Y DESEMBARAZADO DE LAS 
OCUPACIONES DE SU MINISTERIO.§/ 

A ESTOS COMENTARIOS PODRIAN AGREGARSE LOS MAS ESPECfFICOS DE -
ENGELHARDT, QUIEN DICE, A PROPÓSITO DEL EJERCICIO ESPIRITUAL -
DE LOS MISIONEROS, QUE ºPROBABLEMENTE ESTO (E) SE REALIZABA -
POR CADA UNO DE LOS MISIONEROS SÓLO EN OTRA MISIÓN, SI NO LA -
GENTE SE QUEDABA SIN SACERDOTE.º 

CABE ADVERTIR, AL RESPECTO, QUE EL CARACTER PROBABILISTICO -
TANTO DE LA ACCIÓN COMO DE LA SUPOSICIÓN HECHAS POR ALGUIEN -
QUE NO VIVIÓ ESTOS ACONTECIMIENTOS, REDUCE BASTANTE SUS ALCAN 
CES, AUNQUE SEÑALA SU PRESENCIA. 



649 

INSISTIENDO, SIN EMBARGO, EN EL PAPEL DEL RETIRO Y, POR TANTO, 
DEL ESCENARIO DE LAS PRÁCTICAS ESPIRITUALES Y SU EFECTO DJRE~ 
TO SOBRE LOS MISIONEROS, PUEDE RECORDARSE COMO, SIGUIENDO A V~ 
NEGAS, EN SU ORGANIZACIÓN EL SISTEMA DE MISIONES SE DIVIDIÓ EN 
TRES RECTORADOS Y UNO DE ELLOS ERA SUPERIOR INMEDIATO DE LOS -
OTROS Y A eL DEB(AN DE RENDIR CUENTAS LOS MISIONEROS. EN EL -
TEXTO DE REFERENCIA SE DICE QUE CON EL SUPERIOR "DEBEN JUNTAR
SE TODOS DOS VECES AL AÑO A TRATAR Y DAR CUENTAS DE SU APROVE
CHAM l ENTO ESPIRITUAL Y DEL DE SUS MISIONES."Z/ 

Es NECESARIO SUBRAYAR QUE LA CONSIDERACIÓN SOBRE "su APROVECHA 
MIENTO ESPIRITUAL" SE ANTEPONE AL DE "sus MISIONES", LO CUAL -
RECUERDA MUCHO LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LOS EJERCICIOS ESPI
RITUALES DE SAN IGNACIO, DONDE SE ANTEPONE A TODO EL "ALABAR -
A DIOS NUESTRO SEÑOR Y SALVAR SU ÁNIMA, Y ESTO DESEANDO ELIJE 
POR MEDIO UNA VIDA O ESTADO DENTRO DE LOS LfMITES DE LA IGLE
SIA, PARA QUE SEA AYUDADO EN SERVICIO DE SU SEÑOR Y SALVACIÓN 
DE SU ÁNIMA",8/ 

~N AMBOS CASOS. DESPues DE LAS ALABANZAS A "DIOS NUESTRO SEÑOR" 
VIENE LA SALVACIÓN DE SU ALMA. 

LA SALVACIÓN DEL ALMA COMO OBJETIVO COMPLEMENTARIO DE LOS 
EJERCICIOS ESPIRITUALES, PUEDE VERSE EN VENEGAS CUANDO DICE 
QUE "AS(, PUES, LA COMPAÑ(A SE TOMA, Y CARGA CON TAN DUROS -
TRABAJOS Y DESVELOS POR SOLO SU BIEN: ES DECIR POR LA SALVA
CIÓN, DE LAS ALMAS DE SUS INDIVIDUOS JESUITAS Y POR LA SALVA 
ClóN, BIEN ESPIRITUAL Y TEMPORAL DE SUS PRÓXIMOS",~/ EN ES
TE PÁRRAFO, COMO EN CASI TODA LA LITERATURA ALUSIVA AL TEMA, 
SIEMPRE APARECE EN PRIMER LUGAR LA SALVACIÓN DEL ALMA, LA DEL 
MISIONERO, Y A VECES ES EL ÚNICO. 

DE MANERA COMPLEMENTARIA A LOS ARGUMENTOS ANTERIORES, EN RELA 
CIÓN A LOS MISIONEROS SE SEÑALAN LAS CUALIDADES QUE DEBEN TE
NER PARA MANTENER EL ~ow QUE SAN IGNACIO HAB(A RECIBIDO DE 
DIOS PARA DIALOGAR CON EL, DICE VENEGAS, A PROPÓSITO DE LA S~ 
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LECCIÓN DE LOS JESUITAS, QUE "PARA ESTE ALTO Y DIVINO MINIST~ 
RIO SE ELIGEN LOS SUJETOS MAS A PROPÓSITO; ESTO ES, HOMBRES DE 
ORACIÓN y TRATO CON Uros, ABNEGADOS EN Sl MISMOS y DE GRAN MOR 
TIFICACIÓN, PROBADOS EN TODA VIRTUD Y ADORNADOS DE LAS PRENDAS 
NATURALES Y ROBUSTEZ CONVENIENTE PARA TAL VIDA Y TRABAJQS,"10/ 

ESTA ASEVERACIÓN PERMITE PENSAR QUE EN LA ELECCIÓN DE SUS MIEt:! 
BROS ESTA CLARA LA FUNCIÓN DE LAS MISIONES: UNA VfA Y UN INS
TRUMENTO QUE GARANTICEN UNA EXPERIENCIA Y LA COMUNICACIÓN QUE 
RESULTE DE ELLA, 
TRATO CON DIOS", 

POR ESO QUE SE BUSCAN "HOMBRES DE ORACIÓN Y 

LAS REFERENCIAS A LOS EJERCICIOS RELIGIOSOS DE LA POBLACIÓN IN 
DfGENA TAMBreN APARECEN EN VENEGAS. MENCIONA LA COMIDA QUE -
LES DABAN EN LA MAAANA Y AL MEDIODIA Y CÓMO POR ORDEN Y TURNO 
LLEGABAN LAS RANCHERfAS INDfGENAS "DE DOS EN DOS A LA CABECERA 
PARA RENOVAR LA INSTRUCCIÓN EN LA DOCTRINA Y LOS EJERCICIOS DE 
LA VIDA CRISTIANA,"11/ 

POR ÚLTIMO, VEAMOS OTRO TESTIMONIO, QUE SI BIEN NO ES OPINIÓN 
DE QUIENES VIERON Y VIVIERON DIRECTAMENTE EL FENÓMENO, POR SU 
PROXIMIDAD A eL, CERCA DE SESENTA AÑOS. si PUEDEN SUMARSE A -
OTRAS QUE EN EL TEMA PARTICULAR QUE SE COMENTA NO CUENTA CON 
DEMASIADAS REFERENCIAS, cN SU DESCRIPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LAS MISIONES, LA JUNTA DE FOMENTO DE LAS CALIFORNIAS AFIR
MA EN 18L'.5 QUE 

LA JUNTA NO DESCONOCE QUE SON FRUTO DEL SISTEMA ESPAÑOL
DE DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTAS ESPIRITUALES TODOS LOS -
PROGRESOS QUE HICIERON EN LA ANTIGUA CALIFORNIA LAS MISIQ 
NES ESTABLECIDAS POR LOS JESUITAS Y LAS FORMADAS POSTE-
RIORMENTE EN LA NUEVA POR LOS RELIGIOSOS FERNANDINOS. sa 
BE LA CONSIDERACIÓN Y ELOGIOS QUE ESTOS ESTABLECIMIENTOS 
HAN MERECIDO NO SÓLO DE LOS ESPAÑOLES SINO DE ALGUNOS EX
TRANJEROS ILUSTRADOS Y HA TENIDO PRESENTES TODAS LAS RAZQ 
NES CON QUE SE HA HECHO ORDINARIAMENTE LA APOLOGfA DE --
AQUEL SISTEMA, RECOMENDANDOLO NO SÓLO COMO JUSTO Y CONVE
NIENTE SINO COMO ABSOLUTAMENTE NECESARIO. 



651 

~MPERO, LA JUNTA NO HA PODIDO COMPONER LOS PRINCIPIOS DE 
TAL SISTEMA CON LOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA YCONSTITU 
ClóN POLfTICA Y CON EL VERDADERO ESPfRITU DEL EVANGELIO~ 
LA RELIGIÓN, SEGÚN ~L. NO PODfA DAR UN PASO MÁS QUE LA -
DOMINACIÓN: NO DEBfA PROPAGARSE SINO AL ABRIGO DE ESCOL
TAS Y PRESIDIOS: LOS GENTILES DEBfAN RENUNCIAR A TODOS -
LOS DERECHOS DE SU NATURAL INDEPENDENCIA PARA SER CATEC~ 
MENOS: DESDE EL MOMENTO QUE SE PRESENTARAN A PEDIR EL -
BAUTISMO DEBfAN SUBORDINARSE A LEYES CASI MONÁSTICAS, AL 
MISMO TIEMPO QUE SUS APÓSTOLES SE CONSIDERABAN POR ESTA 
OCUPACIÓN DISPENSADOS DE LAS QUE LES PROHIBEN MEZCLARSE 
EN NEGOCIACIONES TEMPORALES Y LOS NEÓFITOS DEBfAN CONTI
NUAR AS! SIN ESPERANZA DE POSEER EN SU PLENITUD LOS DERE 
CHOS CIVILES DE LA SOCIEDAD. -

LA JUNTA NO HA PODIDO PERSUADIRSE DE QUE ESTE SISTEMA -
SEA EL ÚNICO ADECUADO PARA PROMOVER ENTRE LOS GENTILES -
ELDESEO DE LA VIDA CIVIL Y SOCIAL Y LOS PRIMEROS RUDI -
MENTOS DE ELLA, NI MUCHO MENOS QUE TENGA PROPORCIÓN Y -
EFICACIA PARA LLEVARLOS HASTA SU PERFECCIÓN. CREE ANTES 
BIEN QUE ES POSITIVAMENTE CONTRARIO A LOS FINES POLITI
COS A QUE SE HA DEBIDO ORDENAR Y MUCHO MÁS AL VERDADERO 
OBJETO ESPIRITUAL QUE DEBfA PROPONERSE. 

LA CONVERSIÓN DE LA INNUMERABLE GENTILIDAD QUE OCUPA LOS 
TERRITORIOS DE LAS CALIFORNIAS ES CIERTAMENTE OBJETO MUY 
DIGNO DE LA ATENCIÓN DE UNA NACIÓN QUE HA HECHO PROFE-
SlóN EN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA; PERO ESTA RELIGIÓN NO DEBE ANUNCIARSE 
NI PROPAGARSE EN OTRA FORMA QUE LA QUE PRESCRIBIÓ JESU
CRISTO A SUS APOSTÓLES Y ELLOS PRACTICARON, ADEMÁS, EL 
SANTO Y LOABLE MINISTERIO DE CONVERTIR INFIELES NO DEBE 
LIMITARSE A ECLESIÁSTICOS DE DETERMINADA ORDEN RELIGIOSA, 
LA FUERZA MILITAR NO DEBE APLICARSE DIRECTA NI INDIRECTA 
MENTE A ESTE OBJETO, SINO CONTRAERSE A LA GUARNICIÓN DE
EL PAfS PARA DEFENDERLO DE TODO INSULTO EXTERIOR O INTE
RIOR Y MANTENER EL ORDEN. 

LA MANSEDUMBRE, LA AFABILIDAD, DOCILIDAD E fNDOLE PACfF~ 
CA DE LOS CALIFORNIOS HA HECHOMENOSNECESARIO PARA SU -
REDUCCIÓN EL APARATO MILITAR, PERO CUANDO SU ESTUPIDEZ, 
SU APEGO A LA VIDA SELVATICA Y EL FASTIDIO DEL TRABAJO -
FUERA TANTA COMO HA QUERIDO PONDERARSE, LA RAZÓN PERSUA
DE QUE PUES LOS MISIONEROS HAN LOGRADO SOMETER A UNA MU~ 
TITUD DE AQUELLOS GENTILES A SUS HÁBITOS MONÁSTICOS Y A 
UN SISTEMA DE PUPILAJE Y COMUNIDAD QUE LOS ALEJA DE LA -
VIDA ACTIVA Y LABORIOSA QUE LOS HACE TAN EXTRANOS ENTRE
LAS DEMÁS CLASES DE LA SOCIEDAD COMO LO SON LAS MISMAS -
INSTITUCIONES CON QUE SE LES EDUCA, PODRfAN SER TRAfDOS 
A LA VIDA SOCIAL Y CIVIL CON MÁS EFICACIA POR MEDIO DE -



652 

RELACIONES AMISTOSAS Y DE COMERCIO, POR EL EJEMPLO E INS
TRUCCIÓN QUE CON ELLAS SE LES PROPORCIONASEN POR EL AUMEN 
TO DE ALGUNAS NECESIDADES Y GOCES QUE NECESARIAMENTE SE = 
LES COMUNICAR[AN Y POR UN TRATAMIENTO MAS DULCE DE PARTE 
DE LOS QUE SE DEDICASEN A REDUCIRLOS, 

EL ESTADO EN QUE SE HALLAN LAS MISIONES ACTUALES NO CO-
RRESPONDE A LOS GRANDES PROGRESOS QUE HICIERON EN LOS 
PRINCIPIOS. ESTA DECADENCIA ES MUY NOTABLE EN LAS DE LA 
BAJA CALIFORNIA Y BASTARfA PARA PROBAR QUE EL SISTEMA NE 
CESITA DE VARIACIÓN Y REFORMAS, PERO ENTRE ~STAS ES INEX 
CUSABLE EN CONCEPTO DE LA JUNTA LA QUE PIDE LA DISTRAC-
CIÓN QUE LOS MISIONEROS HAN TENIDO DE SU ESENCIAL MINISTs 
RIO OCUPÁNDOSE DE LAS TEMPORALIDADES DE CADA MISIÓN Y DE 
SU ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO, POR QUE ADEMAS DE LO QUE ES 
TO PERJUDICA A SU DESTINO Y OBJETO PRINCIPAL NO PUEDE HA= 
CERSE SIN UNA SENSIBLE RELAJACIÓN DE LOS VOTOS QUE PROFs 
SAN LOS HIJOS DE SAN FRANCISCO Y SIN OPONERSE AL ESP[RITU 
Y LETRA DE LA BULA DE URBANO VIII DE 22 DE FEBRERO DE ---
1633, QUE ORDENÓ A LOS RELIGIOSOS MISIONEROS SE ABSTUVIE
SEN DE CUALQUIERA COSA QUE PUEDA OLER A NEGOCIACIÓN, MER
CANCfA Y CONTRATACIÓN O CODICIA DE BIEl~ES TEMPORALES,12/ 

EN ESTA LARGA CITA DESTACA ESPECIALMENTE LA MENCIÓN A LA VIDA 
MONÁSTICA DE LA POBLACIÓN, ASf COMO SU INTEGRACIÓN ºA UN SIS
TEMA DE PUPILAJE Y COMUNIDAD QUE LOS ALEJA DE LA VIDA ACTIVA 
Y LABORIOSA QUE LOS HACE TAN EXTRAÑOS ENTRE LAS DEMÁS CLASES 
DE LA SOCIEDAD COMO LO SON LAS MISMAS INSTITUCIONES CON QUE -
SE LES EDUCA," 

Es CLARO, EN ESTE CASO, PARA GENTE QUE CONOCfA DE CERCA EL FE
NÓMENO, TANTO GEOGRÁFICA COMO TEMPORALMENTE, QUE EN LAS MISIO
NES JESUITAS SE DABA UN R~GIMEN DE VIDA "MONÁSTICOº, EN EL -
CUAL LA POBLACIÓN ESTABA SUJETA A UN "PATERNALISMOº QUE LAS -
HACfA "EXTRAÑAS" AUN EN LA PROPIA SOCIEDAD COLONIAL. 

CABE AQU[ VOLVER A RECORDAR LO ADECUADO DE LA CITA DE LAPEROU
SE A PROPÓSITO DE LOS HABITANTES DE LAS MISIONES, CONSIDERÁNDQ 
LOS POCO HOMBRES Y MUY NIÑOS, O SIMPLEMENTE, RETOMANDO OTRA -
FRASE DE LA CITA ANTERIOR, QUE "LOS NEÓFITOS DEBfAN CONTINUAR 
AS[ SIN ESPERANZA DE POSEER EN SU PLENITUD LOS DERECHOS CIVI
LES DE LA SOCIEDAD."13/ 
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C) UN LENGUAJE Y UNA CULTURA 
NUEVOS 
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LA CULTURA O SUBCULTURA QUE SURGE EN LAS MISIONES JESUITAS DEL 
PARAGUAY Y DE LA BAJA CALIFORNIA COMO EXPRESIÓN DE UNA REALIDAD 
ECONÓMICA, SOCIAL Y RELIGIOSA, AUN SEGMENTADA Y SEGREGADA Y QUE 
CONFORMA UN VERDADERO LENGUAJE, AFIRMA CON SU PRESENCIA LA EXI~ 
TENCIA DE UNA MANERA DE SER, QUE DESPOJADA DE LAS ABUSIVAS EX-
TENSIONES E INTERPRETACIONES EN LAS QUE EN ALGÚN MOMENTO SE TRA 
Tó DE RELACIONAR AL ESTILO Y A LA CULTURA BARROCOS CON LA ORDEN 
DE JESÚS, SIGNIFICA SIN EMBARGO LA PRESENCIA DE UN ACERCAMIENTO 
QUE TRADUCE EN LAS MISIONES, EN SU ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN, EL 
PENSAMIENTO DE SAN lGNACIO DE LOYOLA VERTIDO EN SUS EJERCICIOS 
ESPIRITUALES Y SU DIARIO. lLUMINADOS POR EL IDEAL RELIGIOSO DEL 
CONCILIO DE TRENTO. 

AL AFIRMAR SUS DOGMAS, LA IGLESIA SALIDA DEL CONCILIO DE TREN
TO, SE REFORMA A ELLA MISMA Y ENCUENTRA EN LA LUCHA POR LA FE
y EN LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS, LA FUERZA NECESARIA PARA SEGUIR 
LUCHANDO FRENTE AL PROTESTANTISMO EN ~UROPA Y FRENTE A LOS IN
FIELES EN ASIA Y AMtRICA, 

EN ESTA ATMÓSFERA DE TORMENTA, DE CISMA RELIGIOSO, DE LUCHA POR 
LA FE, Y DE PREPARACIÓN PARA EL MARTIRIO EN LA QUE SE EXALTA LA 
SENSIBILIDAD CATÓLICA, ~SPAÑA SE LANZA CON TODAS SUS FUERZAS 
A RECONSTRUIR EL ORDEN PERTURBADO AL SERVICIO DE LA CAUSA DE LA 
UNIDAD CRISTIANA Y DE LOS VALORES ETERNOS. 

UE ~SPAÑA SALEN SAN lGNACIO DE LOYOLA CREADOR DE LA COMPAÑIA -
DE JESÚS, EN UN MOVIMIENTO QUE EXPRESA EL SENTIDO-ACTIVO Y MILL 
TANTE CON EL CUAL LA COMPAÑIA DE JESÚS TRATA DE DIFUNDIR LA FE 
Y SIMULTANEAMENTE LOS MfSTICOS QUE SIGNIFICAN UNA EXALTACIÓN DE 
LOS VALORES ABNEGADOS DE LA FE, EXTENDitNDOSE EN DOS FRENTES, 
UNO EL EUROPEO, FRENTE A LUTEROºY A CALVINO Y OTRO, EL ASIATI
CO-AMERICANO FRENTE A LOS INFIELES Y A LOS INDIOS, 
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PRODUCTOS EN CIERTO SENTIDO DE LA LUCHA DE LA CONTRARREFORMA, 
LOS JESUITAS LLEGAN A TIERRAS AMERICANAS PROFUNDAMENTE IMBUIDOS 
DEL SENTIMIENTO Y LA EMOCIÓN DE LO DIVINO, COMO ALGO MUY POR EH 
CIMA DE TODA RACIONALIDAD Y COMO EXPRESIÓN DE EMOCIONES Y VIVEN 
CIAS RELIGIOSAS. 

EN LA EMOCIÓN RELIGIOSA RADICAL DE CARÁCTER NUMINOSO QUE LOS -
EMBARGABA, LA RELIGIOSIDAD SE EVIDENCIA EN LA ~TICA Y LA ESTE
TICA DE LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS Y QUE MEJOR QUE LA EVAl~GELIZ.8. 

CIÓN PARA ORIENTAR ESTE GIGANTESCO ESFUERZO CIVILIZATORIO EN EL 
CUAL SE JUEGA EL DESTINO INDIVIDUAL Y PERSONAL Y SIMULTÁNEAMEN
TE EL DESTINO DE LA IGLESIA Y DE ESPANA. 

EL INDIVIDUO DEJA DE SER MATERIAL UTILIZABLE PARA LA ALQUIMIA 
DEL ARQUETIPO COMO EN EL RENACIMIENTO Y SE CONVIERTE CON SU CON 
CIENCIA Y SU PASIÓN, EN SUSTENTÁCULO DE LA MÁS FORMIDABLE INTE
RROGANTE QUE CABE EN LA ANGUSTIA HUMANA: EL ANSIA DE SALVACIÓN 
Y DE INMORTALIDAD, 

EN ESTA RENOVACIÓN DE LA CULTURA Y DEL ARTE CRISTIANO QUE SE -
DAN EN LA ESPAÑA DE FELIPE 11 Y 111, EN LA ESPAÑA DE LA REFOR
MA CATÓLICA Y EN SUS COLONIAS, LOS JESUITAS, SIN SER LOS ÚNICOS, 
DESEMPENAN UN GRAN PAPEL EN LA VI TAL I ZAC IÓN RELIGIOSA DE LA EPQ 
CA, CREANDO CONDICIONES NUEVAS PARA LA EXPRESIÓN DEL FERVOR R~ 
LIGIOSO, EL AMOR DIVINO Y EL EXTÁSIS, ACENTOS TODOS DE UNA FUER 
ZA ORIGINAL Y ÚNICA. 

cN ESTA TAREA, LOS EJERCICIOS RELIGIOSOS INICIADOS, PLANTEADOS 
Y DESARROLLADOS POR SAN IGNACIO DE LOYOLA Y SEÑALADOS POR SU IN 
FLUENCIA EN EL ARTE Y LA CULTURA DE LA E.POCA POR AUTORES COMO 
BREHIER, MALE Y WEISBACH TIENEN UNA GRAN IMPOkTANCIA.it 

---·- .. -~- -·----"'•·-~· -·-------............ --"--' 
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SIN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES Y SIN EL CAMINO QUE ESTOS 
IMPRIMEN A LA CONTEMPLACIÓN DEVOTA, SIN SU M~TODO DE EVOCACIÓN 
REALIZADA DE LOS PASAJES DE LA PASIÓN, NO SE EXTENDERfA LA PR~ 

SENCIA DE ESTE LENGUAJE NUEVO QUE APARECE PRECISAMENTE EN LAS 
MISIONES DE LA COMPAíl!A DE JESÚS, INSTRUMENTOS POR EXCELENCIA 
EN LA LUCHA POLfTICA Y RELIGIOSA PARA IMPLANTAR UN NUEVO ORDEN 
EN EL MUNDO. 

EN EL MAGNO PLAN DE SAN IGNACIO DE LOYOLA NO SOLO SE DIO EL -
IMPULSO A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA, SINO TAMBI~N Y MUY ESPECIAL
MENTE FUERA DEL VIEJO MUNDO, A LA ACTIVIDAD MISIONAL, AREAS A~ 
BAS DESDE LAS CUALES SE PUSO EN ACCIÓN EL NUEVO IMPULSO POR LA 
FE. 

PARA ELLO Y POR ELLO, LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES CONFORMARON 
UNA ESCUELA DE FE. LA PRACTICA DE LOS EJERCICIOS DESARROLLA
BA EL PODER DE TRANSFORMAR LAS REPRESENTACIONES RELIGIOSAS EN 
UNA INTUICIÓN SENSIBLE Y DE IDENTIFICAR ESTA IMAGEN ELABORADA 
POR LA FANTAS!A CON UN SENTIMIENTO ADECUADO A SU SIGNIFICACIÓN. 

LAS CUATRO SEMANAS DE LOS EJERCICIOS ESPERITUALES CONDUCEN AL 
ALMA A TRAV~S DE LOS TERRORES DEL INFIERNO Y DE LA PASIÓN DE 
CRISTO, HACIA LA UNIÓN CON DIOS MEDIANTE UNA ESTRICTA DELIMI
TACIÓN DE LO QUE DEBfA DE SER CONTEMPLADO Y SENTIDO EN LOS -
EJERCICIOS, Y QUEDABA DESCARTADA TODA DESVIACIÓN ESENCIAL Y RE
PRIMIDA CUALQUIER ESPECULACIÓN, CUALQUIER ABANDONO INDIVIDUAL 
Y AUN MfSTICO A IDEAS INDEPENDIENTES, 

CON EL IMPULSO AL ESPfRITU QUE ANIMABA A LOS EJERCICIOS, LA 
VIDA DEL MUNDO CATÓLICO y cor~ EL, DEL MUNDO BARROCO y EN PART.L 
CULAR DEL MUNDO ESPAÑOL, SE VIERON PROFUNDAMENTE AFECTADOS, 
YA QUE EL PRACTICANTE DE LOS EJERCICIOS DERIVABA DE SU ADIES
TRAMIENTO UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LO SANTO Y LO DIVINO, 
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LA SIGNIFICACIÓN DE ESTOS EJERCICIOS FUE TAL QUE CIERTAS RE
PRESENTACIONES Y CIERTOS TEMAS PSICOLÓGICOS ESENCIALES DE ES
TOS, LLEGARON A CONDENSARSE EN TRATADOS DE ARTE, COMO EL DE 
GILIO, EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI, EN EL CUAL EL AUTOR 
INDICA QUE AL REPRESENTARSE ESCENAS DE LA VIDA DE CRISTO, LA 
EXPRESIÓN Y EL SENTIMIENTO ESTEN DE ACUERDO EN CADA CASO CON 
EL TEMA RESPECTIVO Y QUE ESTE CONCIERTE FIELMENTE CON SU CON
TENIDO, LO CUAL ES DE HECHO LO MISMO QUE RECOMIENDA SAN IGNA
CIO A LOS PRACTICANTES DE SUS EJERCICIOS: QUE SE FORMEN CON 
SU FANTASfA IMAGENES DE LOS ASUNTOS SAGRADOS. 

'LA CONSTATACIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA PRESENCIA E INFLUENCIA -
DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA CULTURA Y ESPECIALMENTE 
EN LA PINTURA DE LA EPOCA, LO DA TAMBl~N EL TRABAJO DE ENRIQUE 
DE LA FUENTE, TRADUCTOR ESPAAOL DE WEISBACH, EN SU TRABAJO •LA 
VIDA DE UN TEMA ICONOGRÁFICO EN LA PINTURA ANDALUZA".2/ 

SI SE ACEPTA LA TESIS DEL PRESENTE TRABAJO EN EL SENTIDO DE -
QUE LAS MISIONES JESUITAS DE LA BAJA CALIFORNIA COMO LAS DEL -
PARAGUAY Y PROBABLEMENTE TAMBIEN LAS DE OTRAS REGIONES AMERICA 
NAS DONDE ESTE FEllÓMENO SE D 1 o, cor~ EL M 1 SMO GRADO DE EXCLUSJ_ 
VISMO, SON LA EXPRESIÓN EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO DE UNA LEN
GUA NUEVA, DE UN LENGUAJE QUE INSPIRADO EN LOS EJERCICIOS RELJ_ 
GIOSOS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, SE REFLEJA EN LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL Y ESPACIAL DE LAS MISIONES, EN LA PRÁCTICA DE LOS MISIQ 
NEROS Y EN EL SER Y ACONTECER DE LAS MISIONES El~ EL TIEMPO. EN 
TONCES SE AFIRMARfA LA RELEVANCIA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUA
LES YA NO SOLO PARA INFLUIR EN LA PINTURA DE LA EPOCA, O EN SUS 
VIVENCIAS RELIGIOSAS, SINO EN LA MISMA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, 
EXPRESIÓN ESTA A SU VEZ DE UNA COMPLEJA SITUACIÓN POLITICA, ECQ 
NÓMICA Y SOCIAL, 
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EN EL CASO DE LAS MISIONES, EL LENGUAJE ESPACIAL Y TAMBIION EL -
TEMPORAL SON LA EXPRESIÓN JUSTA Y LA TRANSMISIÓN LO MÁS FIEL -
POSIBLE DE LO QUE LA COMPAÑIA DE JESÚS Y SUS MIEMBROS DEBEN 
HACER PARA MANTENER EL DON QUE SAN IGNACIO HAB[A RECIBIDO DE -
DIOS Y CONTINUAR POR ESTE MEDIO EL DIÁLOGO CON DIOS, EN ESTE 
SENTIDO. LA ORGANIZACIÓN FfSICA Y SOCIAL DE LAS MISIONES PASA 
A SER UNA VfA Y UN INSTRUMENTO QUE ASEGURE LA PRESENCIA DE UNA 
EXPERIENCIA Y DE LA COMUNICACIÓN QUE RESULTE DE ELLA, 

A SEMEJANZA CON LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LOS QUE SE INS
PIRA, LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA MISIONAL TIENE POR OBJETO LA 
INVENCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA, Y POR TANTO DE UNA NUEVA FORMA 
DE SER, 

~N ESTA CULTURA NUEVA Y DIFERENTE, APARECE UNA ORGANIZACIÓN DEL 
TIEMPO ENLA CUAL TODO SE ENCUENTRA REGULADO Y SUPRIMIDO CUAL-
QU~ER INTERSTICIO QUE PUDIERA INTRODUCIR ALGÚN CAMBIO DEL EXTg 
RIOR. 

EN EL NUEVO ORDEN QUE SEPARA TODO, HOMBRES Y MUJERES, SERES NA 
TURALES Y CALIDADES ABSTRACTAS Y QUE AFECTA A TODOS POR IGUAL, 
SE DA LA HOMOGENEIZACIÓN DE LA CULTURA A CONSTRUIR Y CON ELLO, 
POR TANTO, SU PERTINENCIA. 

EN EL CÓDIGO QUE NORMA A LA PRAXIS MISIONAL Y AL SER DE LAS -
MISIONES, COMO OBSESIVAMENTE SE MUESTRA EN SU HISTORIA, SE DA 
LA RELACIÓN CON SU ENTORlrn EN LO INMEDIATO Y CON SU MUNDO EN LO 
MEDIATO, EN ESTE CÓDIGO, LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES CONSTITQ 
YEN EL MARCO Y LA TRAMA DE UN PROYECTO: EL PROYECTO JESUITA. 

' 

1\ 
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AFIRMADA Y COIJSTATADA LA SIGNIFICACJÓI~ DE LOS E.JERCICIOS ESPI
RITUALES EN LA ORGANIZACION MISIONAL CABRfA TAMBIEI~ HACER ENFA
S 1 S EN LA EX 1STENC1 A DE UN LENGUA.JE Y DE UNA CULTURA O SUBCUL T!J. 
RA COMO YA SE APUNTÓ, QU~ RESULTAN DEL PROYECTO .JESUITA, 

SIN VOLVERSE A LA VIEJA Y APARENTEMENTE SUPERADA POLEMICA ORI
GINADA EN LA IDENTIFICACIÓN EXCESIVA DE LA CONTRARREFORMA, CON 
EL BARROCO Y EL .JESUITISMO, ES CLARO POR LO QUE SE HA PRESEN
TADO, QUE EN EL GRAN REPERTORIO DE IDEAS, REPRESENTACIOl~ES Y SfM
BOLOS NACIDOS A PARTIR DE ESTOS MOVIMIENTOS SOCIALES, EXISTEN 
EXPRESIONES Y LENGUA.JES NUEVOS QUE SE HAN CONDENSADO SUSTANTI
VA Y DURADERAMENTE EN LA CULTURA Y EL ARTE DE LA EPOCA Y QUE 
SIGNIFICAN LA APORTACIÓN DE SAN IGNACIO, DE SU PERSONALIDAD Y 
CON ELLA DE TODO EL SISTEMA ~UE ESTE CREÓ Y ORGANIZÓ, A PESAR 
DE SUS LIMITACIONES F(SJCAS Y SOCIALES, PUESTO QUE DJF[CILMEN
ABARCÓ A LA CULTURA TODA DE LA EPOCA, DE ACUERDO CON SU PENSA
MIENTO Y SUS IDEAS. 

SIN UNA COMPRENSIÓN CLARA DE ESTAS APORTACIONES Y DEL SISTEMA 
QUE RESULTÓ NO ES FÁCIL ENTENDER EL DESARROLLO MISIONAL Y LA 
CONTINUIDAD DE SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA POR CE& 
CA DE DOS SIGLOS EN TIERRAS AMERICANAS, AS( COMO EL SENTIDO R~ 
LIGIOSO Y ESPIRITUAL DE ESTE PROYECTO CLARAMENTE ASOCIADO POR 
SUS CARACTER(STICAS AL UNIVERSO ESPANOL Y AL DE SUS COLONIAS. 

No OBSTANTE QUE LOS PRODUCTOS DE LOS PROYECTOS MISIONALES .JE
SUITAS, SOLO AFECTARON PARCIALMENTE SEGMENTOS DE LA SOCIEDAD 
COLONIAL Y REGIONES RELATIVAMENTE MARGINALES O DISTANTES, NO 
POR ELLO DE.JARON DE SER CONTEMPLADOS EN EL MARCO DE UNA CON
CEPC J óN NUEVA DE LA VIDA, DE UNA UTOPIA QUE PUDIERA, INTEGRAN 
DO LA PERSONALIDAD Y ANHELO DE DIOS, LA SALVACIÓN Y LA GRACIA, 
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LA CONCIENCIA DE NUESTRAS LIMITACIONES Y LA ASPIRACIÓN POR EL 
INFINITO, TRADUCIR VERDADES GENERALES COMO RESPUESTAS A LAS 
ASPIRACIONES Y A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, 

EN SU RELACIÓN CON LO POLITICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITO
RIAL, LAS COMUNIDADES MISIONALE& VERDADERAS PRIMERAS KEPÚBLl 
CAS SOCIALISTAS, COMO SE LAS DENOMINÓ EN SU TIEMPO, CON TO
DO LO QUE ESTO SIGNIFICA, ORGANIZARON COMUNIDADES UTÓPICAS -
CONFORMADAS POR NATIVOS INOCENTES, ALENTARON EL DESARROLLO DE 
LAS T~CNICAS Y EL TRABAJO Y EN ESPECIAL EL COLECTIVO, LA COM~ 
NIDAD DE BIENES Y LA PROPIEDAD COMUNAL, LOS SERVICIOS SOCIALES 
Y ASISTENCIALES, DISTRIBUYERON ESPACIALMENTE A LA POBLACIÓN I~ 

D!GENA EN ASENTAMIENTOS URBANOS Y LA ORGANIZARON TEMPORALMENTE, 
LLEVANDO ESTE EXPERIMENTO SOCIAL HASTA LOS LIMITES DE LO POSI
BLE, AHf DONDE SEGÚN HEGEL SÓLO LA LIBERTAD LES FALTABA, 

LA COMPOSICIÓN ESPACIAL Y EL URBANISMO EN SU MÁS AMPLIA ACEP
CIÓN, NO HABfAN INTENTADO ANTES NADA SEMEJANTE. 
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VI. DE LA NUEVA ESPAÑA AL PARAGUAY 

EL PROYECTO JESUITA DE OCUPACION DE LA BAJA CALIFORNIA 

-··-··-···-'· ~l-. 
--~ 
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LA CAUSA 

LAS MISIONES JESUITAS DE LA BAJA CALIFORNIA, COMO MUY PROBABLE
MENTE TAMBI~N LAS MISIONES JESUITAS DEL PARAGUAY Y DE OTRAS -
AREAS, SON EXPRESIÓN EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO NO SÓLO DE UNA 
REALIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL, SINO DE UN LENGUAJE Y -
UNA CULTURA QUE FORMAN UN MODELO PARTICULAR, ESTE MODELO SE -
REFLEJA EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ESPACIAL DE LAS MISIONES, 
EN EL QUEHACER DE LOS MISIONEROS Y LITERALMENTE EN EL SER Y 
ACONTECER DE LAS MISIONES EN EL TIEMPO. 

EN ESTE MODELO, QUE SE APOYA EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES Y 
EL DIARIO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, LAS MISIONES, LOS MISIO
NEROS Y LOS INDfGENAS SE CONVIERTEN EN LOS INSTRUMENTOS PARA 
ALCANZAR EN LA TIERRA EL REINO DE Uros y PARA LOGRAR EN ESTE 
REINO LA RESPUESTA QUE DIOS QUISIERA DARLE A LAS MULTIPLES lli 
TERROGANTES QUE LOS MISIONEROS LE DIRIGEN EN SU COMPLEJA Y AF8 
NOSA BÚSQUEDA DIARIA. 

AL TRATAR DE ENCONTRAR EL REINO DE DIOS Y LAS RESPUESTAS DE ~~ 

TE EN EL INTERIOR DEL ESPACIO TIEMPO CALIFORNIO, SE DIO UN SEH 
TIDO A LA HISTORIA, EN PUEBLOS QUE HASTA LA LLEGADA DE LOS MI
SIONEROS NO LA HABfAN TENIDO. 

PARA LOS MISIONEROS FUE FUNDAMENTAL ASENTAR EL PROYECTO DE LA 
CALIFORNIA EN LA VOLUNTAD DIVINA, FUERZA SUPERIOR A TODAS, QUE 
DIRIGfA LA ENTRADA Y ORIENTARfA LA OCUPACIÓN DE LA PENfNSULA. 

AL RECURRIR A Dros. A LA DIVINA PROVIDENCIA y A LA VIRGEN MA
RIA, NO SÓLO SE PRETENDfA LEGITIMAR LA ACCIÓN EMPRENDIDA, SINO 
QUE SE PROCURABA FUNDAMENTAR ESTA ACCIÓN, EN LA BÚSQUEDA DEL -
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SIGNO DE DIOS, 

EN ESTE CONTEXTO DE BUSQUEDA DEL REINO DE DIOS Y DE LAS RES
PUESTAS DE tSTE, QU~ MEJOR QUE RECURRIR A LOS EJERCICIOS ES
PIRITUALES Y AL DIARIO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA PARA ORGANI
ZAR Y DARLE SENTIDO A LA OCUPACIÓN JESUITA Y A LA LABOR DE -
TODOS Y CADA UNO DE LOS MISIONEROS, 

EN ESTE LENGUAJE Y CULTURA NUEVOS QUE SE EXPRESAN EN LAS MISIO 
NES, tSTOS UTILIZAN PARCIALMENTE LA LENGUA NATURAL Y PARA SU 
CONFORMACIÓN SE APOYAN EN TRES OPERACIONES: AISLAR, ARTICULAR 
Y ORDENAR, 

QUE MEJOR QUE AISLAR A LOS CALIFORNIOS Y A LA CALIFORNIA PARA 
HACER SURGIR"UNA LENGUA NUEVA Y UNA CULTURA NUEVA, AS! SE OB 
GANIZA UN ESPACIO Y UNA FORMA DE SER, SEPARADOS DE OTROS ESPA 
CIOS Y OTRAS CULTURAS, RECORDÁNDOSE QUE EN LOS EJERCICIOS SE 
DICE QUE "CUANTO MÁS VUESTRA ÁNIMA SE HALLA SOLA Y APARTADA, 
SE HACE MÁS APTA PARA ACERCARSE Y LLEGAR A SU CREADOR Y SEROR; 
Y CUANTO MÁS ASf SE ALLEGA MÁS SE DISPONE PARA RECIBIR GRACIAS 
Y DONES DE LA DIVINA Y SUMMA BONDAD". 

ARTICULAR ES ENSAMBLAR PARTES EN TORNO A LAS QUE ~AN IGNACIO 
DIVIDE EL CUERPO Y EL RELATO CRlSTICO, RESPECTIVAMENTE, VIVI
DOS SUCESIVAMENTE POR CADA UNO DE LOS SENTIDOS Y DIVIDIDOS EN 
MISTERIOS A LA MANERA TEATRAL. Los SIGNOS RESULTANTES DE LAS 
DIVISIONES SON RETOMADOS CONSTANTEMENTE EN UNA COMBINATORIA EN 
LA QUE SE PRODUCEN PERMANENTEMENTE REGLAS DE ENSAMBLADO EN LAS 
QUE PRIVA LA COMPOSICIÓN SOBRE LA SINTAXIS Y APARECEN EN LA ORGA 
NIZACIÓN Y REPARTICIÓN FUNCIONAL YEN LOS ELEMENTOS ESPACIALES, 
TAL CbMO SE OBSERVA EN EL INTERIOR DE LAS IGLESIAS MISIONALES 
Y SOBRETODO EN LOS RETABLOS, DONDE SE DA ESPECÍFICAMENTE ESTE 
ENSAMBLADO DE PARTES. 
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ORDENAR IMPLICA ESTABLECER UNA RELACIÓN INTELIGIBLE ENTRE UNA 
PLURALIDAD DE T~RMINOS, Y ESTO SIGNIFICA NO SÓLO COLOCAR LOS 
SIGNOS ELEMENTALES SINO SOMETER LA GRAN SECUENCIA MfSTICA A -
UN ORDEN SUPERIOR: LA METRICA, PUES EL DISCURSO NUEVO ESTÁ PRQ 
VISTO DE UN ORDENADOR, DE UN MAESTRO DE CEREMONIA, DE UN RETÓ
RICO y, EN LAS MISIONES, DE UN MISIONERO, QUE HACE LAS VECES 
DE UN DIRECTOR DE RETIRO Y QUE REGULA EL cJERCICIO, QUE EN ES
TE CASO ES LA VIDA MISIONAL, cL ORDEN EN ESTE EJEMPLO ES UNA 
DISPOSICIÓN REGULAR DE CARACTER NO SóLO MORAL O LÓGICA, SINO -
TAMBIEN ESPACIAL, TEMPORAL Y ESTETICA. cL RITO SOLICITADO POR 
SAN IGNACIO ES EL ORDEN NECESARIO A LA INTERLOCUCIÓN DIVINA, 

AUNQUE EN EL LENGUAJE DE LOYOLA, DIOS ES LA MARCA, EL ACENTO 
INTERNO, ESTE SE DESVANECE EN UNA PRÁCTICA DIVINATORIA EN LA 
CUAL LA AUSENCIA DE RESPUESTA SE UNE A LA DE RESPONDIENTE. 

cN LA FUNDACIÓN DE UNA LENGUA NUEVA, COMO APUNTA BARTHES, LO
YOLA TEATRALIZA, ELIMINA LAS BARRERAS AL LENGUAJE Y QUEDA CO-
MO UN ESCENOGRAFO DISTRIBUYENDO EN EL ESPACIO HASTA EL INFl 
NITO SUS SIGNIFICANTES, AFIRMANDOLAS CON INSISTENCIA. As r, -
LA VIDA COTIDIANA PASA A SER UN TEATRO QUE TIENE POR DECORA-
CION NUESTRO PROPIO HÁBITAT SOCIAL. 

cL TEXTO, EXPRESADO POR ELEMENTOS, FORMAS, VOLÚMENES, ESPA--
CIOS Y TIEMPOS, TRATA DE HACER PASAR EN NUESTRA COTIDIANIDAD 
FRAGMENTOS DE INTELIGIBILIDAD, FÓRMULAS SALIDAS DEL TEXTO -
ADMIRADO, DE LOS cJERCICIOS cSPIRITUALES DE LOYOLA. cN ESTA 
FORMA, EN LAS MISIONES NO SÓLO SE HABLA DE LOYOLA Y SE PIEN-
SA EN LOYOLA, SINO QUE SE VIVE EN LOYOLA, Los MISIONEROS -
SABOREAN CON LOYOLA LA VOLUPTUOSIDAD DE ORGANIZAR SU RETIRO 
EN ESTOS ASENTAMIENTOS Y DE ENVOLVER EL TIEMPO INTERIOR EN UN 
ORDEN QUE NO DEJA NINGÚN RESQUICIO A LO IMPONDERABLE Y A LO -
NUEVO. 
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EN ESTE CASO EL LENGUAJE ESPACIAL Y TEMPORAL TRATA DE SER CQ 

MO EL ESCRITO: EXPRESIÓN JUSTA Y TRANSMISIÓN LO MAS EXACTA -
POSIBLE DE LO QUE LA COMPAÑ[A DE JESÚS Y SUS MIEMBROS DEBEN 
HACER PARA MANTENER EL DON QUE IGNACIO HABfA RECIBIDO DE --
llIOS Y CONTINUAR POR ESTE MEDIO EL DIALOGO CON DIOS. EN 
ESTE SENTIDO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISIONES PASA A SER UNA 
V[A Y UN INSTRUMENTO QUE ASEGURAN LA PRESENCIA DE UNA EXPE-
RIENCIA Y DE UNA COMUNICACIÓN QUE RESULTA DE ELLA, 

LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, QUE SIRVEN DE RESPUESTA PAR
CIAL A LA GRAN INTERROGACIÓN SOBRE EL SENTIDO DE LA OCUPACIÓN 
JESUITA DE LA EAJA CALIFORNIA Y FORMAN UNA DE LAS CONCLUSIO
NES MAS IMPORTANTES DE ESTE TRABAJO, PUES NO SOLO SE APLICA
R(A A ESTA EXPERIMENTACIÓN SOCIAL, SINO QUE SER[AN IGUALMEN
TE VALIDAS PARA LA EXPERIENCIA JESUITA EN EL PARAGUAY, AS( -
COMO PARA OTRAS COLONIZACIONES, EN LAS CUALES TAMBIEN PARTI~ 
C!PARON LOS IGNACIANOS, Y TAMBIEN SERVIRfAN PARA REORIENTAR 
LA DISCUSIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL MODELO O CONCEPCIÓN SOCIAL 
EMPLEADO POR LOS JESUITAS EN SU OCUPACIÓN DE TIERRAS AMERl-
CANAS. 

~NTENDIDO EL SENTIDO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISIONES COMO 
UNA VfA Y UN INSTRUMENTO QUE ASEGURAN LA PRESENCIA DE UNA EX 
PERIENCIA Y DE UNA COMUNICACIÓN COMO RESULTADO DE ELLA, SE 
ENTENDERÁN ALGUNAS DE LAS CONTRADICCIONES APARENTES O REA-
LES QUE SE DAN EN EL PROCESO COLONIZADOR DE LA BAJA CALIFOR
NIA, AS[ COMO LA APARENTE O REAL FALTA DE COMPROMISO CON EL 
PROYECTO EVANGELIZADOR Y EL INTERES PARTICULAR POR LA SALVA
CIÓN DE LAS ALMAS, PUES ESTO SIGNIFICABA EL ALMA DE LOS MISIQ 
NEROS Y NO NECESARIAMENTE LAS DE LA GREY BAJO SU ATENCIÓN Y -
CUIDADO. 

No OBSTANTE QUE LA BAJA CALIFORNIA FUE OCUPADA POR LOS JESUI
TAS DURANTE SETENTA Y UN AÑOS A PARTIR DE FINES DEL SIGLO --
XVI! Y QUE ESTE PROYECTO SE INSCRIBE PRINCIPALMENTE EN EL PRQ 
CESO DE EXTENSIÓN DE FRONTERAS A PARTIR DE LA NUEVA ESPAÑA, EL 
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SENTIDO GEOGRÁFICO-ESTRAT~GICO DE SU OCUPACIÓN, RECUPERÓ EL -
PAPEL QUE TUVO DESDE EL SIGLO XVI COMO UNA REGIÓN INTEGRADA -
EN EL ESPACIO TIEMPO DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS Y MOVIMIEN 
TOS DE COLONIZACIÓN Y, POR ELLO, SU INCORPORACIÓN CORRESPON-
DJÓ A REPERCUSIONES CUYA ESCALA DESBORDADA LAS ASPIRACIONES R~ 
GIONALES PARA INSCRIBIRSE EN EL TIEMPO DEL MUNDO, 

CABE RECORDAR QUE EN LA DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE LA ECONO
MIA-MUNDO ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI, DESDE UN PRINCIPIO EL DES-
CUBRIMIENTO DE ESTA ISLA O PENfNSULA ESTUVO ENMARCADA EN UNA 
ESTRATEGIA MUNDIAL QUE CORRESPONDIÓ INICIALMENTE CON EL PRO-
YECTO DE DOMINACIÓN DEL MAR DEL SUR DE LOS REYES CATÓLICOS. 

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, LA CALIFORNIA ESTUVO LIGADA, AN
TES DE HABER SIDO ADECUADAMENTE DELIMITADA, CON EL DESCUBRI
MIENTO DE RUTAS QUE PERMITIERAN LA COMUNICACIÓN DEL ATLÁNTI
CO CON EL PACfFJCO Y JUNTO CON ESTOS HALLAZGOS LA JMPLANTA-
CIÓN Y CONTROL ESPAÑOL SOBRE ESTAS VfAS CONSIDERADAS INSTRU
MENTALES PARA DOM! NAR EL MAR DEL SUR O MAR ESPAÑOL, 

CON EL TIEMPO, PASADA LA PRIMERA FIEBRE POR DESCUBRIR EL PASO 
DEL NORTE Y UNA VEZ ESTABLECIDOS LA CORONA ESPAÑOLA Y LOS JE 
SUITAS EN EL ORIENTE Y EN PARTICULAR EN LAS ISLAS FILIPINAS, 
VOLVIÓ A COBRAR IMPORTANCIA ESTRAT~GICA LA CALIFORNIA, PUES 
LOS GALEONES ESPAÑOLES EN EL TORNAVIAJE DE MANILA A ACAPULCO, 
QUE ERA MUY LARGO, PASABAN CERCA DE LA CALIFORNIA Y EN ELLA 
SE LLEGARON A DAR ESTABLECIMIENTOS TEMPORALES DE LOS CORSA-
RJOS INGLESES QUE ASOLABAN SUS AGUAS, 

EN CONSECUENCIA, CON LA SITUACIÓN ANTERIOR LOS ESPAÑOLES, Y -
EN PARTICULAR LA CORONA, DECIDIERO~ ESTABLECER UNA BASE SÓLI
DA QUE PROTEGIERA A LAS NAOS EN SU VIAJE DE REGRESO Y LAS --
PROVEYERA DE AGUA POTABLE Y COMESTIBLES FRESCOS INDISPENSA--
BLES DESPU~S DE UN VIAJE TAN PROLONGADO, 
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ESTE PROPÓSITO, EL CUAL ANTECEDIÓ A LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA 
BAJA CALIFORNIA, SÓLO PUDO SER PARCIALMENTE ALCANZADO EN EL EX 
TREMO SUR DE LA PENfNSULA CON LAS MISIONES QUE AHf SE FUNDARON, 
A PESAR DE LA INSISTENCIA DE LA CORONA ESPAílOLA Y DE LOS MISIQ 
NEROS JESUITAS Y EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES QUE TAMBIEN TUVIg 
RON LOS JESUITAS EN ESTE COMERCIO CON ORIENTE, 

A PESAR DE LOS LIMITADOS ALCANCES QUE LOGRARON LOS JESUITAS -
CON RESPECTO A ESTA FINALIDAD, DEBIDO A LA AUSENCIA DE RECUR
SOS ACUIFEROS Y AL CARÁCTER INHÓSPITO DE LA COSTA PACIFICA DE 
LA PENINSULA EN LA LATITUD OCUPADA POR ELLOS, ES CLARO QUE LA 
OCUPACIÓN JESUITA DE LA CALIFORNIA CONSERVÓ, INCLUSIVE DISMI
NUIDO, EL INTERES ESTRATEGICO QUE SU POSICIÓN GEOGRÁFICA EN 
EL PACfFICO Y SU CERCANIA AL PASO DE LOS GALEONES LE CONFERIA. 

A UN LADO DE LAS DOS FINALIDADES ANTEDICHAS RESPECTO DEL PRO-
YECTO JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA, SE DA TODO UN GRUPO DE 
PROPÓSITOS QUE NO APARECEN EN EL DISCURSO JESUITA, PERO SI -
EN SU PRACTICA, QUE CONSTITUYEN LOS OBJETIVOS Y LOS INSTRUMEH 
TOS DE LA GRAN EMPRESA JESUITA, LA CUAL PROCURÓ EN TODO MOMEH 
TO FORTALECER LA PRESENCIA E INDEPENDENCIA DE LA ORDEN Y SU Itl 
FLUENCIA POLfTICO SOCIAL A PARTIR DE UNA SÓLIDA BASE ECONÓMI
CA QUE LE PERMITIERA EXPANDER SU PRIMERA OCUPACIÓN Y PROVEER 
A LA COMPAAIA DE JESÚS DE RECURSOS CRECIENTES PARA DEDICARLOS 
TANTO A ESTA EMPRESA COMO A OTRAS QUE EN TERRITORIO AMERICANO 
O FUERA DE EL SE REQUIRIERAN. 

ESTE CONJUNTO DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FUERZAS RELIGIOSAS, POL[
TICAS, SOCIALES, ECONÓMICAS, CULTURALES Y FfSICAS, FUERON --
LAS QUE LOS JESUITA& DISPUSIERON PARA PRODUCIR, ES DECIR, PARA 
TRANSFORMAR Y'APROPIARSE LA NATURALEZA DE LA BAJA CALIFORNIA, 
INCLUYENDO EN ESTA CATEGORfA A LA POBLACIÓN COMO A LOS RECUR
SOS NATURALES. 
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COMO YA SE MENCIONÓ, CON EL APOYO DE LO RELIGIOSO, LOS MISIO
NEROS ASENTARON EL PROYECTO DE LA CALIFORNIA EN LA VOLUNTAD D_L 

VJNA -FUERZA SUPERIOR A TODAS, QUE DJRJGJRfA LA ENTRADA Y --
ORl ENTAR!A LA OCUPACIÓN DE LA PEN!NSULA-, PERO EL PROYECTO,-
ADEMAS DE LA VOLUNTAD DIVINA, REQUER!A DE OTROS OBJETIVOS Y -
RECURSOS MAS CONCRETOS Y MATERIALES; AS! FUE COMO SE PARTIÓ -
DE LA OCUPACIÓN DE UNA GRAN REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL, PARA 
USOS RELIGIOSOS, ESTRATEGJCOS Y ECONÓMICOS, Y DE UNA REGIÓN -
SUSCEPTIBLE DE SER AMPLIADA CON EL TIEMPO. EXPANDIENDOLA A -
PARTIR DE SUS PRIMEROS NÚCLEOS Y RESERVANDO PARA LOS MISIONE
ROS SUS BENEFICIOS PROBABLES, 

COMO SE TRATABA DE QUE LA REGIÓN REFORZARA EN SUS PROYECTOS -
A LA COMPA~!A DE JESÚS Y NO A LOS COLONOS ESPA~OLES, HAB!A -
QUE PROCURAR SU EXCLUSIVIDAD, LO CUAL IMPLICABA SU AISLAMIEN
TO Y SU MARGINALIDAD FfSJCA, SOCIAL Y CULTURAL. 

COMO NO SÓLO SE TRATABA DE ALCANZAR LA MARGINALIDAD Y EL EX -
CLUSJVISMO COMO CONDICIÓN DESEADA HACIA EL EXTERIOR, SINO TAM
BIEN EN EL INTERIOR, LOS JESUITAS FORMARON UNA UNIDAD ECONÓMI
CO SOCIAL A PARTIR DE LAS MISIONES, EN LA CUAL HABfA QUE MAN-
TENER EN EXCLUSIVIDAD A TODAS LAS CATEGORfAS DE LA REGIÓN: ES
TADOS, SOCIEDADES, CULTURAS Y ECONOMfAS. 

ESTA MARGINALIDAD, SIN EMBARGO, NO ERA ABSOLUTA, YA QUE, POR 
UNLADO, PERMJTIA, EN CORRESPONDENCIA CON EL PROYECTO ESTRATE
GJCO UNIVERSAL DE LOS JESUITAS, ESTABLECER LAS RELACIONES CON 
ORIENTE Y OCCIDENTE A TRAVES DE LA NUEVA ESPAAA y, POR EL -
OTRO LADO, FACILITABA EL COl~TACTO CON OTRAS ÁREAS DEL CONTJNEN 
TE AMERICANO DOMINADAS POR LOS JESUITAS, 

ESA ES LA MANERA COMO SE DIERON LAS RELACIONES ENTRE LOS ES
TABLECIMIENTOS JESUITAS DEL NOROESTE DE r'IEXICO Y LA BAJA CALI
FORNIA, AS! COMO LAS RELACIONES CON ORIENTE A TRAVES DE LA NAO 
DE MANILA, FORMÁNDOSE UNA COMPLEJA RED DE CONTACTOS QUE RESPOH 
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DfA AL PROYECTO IGNACIANO Y QUE INTEGRABA ESTADOS, NACIONES Y 
PUEBLOS, 

EN ESTOS CONTACTOS LOS JESUITAS NO SÓLO TENfAN INTERes EN LA 
TAREA EVANGELIZADORA, SINO QUE TAMBieN PARTICIPARON ACTIVAMEN 
TE EN EL COMERCIO DE ESPECIES, DE SEDAS Y OTROS PRODUCTOS, FL 
NALIDADES TODAS PARA LAS CUALES LA POSICIÓN ESTRATeGICA DE LA 
BAJA CALIFORNIA LES ERA PARTICULARMENTE ÚTIL. 

OTRO INSTRUMENTO IMPORTANTE DE LA OCUPACIÓN JESUITA FUE EL -
GOBIERNO QUE SUPIERON Y PUDIERON IMPONER EN CONGRUENCIA CON -
EL ESTADO QUE CONFORMARON Y EN EL CUAL, DADO EL MODELO JESUI
TA, NADA SE DEJABA A LA LIBERTAD, AL AZAR O A LA FANTASfA Y -
EN DONDE TODO ESTABA REGULADO POR LA TODOPODEROSA RELIGIÓN, 

PARA CREAR EL REINO DE Uros EN LA TIERRA ERA NECESARIO EL OR
DEN ABSOLUTO; EN ESTE CASO UN ORDEN EN EL QUE LA VIDA POL!TI
CA Y LA VIDA RELIGIOSA SE CONFUNDfAl\I. PUES LOS JEFES DEL ESTA
DO ERAN SIMULTÁNEAMENTE LOS MISIONEROS DE LA COMPA~fA DE JE-
SÚS: ERAN LOS QUE IMPONfAN LAS REGLAS Y LOS CONTROLES, LOS QUE 
IMPONfAN EL TRABAJO A LOS INDfGENAS Y LOS QUE REPARTfAN EL PRQ 
DUCTO DE esTE, TANTO A LA COMUNIDAD LOCAL COMO A LA CoMPA~fA. 

LA FORMACIÓN DE UN ~STADO TEOCRÁTICO FUE, PUES, OTRO OBJETI-
VO SUBYACENTE DE LA EMPRESA JESUITA, Y ASf ES COMO EN LA BAJA 
CALIFORNIA Y EN OTRAS REGIONES DEL CONTINENTE AMERICANO SE DIO 
UN ESTADO TEOCRÁTICO EN EL CUAL EL GOBIERNO ERA EJERCIDO POR 
LOS MISIONEROS CON UNA AUTORIDAD QUE EMANABA DE Dros, PERO LA 
CONCEDfA LA CORONA. 

COMO CONSECUENCIA DE ESTA ESTRUCTURA POLfTICA LOS MISIONEROS 
EJERCIERON EL GOBIERNO CIVIL Y MILITAR DE LA REGIÓN E HICIE-
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RON DE LA MISIÓN UNA INSTITUCIÓN HEGEMÓNICA, ORDENADORA Y BA 
SE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL; POR ELLO MISMO SE RESISTIERON -
CON FUERZA A LA SECULARIZACIÓN DE LAS MISIONES, YA QUE ESTO -
IRIA EN CONTRA DE LAS BASES MISMAS DEL ESTADO TEOCRATICO, 

ÜADO QUE ENTRE LOS CALIFORNIOS LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO NO -
EXISTIA Y AUN EL MANDO ERA RELATIVO AL INTERIOR DE LAS BANDAS, 
LOS MISIONEROS NO TUVIERON PROBLEMAS EN IMPONER SU PARTICULAR 
FORMA DE ESTADO, A PESAR DE LA DESVENTAJA QUE SIGNIFICÓ NO PO 
DER SOBREPONER SU FORMA DE GOBIERNO AL DE LOS NATIVOS COMO -
OCURRIÓ EN OTRAS REGIONES, 

l:.N CALIFORrlIA FUEROl'l LOS MISIONEROS QUIENES IMPONIAN LAS RE
GLAS DE LA SOCIEDAD PERFECTA, Y COMO EN ~STA EL ORDEN ABSOLY 
TO EXIGE LA REPRESIÓN, LA APLICAN GENERALMENTE POR MEDIO DE 
SOLDADOS QUE MANTIENEN LA PAZ Y DE LOS INTERMEDIARIOS INDl
GENAS QUE EJERCEN EL CONTROL Y LA VIGILANCIA EN SUS COMUNI
DADES, 

HO OBSTANTE SU PEQUEíl~Z RELATIVA, LA FUERZA ARMADA CUMPLIÓ 
EN TODO MOMENTO UNA FUNCIÓN COACTIVA, POR CUANTO A QUE, ACTUA 
RA O NO, SU SOLA PRESENCIA EN EL ÁMBITO REGIONAL REPRESENTA
BA UNA AMENAZA QUE PENDIA PERMANENTEMENTE SOBRE LOS INDIOS, 

ÜTRO DE LOS OBJETIVOS SUBYACENTES -INSTRUMENTAL PARA EL DESA 
RROLLO DEL PROYECTO JESUITA- FUE EL DE SENTAR LAS BASES ECO
NÓMICAS INDISPENSABLES PARA REALIZAR LA OCUPACIÓN DE LA BAJA 
CALIFORNIA, ESTE OBJETIVO SE APOYABA EN EL TRABAJO, EN LA EK 
PLOTACIÓN COLECTIVA DE LOS IND[GENAS Y EN LA APARENTE tOMUNl 
DAD DE BIENES DE LA MISIÓN, CONDICIONES QUE FAVORECIERON LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD ECONÓMICO-SOCIAL RELATIVAMENTE AY 
TOSUFICIENTE, CON INCORPORACIÓN DE NUEVAS T~CNICAS Y PRODUC-
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TOS DE CULTIVO QUE ALENTARON PRINCIPALMENTE LA PRODUCCIÓN HOR 
TICOLA, FRUTICOLA, GANADERA, ASf COMO LA PRODUCCIÓN DE GRANOS, 
EL CONTROL DE TODAS Y LAS MEJORES TIERRAS, LOS RECURSOS DE, 
AGUA, EL CONTROL SOBRE LOS INTERCAMBIOS, LA DISTRIBUCIÓN DE 
LOS PRODUCTOS AL INTERIOR DE LA PENfNSULA Y LA EXPORTACIÓN DE 
SUS EXCEDENTES. TODO ESTO FORMABA UN AMPLIO Y COMPLEJO SIST~ 
MA ECONÓMICO A PESAR DE LA ESCALA RELATIVAMENTE REDUCIDA DE SU 
PRODUCCIÓN, 

PERO LA ECONOM!A DE LAS MISIONES NO SÓLO SE APOYÓ EN EL SIS-
TEMA ANTERIOR, QUE CORRESPONDIÓ A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
DE LAS MISIONES, SINO QUE SE SOSTUVO EN OTROS DOS PILARES QUE 
FUERON LOS CAPITALES QUE INTEGRARON EL FONDO PIADOSO Y LAS -
APORTACIONES DE LA REAL HACIENDA, 

EL FONDO PIADOSO CONSTITUYÓ UNO DE LOS MEDIOS FINANCIEROS -
MAS IMPORTANTES QUE SE CREARfAN PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS 
MISIONES DURANTE LOS SETENTA Y UN AÑOS DE PRESENCIA JESUITA 
Y QUE DESPU~S SERVIRfAN PARA LA POSTERIOR OCUPACIÓN DE LA Ah 
TA CALIFORNIA POR LAS AUTORIDADES REALES. 

REQUERIDOS LOS JESUITAS PARA FINANCIAR LA PRIMERA PENETRA--
CIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA Y EL SOSTENIMIENTO DE LAS MISIO
NES QUE, EN SU CASO, SE PRODUCIRfAN, ESTABLECIERON UN MECANI~ 
MO PARA RECIBIR DONACIONES Y PARA HACER PRODUCTIVO ESTE DINE
RO, EL CUAL RECIBIÓ EL NOMBRE DE FONDO PIADOSO DE LAS MISIO-
NES. 

~N REALIDAD, LA CONQUISTA DE LA PENfNSULA NO FUE VIABLE SINO 
CUANDO LOS JESUITAS DISPUSIERON DE LOS CAPITALES NECESARIOS 
PARA RENOVAR UNA AVENTURA EN LA QUE POR DOS SIGLOS FRACASARON 
TODOS LOS QUE LA HABfAN EMPRENDIDO, 

LAS PRIMERAS DONACIONES, AGRUPADAS Y MANEJADAS POR UN PROCURA 
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DOR, SE FUERON INVIRTIENDO EN HACIENDAS DE CAMPO, QUE LOS JE
SUITAS SUPIERON DESARROLLAR Y QUE PARA EL FINAL DE SU ESTAN
CIA EN LA PEN!NSULA GENERABAN RENTAS QUE EN FORMA MUY AMPLIA 
ALCANZABAN A SOSTENER A LA TOTALIDAD DE LAS MISIONES CALIFOR 
NIAS, 

ADEMÁS DE ESTAS APORTACIONES, NO DEBE OLVIDARSE QUE YA EN ---
1701 LA CORONA HAB!A DISPUESTO QUE SE PAGARA TODOS LOS AÑOS -
LA MANUTENCIÓN Y ADELANTAMIENTO DE LA CONQUISTA ESPIRITUAL -
DE LA CALIFORNIA Y QUE CON EL TIEMPO LOS PAGOS REALES FUE -
RON AUMENTANDO, CUBRIENDO TAMBieN EL SALARIO DE LOS SOLDADOS 
Y MARINEROS. 

ÍAN GRANDE FUE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL FONDO PARA APO-
YAR LA PENETRACIÓN ESPAÑOLA DEL NOROESTE. QUE AÑOS DESPues -
DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS, CON BUCARELI, SE REINICIÓ -
LA OPERACIÓN DE esTE. CON EL CUAL SE PAGAN SOBRADAMENTE LAS 
NECESIDADES DE DOMINICOS Y FRANCISCANOS EN UN NÚMERO MAYOR DE 
MISIONES, 

DE LA REVISIÓN DE LOS CAPITALES DESTACA EL CARÁCTER PRIVILE
GIADO QUE TUVIERON LAS MISIONES EN EL PERIODO JESUITA, YA QUE, 
SIN CONTAR LAS APORTACIONES REALES Y LOS INGRESOS PROPIOS, SE 
TUVO PARA DIECisers MISIONEROS EN QUINCE MISIONES LO QUE DES
pues SE DAR I A A MÁS DE c I NCUENTA MI s 1 ONEROS EN TRE 1 NTA y UNA 
MISIONES. 

No OBSTANTE LOS COMENTAR JOS HECHOS POR ALGUNOS MISIONEROS CON
RESPECTO A LA IRREGULARIDAD DEL FONDO Y DE LA REAL HACIENDA, 
ES CLARO QUE DURANTE LA MAYOR PARTE DE SU ESTANCIA LOS IGNA
CIANOS CONTARON CON LA AYUDA DE CAPITALES QUE LES PERMITIERON 
APOYAR LA OCUPACIÓN DE LA CALIFORNIA, CASI CON INDEPENDENCIA 
DE LA PRODUCCIÓN DE LAS MISIONES, LA CUAL APARECE COMO COMPL& 
MENTARIA EN ESTE COLOSAL ESFUERZO FINANCIERO, 
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COMO PUEDE VERSE, El CAPITAL DE APOYO EXTERNO, GENERADO EN LA 
NUEVA ESPANA, JUGÓ UN IMPORTANTISIMO PAPEL EN LA CONQUISTA DE 
LA CALIFORNJA Y LA PERMANErfCIA EN LA PEN!NSULA POR PARTE DE LOS 
JESUITAS, 

PARA UNA PENETRACIÓN QUE NO IBA A CONTAR CON El APOYO DEL REY 
Y DE LA REAL HACIENDA, ES CLARO QUE LOS RELIGIOSOS SE LAS IN
GENIARON BIEN PARA LOGRAR EN UNAS CUANTAS DeCADAS UN SÓLIDO 
APOYO ECONÓMICO PARA El SOSTENIMIENTO DE LAS MISIONES YA EST.8_ 
BLECIDAS, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS MISIONES y, POR LO HOLG.8_ 
DO DE LOS RECURSOS, PARA AMPLIAR SUS INVERSIONES Y GASTOS, DE 
ACUERDO CON El PROYECTO DE LA COMPANIA, EN OTRAS AREAS NO RE
LACIONADAS NECESARIAMENTE CON LA CALIFORNIA' 

PARA LA epocA FUE UN CASO CLARO DE HABILIDAD ECONÓMICO-FINAN
CIERA Y ADMINISTRATIVA, MATERIA EN LAS QUE DESDE TIEMPO ATRAS 
DESCOLLABAN LOS JESUITAS. 

OTRO DE LOS GRANDES MEDIOS DE LA OCUPACIÓN JESUITA LO CONSTI
TUYÓ El CAMBIO SOCIOCULTURAL QUE SE DIO EN LAS VARIADAS Y --
COMPLEJAS FACETAS DE LA ACTIVIDAD COLONIAL, EN SUS DISTINTAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y EN LA RED DE RELACIONES, EN LOS SE§ 
MENTOS Y EN El CONJUNTO SOCIAL. 

A LA REALIZACIÓN DE UN ORDEN IMPUESTO POR LOS JESUITAS, SE 
AGREGABA, PARADÓJICAMENTE, LA REALIZACIÓN DE UN CAMBIO, PERO 
NO DE UN CAMBIO CREATIVO, SINO DE UN CAMBIO QUE PERMITIE
RA CONFORMAR UN NUEVO UNIVERSO SOCIAL EN El CUAL SUS COMPONE!:! 
TES SE SUJETARAN Al NUEVO ORDEN IMPUESTO POR LOS IGNACIANOS, 
TANTO EN El ESPACIO COMO EN El TIEMPO. SE TRAT~ POR TANTO, DE 
UN CAMBIO CONTROLADO Y REGULADO Y DE UN CAMBIO CUYA EVOLUCIÓN 
NO INTERESÓ, PUES UNA VEZ ALCANZADO El NIVEL QUE REQUER!A LA 
COMPANfA DE JESÚS, El PROGRESO SOCIAL DE LA POBLACIÓN IND!GE-

¡ 
¡ 

1 

1 
l 
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NA NO TENIA DEMASIADO INTER~S, YA QUE ~STA EVOLUCIÓN NO DE-
SEADA PODRfA MODIFICAR EL ORDEN IDEAL TAN ARDUAMENTE BUSCADO, 

PARA EL CAMBIO ERA NECESARIO EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDfG~ 
NAS Y LAS DÁDIVAS PARA ATRAER Y MANTENER TEMPORALMENTE A LAS 
POBLACIONES INDfGENAS EN LAS MISIONES; ERA NECESARIO HABITUAR 
AL IND!GENA A LAS DISTINTAS LABORES QUE SE DABAN AL INTERIOR 
DE LAS MISIONES; ERA PRECISO, IGUALMENTE, DESARROLLAR UNA ED.!J. 
CACIÓN DE LA POBLACIÓN, PERO NO UNA EDUCACIÓN LIBRE Y ABIERTA 
PARA EL DESARROLLO DEL INDfGENA, SINO UNA EDUCACIÓN LIMITADA Y 
CONDICIONADA, UNA EDUCACIÓN QUE HICIERA DE LOS CALIFORNIOS -
FIELES Y OBEDIENTES SIERVOS EN UNA ESTRUCTURA Y EN UN ORDEN EN 
EL CUAL APENAS SI ERAN OBJETOS, EN UN DESIGNIO EXTRATERRESTRE 
QUE LOS DESBORDABA AMPLIAMENTE. 

ERA UNA TRANSFORMACIÓN QUE SE QUERfA FIJAR EN EL TIEMPO PARA -
HACER PERDURAR EL ORDEN PRECONIZADO Y PARA MANTENER UNA SITUA
CIÓN QUE LOS JESUITAS ESTIMABAN FAVORABLE. SE TRATABA DE UN -
CAMBIO, PERO SEGUIDO DE UNA SITUACIÓN DE ESTABILIDAD Y DE UNA 
VERDADERA CONGELACIÓN EN LA CUAL NO SE ACEPTABA LA CONTESTA-
CIÓN, LA OPOSICIÓN Y LA INCONFORMIDAD. lo ÚNICO QUE SE ADMI-
TfA COMO PRODUCTO DEL CAMBIO ERA LA EXISTENCIA DE UNA SUMISA 
POBLACIÓN INDfGENA, TRABAJADORA Y SUJETA FIEL A LAS INDICACIQ 
NES DE SUS GOBERNANTES: LOS JESUITAS, 

A PESAR DE LA INTENCIÓN IGNACIANA, LO QUE EN REALIDAD SE DIO 
EN LA BAJA CALIFORNIA FUE UN CAMBIO MUY ESPECIAL, UN CAMBIO -
QUE TRAS LAS APARIENCIAS FORMALES PERMITIÓ MANTENER ESTRUCTU
RAS REALES ANTERIORES, INCLUSIVE DEFORMADAS, QUE DIFfCILMENTE 
FUERON MODIFICADAS EN SU TOTALIDAD, A PESAR DE LAS ACCIONES 
SISTEMÁTICAS QUE EN ESE SENTIDO EMPRENDIERON LOS MISIONEROS 
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~N REALIDAD, SE TRATA DE UN CAMBIO NO ALCANZADO, APARENTE, NO 
REAL. Los MISIONEROS LE ACHACARON A LOS INDfGENAS LA CAUSA DE 
ESTA INSUFICIENCIA, PERO EN REALIDAD FUE DESEADA Y EL CAMBIO 
COMPLETO EN TODOS LOS ASPECTOS NO FUE BUSCADO POR EL GRAN PRQ 
YECTO JESUITA, TANTO EN LO INDIVIDUAL COMO EN LO COLECTIVO, 

Los CAMBIOS PRODUCIDOS SE DIERON POR EL CONTACTO DE DOS CULTU 
RAS: LA IND!GENA Y LA ESPAÑOLA, REPRESENTADA ESTA ÚLTIMA POR 
LOS MISIONEROS Y SUS ACOMPAÑANTES, LA MAYORfA DE LOS CUALES LOS 
SUFRIÓ LA POBLACIÓN CALIFORNIA, AUNQUE, COMO SE HA SEÑALADO.
MUCHOS DE ESTOS CAMBIOS NO LLEVARON A LA TRANSFORMACIÓN COM-
PLETA DE LAS CULTURAS ABORfGENES Y NI SIQUIERA AL NIVEL QUE -
PRETENDIERON LOS JESUITAS, 

EN LA BAJA CALIFORNIA EL PROCESO DE CAMBIO SOCIOCULTURAL, A 
TRAVES DEL CUAL DOS CULTURAS EN CONTACTO INTERCAMBIAN ELEMEN
TOS Y LOS REINTERPRETAN PARA DAR LUGAR AL EVENTUAL SURGIMIEN
TO DE UNA NUEVA CULTURA, NO PUDO DARSE IDEALMENTE SEGÚN EL PRQ 
YECTO JESUITA, PUES EL CAMBIO EN LA FORMA EN QUE FUE PLANTEADO 
POR LOS MISIONEROS, EN LAS CIRCUNSTAIJCIAS YA CONOCIDAS DE LA PE
NfNSULA Y DE SU POBLACIÓN, LLEVÓ AL INDfGENA A SU EXTINCIÓN -
COMO INDIVIDUO Y COMO GRUPO. 

LA REINCORPORACIÓN DE MUCHOS CALIFORNIOS A SUS PRACTICAS TRA
DICIONALES, UNA VEZ SALIDOS LOS JESUITAS, MUESTRA CÓMO, A PE
SAR DE LOS CAMBIOS APARENTES O REALES QUE INTRODUJERON INCLU
SIVE DESVENTAJAS EN SU LUCHA POR LA SUBSISTENCIA, LOS IND!GE
NAS REGRESARON A SUS PATRONES CULTURALES ANTERIORES, DIEZMA-
MADOS POR LAS EPIDEMIAS Y LA EXPLOTACIÓN COLONIAL, CON EL RE
SULTADO QUE SE CONOCE: SU DESAPARICIÓN, 

ÜTRO PROPÓSITO RELEVANTE DE LA COLONIZACIÓN DE LA BAJA CALIFOR 
NIA LO CONSTITUYÓ EL SISTEMA FfSICO TERRITORIAL DE ASENTAMIEN-
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TO, EN EL CUAL LAS MISIONES FORMARON LA CATEGOR(A BASICA DE -
LOCALIDADES, COMPLEMENTANDOSE POR LAS VISITAS O PUEBLOS DE Vl 
SITA y esTAS, A su VEZ, POR LAS "RANCHER(AS" DE IND(GENAS. 

PRODUCTO DE SU EXPERIENCIA EN LA COLONIZACIÓN DEL NORTE DE 
MexICO, LOS JESUITAS APORTARON CIERTAS FORMAS DE CONGREGACIÓN 
PARALOGRARLA REDUCCIÓN TEMPORAL DEL INDfGENA NÓMADA, CON OB
JETO DE EVANGELIZARLO Y SOMETERLO AL TRABAJO BAJO LA SUPERVI
SIÓN DEL MISIONERO. COMO esTE NO POD(A SUSTENTAR CON ALIMEN
TOS A TODA LA POBLACIÓN INDfGENA. esTA REGRESABA A su FORMA -
DE VIDA TRADICIONAL Y SE CONGREGABA EIJ LA MISIÓN ÚNICAMENTE -
DURANTE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS O EN LAS TEMPORADAS DE -
TRABAJOS OBLIGATORIOS. 

CONDICIONADAS LAS MISIONES POR EL MEDIO AMBIENTE Y EL NIVEL -
DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN, NUNCA FORMARON CIUDADES O PUE
BLOS, YA QUE EL PROYECTO JESUITA NUNCA LO REQUIRIÓ. PARA LOS 
JESUITAS LAS MISIONES FUERON LOS ESTABLECIMIENTOS IDEALES Y LOS 
INSTRUMENTOS ÓPTIMOS DE LA OCUPACIÓN DE LA PENfNSULA, COMO LO 
FUERON IGUALMENTE EN OTRAS COLONIZACIONES JESUITAS, 

EL ESTABLECIMIENTO DEL MODELO RELIGIOSO, EL APROVECHAMIENTO -
DE LAS VENTAJAS GEOGRÁFICO-ESTRATeGICAS DE LA BAJA CALIFORNIA 
Y LA ESTRUCTURACIÓN INSTRUMENTAL POLfTICA, SOCIAL, ECONÓMICA, 
CULTURAL Y FfSICO-TERRITORIAL DE LA COLONIZACIÓN JESUITA COMO 
UNA EMPRESA MÁS DE LA COMPANfA DE JESÚS, EXPLICAN EL PORQUe Y 
AÚN EL CÓMO DE LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA, 

LA ORIGINALIDAD DE LA RESPUESTA 

DE LA REVISIÓN EN EL CONTINENTE AMERICANO DE LOS PROCESOS SO
CIALES DE COLONIZACIÓN, CUYA CONCEPCIÓN, ESTRUCTURA Y ELEMEN
TOS FUERON RELEVANTES PARA ENTENDER LA ORIGINALIDAD DE LA REI 
PUESTA JESUITA EN LA OCUPACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, SE PRE
PARARON TRES GRUPOS DE COMPARACIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE -
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PROCURAN, A TRAV~S DEL ANALISIS DE LAS SEMEJANZAS Y DIFEREN--
CIAS -PRÓXIMAS Y ALEJADAS EN TIEMPO Y ESPACIO- ENTRE LA NUEVA 
ESPA~A DEL SIGLO XVI Y EL PARAGUAY JESUITA, ENTRE LA REGIÓN -
YAQUI Y LA REGIÓN GUARANf, ENTRE LA EXPERIENCIA JESUITA EN EL 
PARAGUAY y EN LA BAJA CALIFORNIA, DESCUBRIR LOS ANTE
CEDENTES MEDIATOS E INMEDIATOS DE LOS DISTINTOS ASPECTOS QUE -
CARACTERIZARON A LA OCUPACIÓN JESUITA DE LA BAJA CALIFORNIA Y 
COMPRENDER LA MAYOR O MENOR ORIGINALIDAD DE ESTE FENÓMENO SO-
CIAL, ASf COMO EL ORIGEN DE VARIAS DE SUS CARACTERfSTICAS, 

EN LAS COMPARACIONES GENERALES QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN 
NO SE RECURRIÓ AL EXAMEN EXHAUSTIVO DE TODAS LAS CARACTERISTI
CAS DE LOS FENÓMENOS ANALIZADOS, SINO ÚNICAMENTE A LAS MAS SI§ 
NIFICATIVAS, LAS CUALES, POR RAZONES DE EXTENSIÓN, EN ALGUNOS 
CASOS SÓLO SE ENUNCIAN, PUES MUCHAS DE ELLAS HAN SIDO ANALIZA
DAS CON MAYOR AMPLITUD EN EL TEXTO, 

CON RESPECTO A LA PRIMERA DE DICHAS COMPARACIONES, LA QUE SE -
REFlcRE AL ESPACIO DE LA ANTIGUA MESOAM~RICA EN EL SIGLO XVI Y 
LA KEPúBLICA GUARANf DEL PARAGUAY, ES NECESARIO INSISTIR EN LA 
DEFINITIVA IMPORTANCIA QUE TUVO LA EXPERIENCIA DE VASCO DE QUl 
ROGA CON SUS HOSPITALES DE LA FE, ESPECIALMENTE EN TODO LO RE
LACIONADO CON SUS BASES ECONÓMICAS Y SOCIALES, A EFECTO DE EX
PLICAR, AUNQUE SEA EN PARTE, LAS SOLUCIONES APORTADAS POR LOS 
JESUITAS EN EL PARAGUAY. 

DON VASCO DE QUIROGA CONCIBIÓ SU GRAN PROYECTO COMO UNA "REPÚ
BLICA DE HOSPITALES", NO MUY DIFERENTE EN FORMA Y ESTRUCTURA -
A LA REPÚBLICA JESUITA DEL PARAGUAY, EN ELLA EL PRIMER OBISPO 
DE MICHOACAN CREfA POSIBLE ORGANIZAR A SUS INOCENTES NATIVOS 
EN COMUNIDADES UTÓPICAS DE MEJOR MANERA QUE EN CUALQU)ER OTRO 
MODELO PROVENIENTE DE EUROPA, Y AUNQUE EL R~GIMEN DE LOS HOSPl 
TALES FUE TOTALMENTE OPUESTO A LA EXPLOTACIÓN PRACTICADA POR 
LA MAYORfA DE LOS COLONIZADORES Y ENCOMENDEROS, DON VASCO NO 
RECHAZÓ COMPLETAMENTE LA ENCOMIENDA, PUES VEfA EN ELLA LA INS-
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TITUCIÓN QUE PODfA ASEGURAR LA EVANGELIZACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO, 
COMO EN ESTE CASO, EL CONTROL LO TUVIERAN LOS FRAILES QUE DIRI
GIRfAN LOS HOSPITALES, DE FORMA NO MUY DIFERENTE A LA SOLUCIÓN 
ENCONTRADA POR LA COMPAÑfA DE JESÚS EN LA AMeRICA MERIDIONAL, 

EN UNA TIERRA RICA YA EN HOSPITALES, COMO LO FUE EN LAS PRIME
RAS DecADAS DEL SIGLO XVI LA NUEVA ESPAÑA. LOS HOSPITALES DE -
DON VASCO FUERON EXCEPCIONALES, PRÁCTICOS EN SU OPERACIÓN E IDE.8_ 
LISTAS EN SU PROGRAMA, CADA HOSPITAL ERA UN MODELO DE COLONIA 
SOCIALISTA CRISTIANA ESCUELA PARA ESTUDIOS HUMANfSTICOS Y VOCA
CIONALES, ORFANATORIO, ASILO Y HOSPITAL EN EL SENTIDO MODERNO, 

COMO EN LA UTOPIA DE TOMÁS MORO, TODOS LOS INDfGENAS TRABAJA-
SAN SEIS HORAS AL DfA, HOMBRES Y·MUJERES, Y EL PRODUCTO DE SU 
TRABAJO SE DISTRIBUfA LIBREMENTE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES 
INDIVIDUALES, el EXCEDENTE ERA CONSERVADO PARA LAS MALAS TEMPQ 
RADAS y EL RESTO SE DISTRIBUIA ENTRE LOS HueRFANOS. VIUDAS y EN 
FERMOS, LAS MUJERES y LOS NIAos TEJIAN y COSfAN LA ROPA DE TO
DOS. LABOR QUE ERA IGUAL PARA EVITAR LOS CELOS Y LA ENVIDIA. -
CADA UNO DE LOS INDfGENAS DEBERfA DE PASAR DOS AÑOS EN GRAN-
JAS COMUNALES Y DOS AÑOS EN EDIFICIOS COMUNITARIOS EN LA CIUDAD. 

LA PROPIEDAD ERA COMUNAL Y EL HOSPITAL ERA EL PROPIETARIO DE -
TODAS LAS TIERRAS Y EL GANADO. A ESTOS BIENES, LA CORONA AUTQ 
RIZÓ AGREGAR VIÑEDOS Y OLIVARES. DON VASCO PLANTEÓ TAMBieN LA 
ECONOMIA DE ESTA REPÚBLICA DE HOSPITALES, HACIENDO QUE DETERMl 
NADOS PRODUCTOS FUERAN LA ESPECIALIDAD EXCLUSIVA DE CIERTOS -
PUEBLOS, CON LO CUAL, SEGÚN PENSÓ, SE FACILITARfA EL COMERCIO 
ENTRE ELLOS Y LA CONFORMACIÓN DE UNA ECONOMfA SIMeTRICA Y EST.8_ 
BLE, OTRAS VENTAJAS PARTICULARES PODRIAN OBTENERSE EN FUNCIÓN 
DE SU DIFERENCIACIÓN ECOLÓGICA Y DE SUS RECURSOS. AS! TENDRIAN 
DISTINTOS MINERALES, ARTESANfA& PRODUCTOS AGR!COLAS: SEtiA, VID, 
OLIVO, PLÁTANOS, ETC. 
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TAL Y COMO INTRODUJO NUEVAS T~CNICAS Y NUEVOS PRODUCTOS AGR[-
COLAS, AS[ TAMBI~N LES ENSEÑÓ A LOS TARASCOS NUEVAS ACTIVIDA-
DES COMO: CARPINTER[A, ZAPATER[A, HERRER[A, PANADERfA Y CERA-
MICA, 

LA ESCALA EN LA QUE SE CONCIBIÓ ESTE PROYECTO ES OTRO ASPECTO
A DESTACAR, A DIFERENCIA DE MUCHOS OTROS HOSPITALES, ESTOS -
SE CONTEMPLABAN COMO PEQUEÑOS ESTADOS CON UNA POBLACIÓN DE SE
TENTA MIL HABITANTES, PERO PRONTO LA REDUJO A TREINTA MIL, DE 
ACUERDO A SUS CONCEPCIONES. EN PATZCUARO SE TRATÓ DE CONS--
TRUIR UNA CIUDAD INDfGENA IDEAL, CON UNA POBLACIÓN DE TREINTA 
MIL HABITANTES EN SU INTERIOR Y SETENTA MIL EN UN ENTORNO QUE 
SE EXTENDfA HASTA TREINTA O TREINTA Y CINCO KILÓMETROS DE DIS-
TANCIA. PATZCUARO ES IMPORTANTE, PORQUE A SEMEJANZA DE LAS R~ 
DUCCIONES EN ESTA CIUDAD LA IGLESIA QUE SE CONSTRUYE DESBORDA 
LA ESCALA Y FORMA QUE LOS ESPAROLES ACOSTUMBRABAN PARA EDIFICAR 
SUS TEMPLOS, 

EN ESTA CIUDAD SE QUERfA CONSTRUIR UNA CATEDRAL, CUYA FORMA Y 
CARACTER[STICAS GENERALES PREFIGURARON EL PANÓPTICO DE JERE-
M!AS BENTHAM, Y CUYA CAPACIDAD SE PROYECTABA PARA CONTENER SI
MUL TANEAMENTE A LOS TREINTA MIL HABITANTES QUE SE ESPERABA -
RECIBIR, 

LAS IGLESIAS DE LAS REDUCCIONES, CON SU PLANTA DE FORMA BASI-
LICAL Y SU ESCALA, CONSTITUYEN, ASIMISMO, SOLUCIONES ARQUITEC
TÓNICAS POCO FRECUENTES EN EL MODELO CONSTRUCTIVO COLONIAL, 

Los HOSPITALES DE LA FE NO FUERON ÚNICAMENTE SOLUCIONES IDEA-
LES, SINO QUE CONSTITUYERON EXPERIENCIAS Y PRACTICAS MUY VALIQ 
SAS EN EL PROCESO DE COLONIZACIÓN ENTONCES INICIADO. Los DOS 
GRANDES HOSPITALES FUNDADOS POR VASCO DE QUIROGA FUNCIONARON 
ALREDEDOR DE CUARENTA AÑOS, HASTA DESPU~S DE SU MUERTE, 
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AUNQUE LOS FRANCISCANOS Y LOS AGUSTINOS TRATARON DE RETOMAR EL 
MODELO. EL PRIMER MOMENTO DESPues DE LA CONQUISTA HABIA PASADO 
Y LOS NUEVOS HOSPITALES CARECfAN DE LAS DIMENSIONES Y DE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LOS HOSPITALES DE VASCO -
DE QUIROGA, 

LA CONGRUENCIA DE CONCEPCIONES, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, ELE
MENTOS Y ESCALAS QUE PUEDE OBSERVARSE ENTRE LAS INICIATIVAS DE 
COLONIZACIÓN DEL ESPACIO MESOAMERICANO EN SU PRIMERA ETAPA Y 
EL DE LOS JESUITAS EN EL PARAGUAY, ES TAN GRANDE QUE AÜN CONSI
DERANDO ÚNICAMENTE LOS ELEMENTOS, ESTRUCTURAS Y CONCEPTOS --
QUE SE DESPRENDEN DE LAS INICIATIVAS DE VASCO DE QUIROGA, SE -
PUEDE DECIR, POR LAS ABUNDANTES SEMEJANZAS, QUE LOS JESUITAS -
NO SÓLO CONOCIERON MUY BIE¡~ LAS EXPERIENCIAS DE LA COLONIZACIÓN 
DE LA NUEVA ESPA~A. SINO QUE EN MUCHO INCORPORARON esTAS EN su 
TAREA EN EL PARAGUAY, 

A PROPÓSITO DE ESTE PUNTO, SE SABE QUE DURANTE SU PERMANENCIA -
DE SIETE ANOS EN ESPA~A VASCO DE QUIROGA ENTRÓ EN CONTACTO CON 
LOS JESUITAS Y EN PARTICULAR CON IGNACIO DE LOYOLA, EL CUAL MA
NIFESTÓ su INTERes POR LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO MISIONAL EN 
AMERICA, PERO MURIÓ POCO DESPUES, ANTES DE HABER PODIDO TRADU
C 1 R ESTAS CONS 1DERAC1 ONES El~ ACC 1 ONES. r~o OBSTA!~TE. y DES Pues 
DE ALGUNOS INTENTOS FALLIDOS DE DIRIGIRSE A AMERICA, QUE SE HI
CIERON DESDE MEDIADOS DE SIGLO XVI, LOS JESUITAS LLEGARON FINAL 
MENTE A Mex1co EN 1572 y A MICHOACÁN EN 1573. 

LA ENUMERACIÓN DE LOS PARALELISMOS ES DEFINITIVA: LA CONCEP-
CIÓN DE UN ESTADO, LLÁMESE REPÚBLICA DE HOSPITALES O REPÚBLICA 
DE GUARANIES, CONSTITUIDO POR HOSPITALES Y REDUCCIONES, RESPEC
TIVAMENTE; LA ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES UTÓPICAS FORMADAS EN 
AMBOS CASOS POR "NATIVOS INOCENTES"; LA OPOSICIÓN A LA EXPLOT.8. 
CIÓN DE LOS ENCOMENDEROS PERO LA ATRIBUCIÓN PARA Sf DE UNA ES
PECIE DE ENCOMIENDA; LA UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE COLONIA SQ 

CIALISTA O REPÚBLICA COMUNISTA IGUALMENTE CRISTIANA; LA PRÁCTI-
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CA DEL TRABAJO COLECTIVO; LA COMUIJIDAD DE BIENES Y LA PROPIEDAD 
COMUNAL; EL HOSPITAL Y LAS REDUCCIONES COMO PROPIETARIOS DE LA 
TIERRA Y DE LOS GANADOS; EL IMPULSO A LOS TALLERES Y A LA ESP~ 
CIALIZACIÓN URBANA DE ESTOS y, POR ÚLTIMO, LOS SERVICIOS SOCIA 
LES COMO ORFANATORIOS, ASILOS, HOSPITALES, CASAS DE VIUDAS Y -
ESCUELAS, 

A ESTA LISTA PUEDEN AGREGARSE LOS ELEMENTOS, COMPLEJOS Y PATRQ 
NES YA MENCIONADOS, ASf COMO OTROS ASPECTOS QUE SE REFIEREN -
TANTO A LAS SEMEJANZAS EN LA EXPERIENCIA DE HOSPITALES Y REDU~ 
CIONES, COMO A AQUELLOS OTROS ELEMENTOS CARACTERfSTICOS PRESEN 
TES EN LA CULTURA COLONIAL DEL ESPACIO MESOAMERICANO, 

LA PRESENCIA, EN AMBOS CASOS (HOSPITALES-REDUCCIONES), DE UN -
SISTEMA POL[TICO TEOCRÁTICO FUNDADO EN UNA ECONOMfA AGRARIA --
COMUNITARIA Y UNA POLfTICA SOCIAL TOTALITARIA; DE LA CONGREGA 
C!ÓN DE POBLACIÓN EN HOSPITALES O REDUCCIONES; DE LA SEPARACIÓN 
DE LOS INDfGENAS RESPECTO A LOS ESPAÑOLES; DE LA OPOSICIÓN DE -
LOS COLONOS ESPAÑOLES A AMBOS EXPERIMENTOS SOCIALES; DE LA IMPQ 
SICIÓN DE UNA CULTURA; DEL ORDEN IMPUESTO DESDE ARRIBA, DE LA 
ET!CA DE TRABAJO; DE LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA; DEL SINCRETIS
MO CULTURAL (POLfTICO, RELIGIOSO); DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL -
CON BASE EN LOS LINAJES; DE LA EDUCACIÓN DE LOS INDfGENAS; DE 
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL ESPACIO; DE LA REGULARIDAD DE LOS 
ASENTAMIENTOS; DE LAS NUEVAS CIUDADES QUE SURGEN CASI DE LA NA 
DA; DE LA ZONIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES Y LAS POBLACIONES, Y DE 
LA PLAZA Y LAS CRUCES COMO ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS, FUNCIONA
LES Y SIMBÓLICOS DE LOS ASENTAMIENTOS, SON, ENTRE MUCHOS OTROS 
ELEMENTOS, LA MANIFESTACIÓN CLARA DE LAS FUERTES RELACIONES QUE 
EXISTIERON ENTRE LA PRÁCTICA COLONIZADORA DEL ESPACIO MESOAME-
RICANO Y LA LLEVADA A CABO POR LOS JESUITAS EN EL PARAGUAY. 

EL NÚMERO, SIGNIFICACIÓN Y PESO ESPECfFICO DE LAS SEMEJANZAS -
-A PESAR DE LA DISTANCIA EN TIEMPO Y EN ESPACIO DE ESTAS DOS -
EXPERIENCIAS- SON LOS ARGUMENTOS QUE APOYAN NUESTRA TESIS, 
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DE HECHO, LAS DIFERENCIAS QUE SE DAN EN ESTOS DOS ESQUEMAS 
SON, EN GENERAL, DE IMPORTANCIA RELATIVA. DE MANERA SINTETICA 
PODRfAN SER AGRUPADAS EN AQUELLAS DE CARACTER GEOGRAFICO, IM-
PLICANDO ESTO LA UBICACIÓN LOS ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS, ASf 
COMO LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ESTOS; -
LAS QUE SE REFIEREN AL NIVEL DE DESARROLLO CULTURAL DE LAS PO
BLACIONES IND[GENAS DE LAS DOS AREAS, Y AQUELLAS QUE SE RELA
CIONAN CON LA VISIÓN COLONIZADORA Y SU PROPÓSITO, COMO SUS -
RESULTADOS EN DIFERENTES ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA, ORGANIZA-
CIÓN Y ELEMENTOS CARACTERfSTICOS DE LOS DOS MODELOS, 

~N RELACIÓN AL PRIMER GRUPO PUEDE HACERSE REFERENCIA INICIAL-
MENTE A LAS DIFERENCIAS OBVIAS QUE EXISTEN EN EL ORDEN GEOGRA
FICO-FfSICO ENTRE LA HUEVA ESPA~A Y EL PARAGUAY, LAS CUALES SE 
REFLEJAN EN EL PESO DE DISTINTOS ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS -
(R[OS, CLIMA, RECURSOS, MINERALES, FLORA, FAUNA, ETC,) ESTOS, 
A SU VEZ, SE CONCRETAN EN LA CONFORMACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA 
DE LOS DOS MODELOS. MIENTRAS QUE EN EL CASO DE LA NUEVA ESPA
~A, POR EJEMPLO, LA PRODUCCIÓN DE CARÁCTER AGROPECUARIO SE CON 
TEMPLA PRINCIPALMENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLA
CIÓN DEL AREA POR LAS LIMITACIONES DE TIERRA Y AGUA, EN EL CASO 
DE PARAGUAY, EN CAMBIO, SUS GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA, PA~ 

TOS Y AGUA FAVORECEN LOS EXCEDENTES EN GANADO, HIERBA MATE Y -
OTROS PRODUCTOS, MISMOS QUE, COMO SE HA VISTO, PERMITIERON DE
SARROLLAR UN ACTIVO COMERCIO EXTERIOR. 

ESTA ÚLTIMA POSIBILIDAD ESTUVO RELACIONADA fNTIMAMENTE CON LA 
MAYOR INDEPENDENCIA DE ESTE TERRITORIO CON RESPECTO AL CONJUN
TO DE LAS OCUPACIONES ESPA~OLAS, PUES, EN EFECTO, OTRA DISTIN
CIÓN RELEVANTE FUE EL AISLAMIENTO Y LA MARGINALIDAD EN LA QUE 
SE ENCONTRABA ESTA PROVINCIA JESUITA, PRÁCTICAMENTE EN LAS -
FRONTERAS DE LA COLONIZACIÓN ESPA~OLA EN AMERICA, A DIFERENCIA 
DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO MESOAMERICANO O ANDINO, CUNAS DE 
LAS DOS GRANDES CIVILIZACIONES AMERICANAS Y CENTROS PRIVILEGIA 
DOS DE LA PRIMERA PRESENCIA COLONIAL. 
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EN CUANTO AL SEGUNDO GRUPO, PUEDE SEÑALARSE CÓMO EL NIVEL DE DE 
SARROLLO ALCANZADO POR LOS GUARANfES EN EL MOMENTO DEL CONTACTO 
CON LOS ESPAÑOLES ERA BASTANTE DIFERENTE AL DE LOS GRUPOS MESOA 
MERICANOS: LOS GUARANfES APENAS SE INICIABAN EN LA PRACTICA DE 
UNA AGRICULTURA INCIPIENTE; EN CAMBIO, LOS INDfGENAS MESOAMERI
CANOS YA ESTABAN DENTRO DE LA CIVILIZACIÓN, CON UNA ECONOMfA DE 
PRODUCCIÓN COH EXCEDENTES, UNA COMPLEJA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y E~ 
TATAL Y UN SISTEMA URBANO EVOLUCIONADO, ESTA DIFERENCIA SE SI2 
NIFICABA, ASIMISMO, EN LOS VOLÚMENES DE POBLACIÓN: MIENTRAS EN 
EL ESPACIO MESOAMERICANO, HABfA, SEGÚN LAS HIPÓTESIS MAS CONSER 
VADORAS, CERCA DE SEIS MILLONES DE HABITANTES, EN EL PARAGUAY, 
POR EL CONTRARIO, EL NÚMERO DE GUARANfES ERA APENAS DE ALGUNAS 
DECENAS DE MILES, 

tN EL ASPECTO DEMOGRÁFICO TAMBIEN SE PODR1A DESTACAR OTRADISTib!_ 
CIÓN IMPORTANTE: LA POBLACIÓN GUARAN( ESTABA Y SE CONSERVÓ EN -
PLENO PROCESO DE CRECIMIENTO Y NO SUFRIÓ EL EMBATE DE LAS EPID~ 
MIAS QUE ASOLARON A MESOAMERICA, EN LA CUAL LA POBLACIÓN SE VIÓ 
RECUCIDA HASTA UN 15% DE SU TOTAL ORIGINAL EN UN PERIODO MENOR 
DE CIEN AÑOS, MIENTRAS UNA POBLACIÓN AUMENTÓ SU VOLUMEN LA --
OTRA DISMINUYÓ CATASTRóFICAMENTE. 

EN EL TERCER GRUPO SE PUEDE DETERMINAR OTRA DIFERENCIA ENTRE -
ESTAS DOS ÁREAS, DADA POR LA DURACIÓN DE LA EXPERIENCIA JESUI
TA: ESCASAMENTE INTERRUMPIDA, DURÓ ALREDEDOR DE CIENTO CINCUEli 
TA AÑOS EN EL PARAGUAY, EN TANTO QUE LA PRÁCTICA DE LOS HOSPI
TALES DE LA FE, SI SÓLO SE TOMARA EN CUENTA ESA EXPERIENCIA, -
SE MANTUVO NADA MÁS DURANTE CERCA DE CUARENTA AÑOS, CON EL AGRA 
VANTE DE NO LLEVARSE A CABO EN UNA ÁREA GEOGRÁFICA AISLADA NI 
MARGINADA, SINO UBICADA EN EL CENTRO DE LA COLONIZACIÓN DE LA 
HUEVA ESPAÑA, CON LO CUAL SUFRIÓ LOS"EMBATES DIRECTOS DE LOS 
DIVERSOS INTERESES ESPAÑOLES, QUIENES DIFfCILMENTE SOPORTARON 
LA UTOPIA Y SE ENCARGARON SISTEMÁTICAMENTE DE LIMITARLA y, FI
NALMENTE, DE ANULARLA EN MUCHOS DE SUS ASPECTOS. 
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Es INTERESANTE DESTACAR QUE, A PESAR DE LA CORTA DURACIÓN DE -
ESTOS MODELOS, EN EL ACTUAL ESTADO DE MICHOACAN -REGIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA REPÚBLICA DE HOSPITALES DE LA FE- SE HAN MAN
TENIDO CON MAYOR SOLIDEZ LAS ESTRUCTURAS, ELEMENTOS Y PATRONES 
DE CULTURA INDfGENA, A SEMEJANZA DE LO QUE SUCEDIÓ CON LOS GUA 
RANfES EN LA ACTUAL REPÚBLICA DE PARAGUAY; ESTO INDICA QUE LAS 
BASES DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA, POLITICA Y SOCIAL DESARRO
LLADAS EN LAS PRACTICAS ANTES REFERIDAS QUEDARON ASENTADAS CON 
FIRMEZA EN LAS POBLACIONES INDfGENAS DEL ÁREA Y QUE MUCHOS SI
GLOS DESPUES DE SU ABANDONO SE SIGUEN RECONOCIENDO SUS HUELLAS, 

LAS DIFERENCIAS EN LA EDUCACIÓN ESTUVIERON DETERMINADAS POR LOS 
ACERCAMIENTOS Y LAS CONCEPCIONES QUE SOBRE ESTA ACTIVIDAD SE T~ 
N!AN EN EL MOMENTO INMEDIATO A LA CONQUISTA EN MESOAMERICA Y EN 
RELACIÓN A LAS QUE SE APLICARON POSTERIORMENTE, AMBAS ESTRECHA
MENTE CONECTADAS CON LA IMAGEN QUE SE TENIA DEL INDIO Y CON EL 
PROPÓSITO QUE SE QUERfA DAR A SU FORMACIÓN, 

MIENTRAS QUE EN LA ilUEVA ESPAílA SE TRATÓ DE INSTRUIR Y FORMAR 
AL INDfGENA EN TODAS LAS ARTES Y OFICIOS Y PERMITIRLE EL ACCE
SO A TRAVES DE LOS COLEGIOS AL CONOCIMIENTO Y AUN A LA PRÁCTI
CA PROFESIONAL COMO RESULTADO DE SU CAPACIDAD E INSTRUCCIÓN, 
EN CONDICIONES MÁS O MENOS IGUALITARIAS, EN EL PARAGUAY, EL E~ 

QUEMA, AUNQUE MUY AMPLIO Y EXTENDIDO A TODA LA POBLACIÓN, NO -
CONTEMPLABA LA FORMACIÓN Y LA INSTRUCCIÓN MAS ALLÁ DE LOS NIV~ 
LES NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS 
REDUCCIONES. Los JESUITAS, EN CONSECUENCIA, NO TUVIERON QUE -
ENFRENTARSE A LAS PROHIBICIONES CON LAS QUE TUVO QUE VER VAS
CO DE ÜUIROGA RESPECTO A LA FORMACIÓN DE LOS PRIMEROS CLERIGOS 
INDfGENAS, PUES NUNCA CONSIDERARON LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 
LOS INDfGENAS. 

ESTO, NATURALMENTE, ESTUVO RELACIONADO TANTO CON LA EXPLOTA-~ 
CIÓN ECONÓMICA DEL INDfGENA COMO CON LA CONCEPCIÓN QUE SE TE
NIA DEL MISMO, QUE DE ALGUNA MANERA LA JUSTIFICABA. MIENTRAS 
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QUE EN LA NUEVA ESPAÑA EL INDfGENA ERA VISTO POR ALGUNOS MISIQ 
NEROS COMO "NIÑO", AL CUAL HABfA QUE FORMAR E INSTRUIR, EN EL 
CASO DEL PARAGUAY SE TRATABA SIEMPRE, SEGÚN LOS INFORMES DE -
LOS JESUITAS, DE ºSALVAJESº A LOS CUALES HABfA PRIMERO QUE Cl 
VILIZAR PARA DESPues HACERLOS CRISTIANOS. 

POR UN LADO, SE HABfA DADO, Y ERA CONGRUENTE CON SU TIEMPO, LA 
VISIÓN UTÓPICA eTICO-MISTICA DEL PRIMER MOMENTO DE LA CONQUIS
TA DE i•iESOAMeR I CA Y, POR OTRO, APAREC f A LA CONCEPCIÓN POL fT I CO
ECONÓM l CA, QUE TAMBI~N CORRESPONDfA A OTRO MOMENTO HISTÓRICO Y 
A OTROS INTERESES MENOS GENERALES, LOS CUALES SE TRADUCfAN EN 
LA GRAN EMPRESA CATÓLICA EMPRENDIDA POR LA COMPAÑIA DE JESÚS 
Y EN SU PROYECCIÓN EN TIERRAS AMERICANAS, 

PROBABLEMENTE, LA ORGANIZACIÓN MILITAR DE LOS GUARANfES EN LAS 
REDUCCIONES SERfA OTRO ELEMENTO DIVERSO, DE ALGUNA MANERA, DE 
LA EXPERIENCIA MESOAMERICANA, EN RAZÓN DE SU AMPLITUD, EXTEN
SIÓN, FUERZA, IMPORTANTE PAPEL EN LA DEFENSA DE LAS FRONTERAS 
ESPA~OLAS CON EL BRASIL PORTUGues; SIN EMBARGO. ESTE ASPECTO 
TAMBleN TIENE ANALOGfAS Y, DE ALGUNA MANERA, ANTECEDENTES EN 
LA NUEVA ESPAÑA, LA UTILIZACIÓN, DESDE LA CONQUISTA MISMA, DE 
GUERREROS TLAXCALTECAS COMO ALIADOS DE LOS ESPAÑOLES Y EL PO~ 
TERIOR USO DE ~STOS, CONJUNTAMENTE CON LOS AZTECAS Y OTROS GRg 
POS l IW f GENAS, PARA EXTENDER LA COLON I ZAC I óN MAS ALLÁ DEL ESP.8. 
CIO DE LA ANTIGUA MESOAMeRICA DURANTE CASI TRES SIGLOS, SEÑALA 
CÓMO EN ESTA ÁREA LA FUERZA DEL um fGEl~A COMO GUERRERO FUE UTJ_ 
LIZADA POR LOS ESPAÑOLES DESDE UN PRINCIPIO Y DURANTE TODA LA 
COLONIA, LAS DISTINCIONES SE DAN MÁS, DE HECHO, EN EL PRIMER 
MOMENTO, CUANDO LOS INDfGENAS DE LOS HOSPITALES DE LA FE, POR 
EJEMPLO, NO TUVIERON QUE ENFRENTARSE A LA PRESENCIA DE VECINOS 
HOSTILES O DE OTRA POTENCIA EUROPEA EN EL ÁREA, LA DISTANCIA, 
EN ESTE CASO, VUELVE A ESTAR DADA BÁSICAMENTE POR LA SINGULA
RIDAD GEOGRÁFICA, CULTURAL Y AUN GEOPOLfTICA DE LAS DOS REGIQ 
l·JES, 
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FUERA DEL ÁREA MESOAMERICANA Y YA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII, 
LA COLONIZACIÓN DEL NORTE DE MeXICO INTRODUCE MODIFICACIONES 
A ESTE PANORAMA E INTEGRA EN SU COMPLEJIDAD LOS FACTORES DE -
DISTANCIA Y AISLAMIENTO, LA FORMACIÓN CONTINUA DE UNA FRONTE
RA y LA PRESENCIA, AL FINAL DE ESTA epocA, DE GRANDES POTEN
CIAS EUROPEAS Y HASTA DE LOS ESTADOS UNIDOS, CON LO CUAL SE
VEN APARECER PREOCUPACIONES GEOPOLfTICAS QUE NO ESTUVIERON 
PRESENTES EN EL CORAZÓN DE LA l'IUEVA ESPAl'iA EN EL SIGLO XVI , 

OTRO CAPITULO RELEVANTE SE REFIERE AL COMERCIO EXTERNO E INTER 
NO. YA SE HA DICHO LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN 
EN LAS REDUCCIONES JESUITAS DEL PARAGUAY Y HABLADO DE SU AM
PLIO COMERCIO EXTERIOR, NO SÓLO A TRAves DE LOS CANALES ESPA
f\iOLES, SINO TAMBieN POR MEDIO DE LOS INGLESES. ~STA ACTIVIDAD 
NUNCA ALCANZÓ EN LA NUEVA ESPANA LA IMPORTANCIA RELATIVA QUE -
TUVO CON EL MANEJO DEL GANADO, LA HIERBA MATE Y LOS TEXTILES 
EN EL PARAGUAY, Y SI NOS REFERIMOS ONICAMENTE AL ÁREA O ESPA
CIO DE LA REPOBLICA DE LOS HOSPITALES, esTA ERA, DESDE LUEGO, 
UNA ACTIVIDAD DE ESCASA IMPORTANCIA. 

POR EL CONTRARIO, EL COMERCIO INTERIOR, QUE SI PROSPERÓ EN EL 
TERRITORIO DE LA NUEVA ESPAl'iA, CONTINUANDO LAS TRADICIONES -
MESOAMERICANAS, NO TUVO PRÁCTICAMENTE IMPORTANCIA EN LA REPÚ
BLICA DE LOS GUARANIES, EN LA CUAL CADA HABITANTE ERA PROVEI
DO DE TODO AQUELLO QUE NECESITABA Y LOS PRODUCTOS SE GUARDA
BAN, ALMACENABAN Y DISTRIBUfAN COLECTIVAMENTE, 

EN LA ESPECIALIZACIÓN CONTEMPLADA POR. VASCO DE QUIROGA 
ENTRE LAS DISTINTAS COMUNIDADES, esTA PERMITfA EL DESARROLLO -
DEL COMERCIO A TRAVes DEL INTERCAMBIO; EN EL CASO DEL PARAGUAY, 
EN CAMBIO, LA ESPECIALIZACIÓN POR REDUCCIONES, SOLO AMPLIABA -
EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES, Y ESTO NO NECESARIAMENTE SE MANI
FESTABA EN LA ORGANIZACIÓN DE GRANDES MERCADOS; DE AHf EL POR
QUe DE LA AUSENCIA DE MONEDA AL NO EXISTIR EL INTERCAMBIO, 

UN ÚLTIMO ASPECTO, EN EL QUE SE OBSERVABAN ALGUNAS DIFERENCIAS 
ENTRE ESTOS DOS PROCESOS, SE REFIERE AL SISTEMA URBANO. 
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EN EL PARAGUAY LAS POCO MÁS DE TREINTA REDUCCIONES TUVIERON -
UN ESTATUS ECONÓMICO, POL!TICO Y SOCIAL SEMEJANTE, NO OBSTAN
TE LA FLUCTUACIÓN EN EL NÚMERO DE SUS POBLADORES, LO CUAL LES 
PERMITIÓ UNA CIERTA UNIFORMIDAD Y HOMOGENEIDAD FISICA, ECONÓ
MICA Y SOCIAL; EN EL CASO DE LA NUEVA ESPAAA, POR LO CONTRA-
RIO, AUN LOS MODELOS DE EXTENSIÓN MAS REDUCIDA ESTABAN IN-
SERTOS EN UN GRAN SISTEMA JERARQUIZADO E INTERCONECTADO, EN 
EL QUE APAREC!AN CIUDADES, PUEBLOS, ALDEAS Y CASERIOS CONSTI
TUYENDO COMPLEJOS SISTEMAS DE RELACIONES. 

EN ESTAS EXPERIENCIAS DESTACA EL CARÁCTER IMPOSITIVO y, EN 
CIERTO MODO, ARTIFICIAL DE LAS REDUCCIONES, CARÁCTER QUE SE MA 
NIFESTABA CON CLARIDAD EN EL POR QUE Y PARA QUE DE ESTOS ASEN 
TAMIENTOS, EL CONTROL DE UN TERRITORIO Y LA EXPLOTACIÓN DE UNA 
POBLACIÓN SIGNIFICABAN NECESIDADES DIFERENTES A LAS DEL DESA
RROLLO ECONÓMICO-SOCIAL DE UNA REGIÓN Y DE SU POBLACIÓN; POR 
ELLO SE EXPRESARON DE MANERA DISTINTA EN LOS PATRONES DE ASEN 
TAMIENTO, 

~N EL ESTABLECIMIENTO DE LAS REDUCCIONES TAMBIEN FUE IMPORTAN 
TE QUE YA EN EL SIGLO XVII, LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA (QUE VEIA 
Y PROVEIA LA CREACIÓN DE NUEVAS CIUDADES) ESTUVIERA CONSTITU[
DA Y CON ELLO DETERMINARA, AL MENOS EN LO FORMAL, LAS CARACTE
RlSTICAS DE LAS NUEVAS LOCALIDADES. 

LA EXPANSIÓN URBANA EN EL ESPACIO MESOAMERICANO SE DIO BÁSICA
MENTE CON ANTERIORIDAD A LA CONFORMACIÓN DE ESTA LEGISLACIÓN Y 
SUS RESULTADOS Y EXPERIENCIAS FUERON LOS QUE INFLUYERON DE MA
NERA DECISIVA, INTEGRÁNDOLAS COMO RECOMENDACIONES U ORIENTACIQ 
NES EN SUS NORMAS; EN CONCRETO, DE MANERA INDIRECTA LA PRÁCTI
CA EN EL ESPACIO MESOAMERICANO FUE DEFINITIVA PARA LA PREPARA
CIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y AUN PARA SU APLICACIÓN POSTERIOR. 

EN CUANTO A LA REGIÓN YAQUI QUEREMOS DESTACAR -CONSCIENTES 
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DE QUE NO SE HAN AGOTADO NI DESCRITO TOTALMENTE TODOS LOS ELE
MENTOS Y MECANISMOS DEL PROCESO QUE DURANTE CERCA DE CIENTO CIN 
CUENTA AÑOS PUSO EN CONTACTO A LOS YAQUIS CON LOS MISIONEROS DE 
LA COMPAÑIA DE JESÚS -EL PARALELISMO EXISTENTE ENTRE EL EXPERI
MENTO SOCIAL DEL PARAGUAY Y EL LLEVADO A CABO EN LA REGIÓN YA
QUI, EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN TEMPORAL Y GEOGRÁFICA Y A LA E~ 
TRUCTURA Y RESULTADOS DE DICHO EXPERIMENTO, 

A PESAR DE LA PRESENCIA Y CONVERGENCIA DE MUCHOS FACTORES DE 
CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL EN ESTOS DOS PROCESOS, EL PRIMERO 
HA LLAMADO LA ATENCIÓN, A NIVEL NO SÓLO REGIONAL, SINO AUN -
MUNDIAL, COMO ªUN EXPERIMENTO .. , ABSOLUTAMENTE ÚNICO EN LA --
HISTORIAª, ªCOMO UN EVENTO QUE SIGNIFICA LA AMPLITUD DEL INTE
LECTO EUROPEO PARA CREAR UNA SOCIEDAD DE ACUERDO CON PLANES -
PRECONCEBIDOSª, COMO ªEL PASO DE LA UTOPIA A LA HISTORIAª, EL 
SEGUNDO, EN CAMBIO, SE HA VISTO LIMITADO, A PESAR DE SUS SEME
JANZAS, A UN DISCURSO GENERALMENTE DESCRIPTIVO DE CARÁCTER EI 
NOLÓGICO, 

LA PENETRACIÓN JESUITA EN ESTA PORCIÓN DEL NOROESTE DE MexICO, 
COINCIDE DE MANERA GENERAL CON LA REALIZADA EN EL PARAGUAY. PA 
RA LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVI LOS JESUITAS SE ENCUENTRAN 
YA, EN AMBOS CASOS, EN ÁREAS PRÓXIMAS A SUS FUTUROS CAMPOS DE 
EXPERIMENTACIÓN, Y EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVII ENTRAN 
EN CONTACTO CON SUS POBLACIONES IND(GENAS E INICIAN SU REDUC
CIÓI~. SIMULTÁNEAMENTE CON LA EDIFICACIÓN DE LAS MISIONES. PARA 
1627 EN EL PARAGUAY. y DESPues DE DIECIOCHO AÑOS DE ACTIVIDAD. 
LOS JESUITAS HABIAN FUNDADO CATORCE REDUCCIONES CON CERCA DE 
TREINTA MIL ALMAS Y EN SONORA PARA 1623, DESPU~S DE TRECE AÑOS 
DEL PRIMER ENFRENTAMIENTO CON LOS YAQUIS, SE TENlAN OCHO REDU~ 
CIONES°CON CERCA DE TREINTA MIL ALMAS. 

ESTAS FECHAS Y ESTAS CIFRAS SEílALAN, CON TODAS SUS POSIBLES -
DIFERENCIAS, EL PARALELISMO CRONOLÓGICO DE LA PENETRACIÓN JE
SUITA EN AMBAS ÁREAS y TAMBieN LA SEMEJANZA EN LA DIMENSIÓN --
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INICIAL DEL FENÓMENO COLONIZADOR, AUNQUE EN EL PARAGUAY, POCO 
DESPues. ABARCARON A UNA POBLACIÓN ENTRE CINCO y DIEZ VECES -
MAYOR. 

EN AMBOS CASOS EL LIMITE CRONOLÓGICO SUPERIOR DEL EXPERIMENTO 
ESTUVO DETERMINADO POR EL DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS JESUI-
TAS Y, CURIOSAMENTE, EN AMBOS SE HACEN SENTIR, HACIA LA CUAR
TA y QUINTA DeCADA DEL SIGLO XVIII, FUERTES PRESIOl~ES EXTER-
NAS E INTERNAS, AUNQUE APARENTEMENTE LAS RAZONES PARECEN RELA
TIVAMENTE DISTINTAS. 

SUBRAYADO EL PARALELISMO CRONOLÓGICO, PUEDE PASARSE A LA CUES
TIÓN SOBRE LAS ESTRUCTURAS Y LOS RESULTADOS, HACIENDO REFEREN
CIA SÓLO A ALGUNOS ASPECTOS QUE POR SU RELEVANCIA SON SIGNIFI
CATIVOS EN ESTA COMPARACIÓN: AL ESTADO; A LA BASE ECONÓMICA; A 
LA ESTRUCTURA FfSICA NATURAL Y LA CREADA POR EL HOMBRE; A LA -
CONCEPCIÓN EN TORNO A LA RELACIÓN CON EL INDIGENA; A LA PROTE~ 
CIÓN DEL INDIGENA; FRENTE A LOS OTROS ESPAílOLES; A LA CON-
SERVACIÓN DE LA POBLACIÓN INDfGENA, Y POR ÚLTIMO, A LA CONCEP
CIÓN SOCIAL DE LA COLONIZACIÓN. 

LA PRIMERA CUESTIÓN QUE PUEDE ABORDARSE Y REVISARSE ES LA RE-
LATIVA AL PROBLEMA, TANTAS VECES DEBATIDO, DEL ESTADO, DE SUS 
CARACTERISTICAS Y DE SUS ORfGENES. ~IN ENTRAR EN MAYORES PRO-
FUNDIDADES, PUEDE SIMPLEMENTE PREGUNTARSE: ¿POR Que EN EL CA
SO DEL PARAGUAY LA LITERATURA ESPECIALIZADA SE REFIERE, POR -
LO GEJERAL, AL ESTADO JESUfTICO O A LA REPÚBLICA DE LOS GUA-
RANfES y, EN EL CASO DE LOS YAQUIS, PESE A SUS FUERTES PARAL~ 
LISMOS, SE HABLA CON DIFICULTADES DE LOS OCHO PUEBLOS Y DEL -
TERRITORIO YAQUI? · 

EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTADO, TANTO EN EL PARAGUAY -
COMO EN LA REGIÓN YAQUI, APARECE -A PESAR DEL CARÁCTER SUPUES
TAMENTE IDfLICO DE LAS COMUNIDADES GUARANIES, AUREOLADAS CON -
LAS INTERVENCIONES REFERIDAS A UN "CRISTIANISMO FELIZ", QUE --
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DESDE EL SIGLO XVIII AUTORES COMO MURATORI EXTIENDEN A ÜCCIDE!'!. 
TE-, APARECE NO PRECISAMENTE LA CONSOLIDACIÓN, PERO Sf LA GES
TACIÓN DE DOS GRUPOS OPUESTOS POR SU ORIGEN ~TNICO Y CULTURAL 
Y POR SU SITIO EN LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN, INTERCAMBIO Y 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: LOS TRABAJADORES INDIGENAS, GUARA
!~IES O YAQUIS, SEGÚN SEA EL CASO, Y LOS JESUITAS, QUIENES CON 
CENTRAN EL PODER SOCIAL EN SUS MANOS Y PASAN A SER LA CASTA -
DIRIGENTE EN UN ESTADO EN EL QUE LA IMPORTANCIA DE LO RELIGIQ 
SO Y SU ESTRECHA ASOCIACIÓN A LO POLfTICO Y A LO ECONÓMICO LE 
DAN UN CARÁCTER TEOCRÁTICO, 

EN AMBOS CASOS, EL GRUPO DOMINANTE FORMALIZA SU PODER EN LOS -
PROCESOS RELIGIOSOS, POLITICOS, FfSICOS Y ECONÓMICOS DE LA -
FORMACIÓN DEL ESTADO. 

Es NOTABLE LA SEMEJANZA DE LA BASE ECONÓMICA DE AMBOS DESARRO
LLOS, TANTO POR SUS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN Y DE INTERCAM-
BIO, COMO POR SU ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: PROPIEDAD COMUNAL, 
TRABAJO COLECTIVO Y COMUNIDAD DE BIENES. 

TAMBI~N EN LOS ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y ECOLÓGICOS SE DAN FUER-
TES SIMILITUDES. Su POSICIÓN MARGINAC RESPECTO DE LOS CEN--
TROS COLONIALES PRIVILEGIADOS DE DESARROLLO, PERMITIÓ QUE LA -
SEGREGACIÓN SE DIERA CON MAYOR FACILIDAD. 

LA DISTANCIA, LA SEGREGACIÓN VOLUNTARIA Y EL EXCLUSIVISMO JE-
SUITA ALCANZARON SUS EFECTOS EN LOS DESARROLLOS INDEPENDIENTES 
O CASI INDEPENDIENTES DE ESTAS DOS REGIONES. EN AMBAS, TAM
BI~N, HABfA UN SISTEMA FLUVIAL IMPORTANTE Y ERA ~STE LA ESPINA 
DORSAL DEL POBLAMIENTO, PUES EN GENERAL ERA CERCA DEL R[O O DE 
LOS Rfos DONDE SE DIERON LOS ASENTAMIENTOS. 

EN LO FfSICO, OTRO ASPECTO RELEVANTE FUE QUE LOS ASENTAMIENTOS 
SE PRESENTARON EN UNA SOLA CATEGORfA DE LOCALIDADES, YA QUE -
TANTO_ EN LA REGIÓN YAQUI COMO EN EL PARAGUAY NO HUBO DIS-

1 
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TINTAS CATEGORIAS DE CIUDADES Y TAMPOCO DE ALDEAS O CASERIOS; 
ÚNICAMENTE EXISTIERON PUEBLOS QUE, EN EL PRIMER CASO, CONTA-
RON CON UNA POBLACIÓN ENTRE DOS MIL QUINIENTOS Y TRES MIL HA
BITANTES y, EN EL SEGUNDO, ENTRE CUATRO MIL Y OCHO MIL HABI-
TANTES. 

LAS DIFERENCIAS EN DIMENSIÓN EN LOS ASENTAMIENTOS SE REFLEJA
RON EN LA DISTANCIA ENTRE CADA LOCALIDAD DE CERCA DE DOCE KI
LÓMETROS Y ENTRE TREINTA Y CUARENTA KILÓMETROS RESPECTIVA --
MENTE, ESTO TIENE SU EXPLICACIÓN, COMO YA SE HA NOTADO, EN EL 
ESPACIAMIENTO DE LOS PUEBLOS Y PEQUEÑAS COMUNIDADES, QUE, EN-
TRE OTROS, SE PRESENTA EN EL ESPACIO MESOAMERICANO: EllTRE NU~ 
VE Y DIEZ KILÓMETROS PARA LOS PUEBLOS Y ENTRE TREINTA Y CUAREH 
TA KILÓMETROS PARA LAS PEQUEÑAS CIUDADES. EN AMBOS CASOS LA 
AUSENCIA DE JERARQUIZACIÓN EN LOS ASENTAMIENTOS Y SU ESCASA lli 
TERCONECTIVIDAD ESTUVIERON LIGADOS A LA FALTA DE MERCADOS Y AL 
CONTROL SOCIAL JESUITA EN MATERIA DE INTERCAMBIO Y DISTRIBU--
CIÓN, 

EN AMBAS ÁREAS APARECIÓ, ASIMISMO, UNA CONCEPCIÓN GENERAL PEYQ 
RATIVA RESPECTO DEL INDfGENA, PARA EL MISIONERO, A PESAR --
DEL TRATO DIARIO Y PERMANENTE CON ~L. EL INDIGENA NO ERA UN -
SER IGUAL, LO CUAL EXPLICA LA IRRITACIÓN DEL PADRE NAPOLI -
CUANDO HACIA 1740 LOS LIDERES YAQUIS PRETENDEN SER TRATADOS -
DE IGUALA IGUAL Y COMO SEÑORES, MIENTRAS QUE LOS RELIGIOSOS -
INTENTAN MANEJAR UNA DISTANCIA SOCIAL SOBRE LA BASE DE LAS 
MARCAS DE CASTA Y DE LAS RELACIONES DE PROPIEDAD, YA QUE, PA
RA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII, LOS MISIONEROS SE HABfAN APODE
RADO DE GRAN PARTE DE LA TIERRA YAQUI Y SE CONSIDERABAN DUE
ÑOS DE TODOS LOS ORNAMENTOS Y OBJETOS DE LAS IGLESIAS, 

ADEMÁS, LOS JESUITAS SE PENSARON ACTIVOS "PROTECTORES DE LOS -
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INDIOS" CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y CORRUPCIÓN MORAL DE LOS ESPA
ílOLES, SE OPUSIERON A LAS ENCOMIENDAS Y SE REHUSARON A CUBRIR 
LAS CUOTAS DE TRABAJADORES PARA LAS MINAS, LO CUAL LES GANÓ -
NO SÓLO LA ANIMADVERSIÓN DE LOS COLONOS ESPAÑOLES, SINO TAM -
BieN LAS ACUSACIONES DE QUE. POR UN LADO, DEFENDfAN A LOS IN
DIOS DEL TRABAJO DE LOS COLONOS, Y QUE, POR EL OTRO, LOS EXPLQ 
TABAN DE MANERA NO MUY DIFERENTE A COMO COMÚNMENTESOLIAN HA-
CERLO AQUtLLOS. 

Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE, A DIFERENCIA DE LO QUE SUCEDIÓ EN -
CASI TODA AMeRICA CON LAS POBLACIONES INDfGENAS, EN ESTAS DOS -
AREAS RELATIVAMENTE SE MANTUVO LA POBLACIÓN QUE ENCONTRARON -
LOS ESPAÑOLES EN SUS PRIMEROS CONTACTOS, TANTO EN EL CASO DE -
LOS YAQUIS, COMO EN EL DE LOS GUARANfES DEL PARAGUAY, EN LA -
FECHA DE LA SALIDA DE LOS JESUITAS (1767) SE MANTENfA EL NÚME
RO DE HABITANTES EN POCO MAS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN INI-
CIAL: DIECIStlS MIL HABITANTES EN EL CASO DE LOS YAQUIS Y DE -
CIENTO CINCUENTA MIL EN EL DE LOS GUARANfES CIFRAS PRÓXIMAS -
A LA MITAD DE LA POBLACIÓN EXISTENTE EN LOS MOMENTOS DE AUGE -
DE LAS TREINTA Y TANTAS REDUCCIONES, SEGÚN LAS ESTIMACIONES -
DE ALGUNOS AUTORES. 

DADA LA PROPENSIÓN A LAS ENFERMEDADES QUE TENfAN LOS EUROPEOS 
DE LAS POBLACIONES AMERINDIAS, ES MUY PROBABLE QUE EL ESCASO -
NÚMERO DE MISIONEROS QUE HABfA EN ESTAS ÁREAS AYUDARA A DISMI
NUIR LA TRANSMISIÓN DE LAS EPIDEMIAS QUE ASOLARON Y ACABARON -
CON LOS HABITANTES DE GRANDES EXTENSIONES DE LA AMeRICA Y AUN 
DE REGIONES PRÓXIMAS A ESTOS DOS ESPACIOS Y A SUS POBLACIONES. 

DE ALGUNA MANERA, "LAS SEMEJANZAS ENTRE LOS DOS EXPERIMENTOS -QUE 
SE DAN PARALELAMENTE EN EL TIEMPO Y SIMtTRICAMENTE EN EL ESPA-
CIO- OBLIGAN A REFLEXIONAR SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA CONCEPCIÓN 
SOCIAL, LLÁMESE UYOPfA O POLfTICA DE COLONIZACIÓN, QUE CONTEM
PLABA UN PLAN NO SÓLO DE ORGANIZACIÓN, SINO DE REORGANIZACIÓN -
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DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS AMERICANAS. ESTE PROCESO, SIN --
EMBARGO, ÚNICAMENTE SE VISUALIZABA COMO ALGO EVOLUTIVO EN SUS 
ETAPAS INICIALES. ALCANZADO EL OBJETIVO DE LA IMPLANTACIÓN DE 
UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO Y SOCIAL, LA EMPRESA JESUITA, ESTE 
MECANISMO PRETENDÍA SER PERPETUADO, Y SÓLO LAS SIMIENTES DE -
LOS CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE SE DIERON DENTRO Y EN TOR
NO DE ESTAS SOCIEDADES, PUDIERON TRANSFORMAR LA SITUACIÓN, EN 
LA QUE EL SISTEMA DE RELACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES SE MANT~ 
NIAN CON TODO VIGOR Y RIGOR, 

EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN, INTERCAMBIO , -
DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL-~RABAJO, MUESTRA EN LOS DOS 
CASOS LA PRESENCIA CLARA Y DISTINTIVA DE LA GRAN EMPRESA CA
TÓLICA, BASE Y MÓVIL SUBYACENTE Y APARENTE DEL EXPERIMENTO 
JESUITA. 

PROBABLEMENTE EN EL ORDEN URBANO Y EN LOS FENÓMENOS DE SINCRE
TISMO POLÍTICO, RELIGIOSO y, EN GENERAL, CULTURAL, SEA DONDE -
SE DAN ALGUNAS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS EXPERIMENTOS, 

COMO YA SE HA DICHO, LOS YAQUIS NO ACEPTARON GLOBALMENTE LO 
ESPA~OL DESDE EL PRINCIPIO, Y LOS MISIONEROS SABfAN QUE EN --
TODO MOMENTO DEBfAN DE NEGOCIAR LA ACEPTACIÓN DE SUS PROYEC--
TOS, LO CUAL NO SIEMPRE LES DIO LA POSIBILIDAD DE VOLVER HACIA 
ATRÁS EN SUS PLANTEAMIENTOS, 

EN EL CASO DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS PUEBLOS YAQUIS, 
PUEDE VERSE CÓMO SU CARÁCTER IRREGULAR RESPONDIÓ CON MUCHO A -
ESTE ORDEN NEGOCIADO; TAMBl~N SE MANIFESTÓ MUY PROFUNDAMENTE -
EN LO REL IG !OSO Y HASTA EN LO POL"IT 1 CO. Los YAQUIS ESCUCHA---
BAN, ADOPTABAN, TRANSFORMABAN O RECHAZABAN LOS ELEMENTOS, 
RASGOS O PATRONES QUE SE LES PROPONIAN Y LES AGREGABAN TODOS -
AQUELLOS ELEMENTOS QUE CONSIDERABAfl CONVENIENTES. 
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A PESAR DE LA IMPORTANCIA DE LAS SEMEJANZAS Y LO REDUCIDO DE -
LAS DIFERENCIAS, ES CURIOSO VER CÓMO EN LA LITERATURA ESPECIA
LIZADA "SE DA LA CATEGORfA DE UTOPfA" AL EXPERIMENTO SOCIAL -
DE LOS .JESUITAS EN EL PARAGUAY Y NO SE PRESENTA O NO SE HA DA
DO EN LA REGIÓN YAQUI RESPECTO A UN EXPERIMENTO SOCIAL SEME-
.JANTE, 

¿Es RESULTADO DE UN SIMPLE DESCONOCIMIENTO DE ESTE SEGUNDO 
PROCESO O PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN DE FACTORES DIFERENCIA-
LES, TALES COMO LA DIMENSIÓN, LA INTEGRALIDAD Y LA FELICIDAD -
QUE, ENTRE OTROS, CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS QUE MÁS APARECEN -
EN EL DISCURSO DE LA UTOPJA? 

¿Es LA DIMENSIÓN DE LA UTOPfA LA QUE, EN EL CASO DEL PARAGUAY 
INTRODUCE LAS DIFERENCIAS NO SÓLO CUANTITATIVAS, SINO TAMBI~N 
CUALITATIVAS A LOS DOS EXPERIMENTOS? 

¿Es LA MENOR DOCILIDAD DEL YAQUJ A LAS IMPOSICIONES DEL MODE-
LO .JESUITA Y SU CONSTANTE NEGOCIACIÓN EN TODOS LOS ASPECTOS -
LO QUE INTRODUCE CAMBIOS CUALITATIVOS QUE IMPIDEN LOGRAR LA -
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA IDEAL DE LA SOCIEDAD HUMANA? 

¿Es LA FELICIDAD EL OTRO INGREDIENTE QUE SE ENCUENTRA AUSENTE 
EN LA REGIÓN YAQUI A DIFERENCIA DEL PARAGUAY? 

SEGURAMENTE TRABA.JOS FUTUROS PODRÁN RECOGER LOS CUESTIONAMIEN
TOS ANTERIORES Y CONVERTIRLOS EN FECUNDAS HIPÓTESIS DE TRABA-
JO, POR EL ALCANCE DEL PRESENTE ESTUDIO, ÚNICAMENTE SE APOR-
TAN ESTAS PREGUNTAS, COMO UNA LLAMADA DE ATENCIÓN A LOS ESTU-
DIOSOS Y UNA SUGERENCIA PARA FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN, 

DE LA REVISIÓN DEL EXPERIMENTO SOCIAL DE LOS .JESUITAS EN LA -
REGIÓN YAQUJ, PUEDE ENFATIZARSE SU IMPORTANCIA Y SIGNIFICACIÓN 
EN EL PROCESO COLONIZADOR AMERICANO, AS( COMO SU ESTRECHO PA
RALELISMO CRONOLÓGICO, SIMETRfA GEOGRÁFICA Y SEMEJANZAS FfSI-
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CAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES EN RELACIÓN AL CASO DEL PARAGUAY -
y, COMO SE VERÁ MÁS ADELANTE, AL CASO DE LA BAJA CALIFORNIA, 

PASANDO AHORA A LA COMPARACIÓN ENTRE LOS DESARROLLADOS JESUITAS 
DEL PARAGUAY Y LA BAJA CALIFORNIA, CABE AFIRMAR QUE MIENTRAS -
LAS SEMEJANZAS FUERON MUY AMPLIAS LAS DIFERENCIAS RADICARON -
PRINCIPALMENTE DEL LADO CALIFORNIO EN LAS CONDICIONES NATURA-
LES DEL TERRITORIO, EN LAS CONDICIONES CULTURALES DE LA POBLA
CIÓN Y EN EL EFECTO DE AMBOS EN EL DESARROLLO ULTERIOR, 

SI SE ACEPTARA LA TESIS QUE SE HA PROPUESTO SOBRE EL SENTIDO 
Y ORGANIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN JESUITA EN LA BAJA CALIFORNIA 
Y SE EXTENDIERA ESTA EXPLICACIÓN A LA CULTURA QUE LA ACOMPAÑA 
AL PARAGUAY, LA MAYOR[A DE LAS SEMEJANZAS SE EXPLICAR[A POR -
LA EXISTENCIA DE UN MODELO COMÚN, PROBABLEMENTE INICIADO EN 
EL PARAGUAY, ENRIQUECIDO POR LOS ANTECEDENTES MESOAMERICANOS 
y LLEVADO DESPUes. CON sus ADAPTACIONES. A LA BAJA CALIFORNIA. 

ESTE MODELO, CONCEPCIÓN SOCIAL, UTOPIA O POL[TICA DE COLONI-
ZACIÓN APOYADO EN LAS MISIONES O REDUCCIONES, SE INTEGRABA -
TAMBieN CON UN PLAN DE REGORGANIZACIÓN DE LAS POBLACIONES IN
D[GENAS. 

DE ESTE MODELO SE DESPRENDIÓ, EN AMBOS CASOS, LA OCUPACIÓN -
DE UNA GRAN REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL Y SU INTEGRACIÓN A -
LA. EMPRESA JESUITA, UN SISTEMA POLfTICO TEOCRÁTICO FUNDADO -
EN UNA ECONOM[A AGRARIA COMUNITARIA, UNA POL[TICA SOCIAL TAM
BieN COMUNITARIA, LA CONGREGACIÓN DE LA POBLACIÓN EN REDUCCIQ 
NES Y MISIONES, EL AISLAMIENTO DE LA COLONIZACIÓN, LA SEPA
RACIÓN DE LOS IND[GENAS RESPECTO A LOS ESPAÑOLES, LA OPO~
SICIÓN DE LOS COLONOS ESPAÑOLES A AMBOS EXPERIMENTOS"SOCIA--
LES, LA IMPOSICIÓN DE UNA CULTURA NUEVA, EL ORDEN IMPUESTO -
DESDE ARRIBA, LA CONCEPCIÓN DEL INDfGErlA, LA EDUCACIÓN LIMI-
TADA DE LOS INDfGENAS, EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS COMPUESTO-
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POR REDUCCIONES O MISIONES, LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL ESPA
CIO, LA ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO, EL PARTIDO Y PROGRAMA DE -
LAS REDUCCIONES Y MISIONES, LA INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES 
SOBRE ASENTAMIENTOS SEDENTARIOS, ELEMENTOS TODOS QUE MUESTRAN 
LAS SEMEJANZAS GENERALES QUE EXISTIERON ENTRE LAS EXPERIENCIAS 
DEL PARAGUAY Y LAS DE LA BAJA CALIFORNIA, 

EN AMBAS REGIONES LOS JESUITAS PROCURARON FORTALECER LA INDE
PENDENCIA DE LA ORDEN, SU INFLUENCIA SOCIAL Y SU PODER POLfTl 
CO Y ECONÓMICO; ASIMISMO, EXPANDIERON LAS REGIONES A PARTIR -
DE SUS PRIMEROS NÚCLEOS, TODO ELLO COMO PARTE DE UN PROYECTO 
ESTRAT~GICO UNIVERSAL, TAMBl~N SE DIO UNA ESPECIE DE ESTADO 
TEOCRÁTICO EN EL CUAL EL GOBIERNO ERA EJERCIDO POR UN GRUPO -
SACERDOTAL, LOS JESUITAS, CUYA AUTORIDAD EMANABA DE LA DIVINI
DAD, AUNQUE ESTABA CONCEDIDA POR LA CORONA ESPAAOLA. 

NO OBSTANTE LAS DIFERENCIAS DEL VOLUMEN DE LA POBLACIÓN EN AM
BAS ÁREAS, SE FORMÓ UNA ECONOMfA AGRARIA COMUNITARIA BASADA EN 
EL TRABAJO Y LA EXPLOTACIÓN COLECTIVA DE LOS INDfGENAS Y EN -
LA APARENTE COMUNIDAD DE BIENES DE LA MISIÓN, CONDICIONES QUE 
FAVORECIERON LA CONSTITUCIÓN DE LAS REDUCCIONES O MISIONES -
COMO UNIDADES ECONÓMICO-SOCIALES RELATIVAMENTE AUTOSUFICIEN-
TES, A LA VEZ, EN SU INCESANTE BÚSQUEDA DE ORDEN, LA ORGANI
ZACIÓN SOCIAL BUSCÓ EN LOS INDfGENAS EL SOMETIMIENTO A LA ES
TRUCTURA Y ORGANIZACIÓN MISIONAL y, POR TANTO, A LOS MISIONE
ROS COMO REPRESENTANTES DE ESE ORDEN, 

PARA ALCANZAR EL SOMETIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL INDfGENA ERA -
NECESARIO CONGREGARLOS Y ~STA FUE UNA PRIMERA TAREA DE LOS -
MISIONEROS: AGRUPAR A LA POBLACIÓN EN REDUCCIONES Y MISIONES, 
CON LAS DIFERENCIAS QUE ESTA ÚLTIMA UNIDAD IMPUSO EL MEDIO -
AMBIENTE Y EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA, 
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EN AMBAS REGIONES ESTOS DESARROLLOS DEBERÍAN DE PERMANECER -
AISLADOS DE LOS COLONOS ESPAÑOLES, Y POR ELLO LOS JESUITAS -
CONTROLARON LAS RELACIONES AL INTERIOR Y CON EL EXTERIOR. 

PARA QUE LA SEPARACIÓN FUERA MÁS ABSOLUTA, EN UN PRINCIPIO SE 
PRETENDIÓ QUE LA EVANGELIZACIÓN SE REALIZARA EN LAS LENGUAS -
NATIVAS, CON EL PROPÓSITO DE DIFICULTAR. AÚN MÁS EL CONTACTO 
DE LOS INDÍGENAS CON OTROS ESPA~OLES, 

LA RESPUESTA DE LOS COLONOS ESPAÑOLES A LA COLONIZACIÓN JEsui 
TA FUE SEMEJANTE EN LAS DOS ÁREAS, EN UNA, LA CALIFORNIA, PR~ 

SUPONIENDO EQUIVOCADAMENTE RIQUEZAS INEXISTENTES; EN OTRA, 
EL PARAGUAY CONOCIENDO EL POTENCIAL ECONÓMICO DE LA REGIÓN 
OCUPADA POR LOS IGNACIANOS, 

ÜTRA SEMEJANZA DE GRAN IMPORTANCIA, LO CONSTITUYÓ EN AMBOS DE
DESARROLLOS EL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL, QUE DESEMBOCABA 
EN LA IMPOSICIÓN DE UNA CULTURA NUEVA; PERO DE UNA CULTURA 
LIMITADA, PUES HABÍA QUE EVITAR QUE LAS TRANSFORMACIONES DERi 
VARAN MÁS ALLÁ DE LAS QUE SE CONSIDERABAN ADECUADAS PARA EL -
PROYECTO MISIONAL, 

EN LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA NUEVA, PERO LIMITADA, EL ORDEN 
IMPUESTO POR LOS JESUITAS DESEMPEíló UN PAPEL RELEVANTE. ASI -
EN LAS MISIONES APARECE UNA INCESANTE BÚSQUEDA DE ORDEN, ORDEN 
EN EL ESPACIO Y ORDEN EN EL TIEMPO, Y COMO EL ORDEN ABSOLUTO -
EXIGE REPRESIÓN esTA SE DA A TRAVes DE LAS REGLAS PARA ALCAN
ZAR LA SOCIEDAD PERFECTA. 

SE TUVO UNA CONCEPCIÓN DEL INDIGENA Y DE SU DESARROLLO, AUNQUE 
NO LA CONCEPCIÓN HUMANISTA DE LOS MISIONEROS EN LOS PRIMEROS -
ANOS POSTERIORES A LA CONQUISTA DE Mexrco; EN AMBAS ÁREAS EL -
INDIGENA ERA CALIFICADO PEYORATIVAMENTE POR LOS MISMOS MISIO
NEROS y LA EDUCACIÓN QUE esTOS PROCURARON A LOS INDIGENAS FUE 
TAMBieN MUY LIMITADA, APENAS SI SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL 
PAPEL INSTRUMENTAL AL QUE ERAN ASIGNADOS LOS INDÍGENAS, 
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LAS MISIONES Y REDUCCIONES FUERON COMO YA SE APUNTÓ LAS UNIDA 
DES ECONÓMICO-SOCIALES QUE EN AMBAS EXPERIENCIAS FORMARON LOS 
SISTEMAS DE ASENTAMIENTOS, ~N ELLOS SE DIO UNA CLARA ORGANI
ZACIÓN Y ZONIFICACIÓN SOCIAL, SEPARANDO A LA POBLACIÓN IND[Gg 
NA DE LOS MISIONEROS Y REPARTIENDO ORGANJZADAMENTE LAS DIST!ll 
TAS FUNCIONES Y SERVICIOS QUE SE PRODUJERON EN EL ESPACIO DE 
ESTAS UNIDADES, 

TANTO EL PARTIDO COMO EL PROGRAMA PRESENTAN SEMEJANZAS ENTRE 
EL PARAGUAY Y BAJA CALIFORNIA, APARECIENDO LA MISMA REPARTI
CIÓN DE ELEMENTOS Y EL MISMO NÚMERO Y CALIDAD DE ~STOS. 

POR ÚLTIMO, EN AMBOS CASOS ESTAS UNIDADES SURGIERON PRÁCTICA
MENTE DE LA NADA, COMO ASENTAMIENTOS NUEVOS, RESULTANTES DE -
UN DESIGNIO EXTERIOR Y NO COMO PRODUCTO NATURAL DEL DESARRO-
LLO ECONÓMICO-SOCIAL DEL ÁREA, 

LAS DIFERENCIAS EN EL DESARROLLO DE ESTAS DOS REGIONES, PARA
GUAY Y BAJA CALIFORNIA, SE DEBIERON BÁSICAMENTE A LAS CONDJCIQ 
NES NATURALES, AL NIVEL DE SU DESARROLLO CULTURAL Y AL EFECTO 
DE AMBOS FACTORES EN EL DESARROLLO, 

Sus DIFERENCIAS NATURALES FUERON MUY GRANDES. EN PARAGUAY HA
BIA UN DESARROLLO EXTENDIDO EN UNA REGIÓN DE TIERRAS F~RT!LES 
y PASTOS, CRUZADA DE GRANDES Rlos; EN LA BAJA CALIFORNIA LA -
OCUPACIÓN SE DA EN UNA PENINSULA PRÁCTICAMENTE SIN CORRIENTES 
FLUVIALES PERMANENTES Y CON MUY REDUCIDOS ESPACIOS DE TIERRAS 
CULTIVABLES, 

INDEPENDIENTEMENTE DE OTROS FACTORES CLIMÁTICOS Y ECOLÓGICOS 
-TAMBI~N MUY DISTINTOS-, EL SOLO ANÁLISIS COMPARATIVO DEL 
AGUA Y LA TIERRA EN ESTAS DOS REGIONES ES SUFICIENTE PARA EN 
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TENDER MUCHAS DE LAS DIFERENCIAS CUALITATIVAS QUE APARECIERON 
EN LAS DOS EXPERIENCIAS, A PESAR DE PARTIR DEL MISMO MODELO. 
EN EL PARAGUAY LOS JESUITAS CONTARON CON REDUCCIONES EN CUYO 
ENTORNO SOBRABA EL AGUA, LA TIERRA Y LOS PASTIZALES, LO CUAL 
LE PERMITIÓ EL AUGE ECONÓMICO; EN LA BAJA CALIFORNIA, LAS MJ_ 
SIONES CON DIFICULTAD CONTARON CON ESCASAS CORRIENTES O DEPÓSJ_ 
TOS DE AGUA Y REDUCIDAS SUPERFICIES CULTIVABLES, QUE CONDICIQ 
NARON FUERTEMENTE Y AUN DETERMINARON EL DESARROLLO DE LAS MI
SIONES Y REDUJERON SUS POSIBILIDADES PARA CONGREGAR A LA TOTA 
LIDAD DE LOS INDfGENAS. 

EN EL ESPACIO CULTURAL, EL NIVEL DE DESARROLLO DE AMBOS GRUPOS 
INDfGENAS EN EL CONTACTO CON LOS ESPAÑOLES NO PARECE HABER SIDO 
MUY DISTINTO, PERO LA DIFERENCIA Sf FUE MUY SIGNIFICATIVA, 

HABIENDO ALCANZADO LOS GUARAN(ES EL DOMINIO DE UNA AGRICULTU
RA INCIPIENTE CON TODO LO QUE ESTO IMPLICABA EN SU ECONOMfA, 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y TECNOLOGfA, ESTE DESARROLLO, MEtJOR SI SE 
LE COMPARA CON OTROS PUEBLOS DE ALTAS CULTURAS AMERICANAS, FUE 
MAYOR QUE EL ALCANZADO POR LOS CALIFORNIOS CON SU ECONOMfA DE 
APROPIACióN, CAZA Y PESCA Y SU NOMADISMO. ºESTO FACILITÓ LA IH 
TEGRACIÓN DEL GUARAN! AL SISTEMA ECONÓMICO-SOCIAL IMPUESTO POR 
LOS JESUITAS Y AUN PERMITIÓ UN CIERTO SINCRETISMO CULTURAL, A~ 

PECTOS QUE SE DIFICULTARON EN LA BAJA CALIFORNIA, POR EL REDU
CIDO NIVEL DE DESARROLLO CALIFORNIO, REPERCUTIENDO LÓGICAMENTE 
EN EL SISTEMA MISIONAL, 

ÜTRA IMPORTANTEº DISTINCIÓN CORRESPONDIÓ A LOS PROCESOS DEMO-
GRÁFICOS DE AMBAS PARTES: EN EL PARAGUAY LA POBLACIÓN INICIAL 
NO SÓLO SE MANTUVO, SINO QUE SE ACRECENTÓ DURANTE EL AUGE DE 
LAS REDUCCIONES EN CAMBIO, EN LA BAJA CALIFORNIA LA POBLA---
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CIÓN, VfCTIMA DE LAS ENFERMEDADES Y LAS TRANSFORMACIONES CUL
TURALES, PRÁCTICAMENTE SE EXTINGUIÓ EN MANOS DE LOS JESUITAS, 

i~JENTRAS EN UN ÁREA LA CONGREGACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU INT~ 

GRACJÓN -DE ACUERDO CON EL MODELO JESUITA- SE ORIGINARON CON 
AUMENTO DE POBLACIÓN, EN LA OTRA ÁREA, CON LAS LIMITACIONES -
DEL MEDIO, LA CONGREGACIÓN FUE LIMITADA Y LA POBLACIÓN DISMI
NUYÓ DRAMÁTICAMENTE, DANDO COMO RESULTADO EXPERIENCIAS CON I~ 

PORTANTES DIFERENCIAS DE ESCALA, YA QUE EN EL EL PARAGUAY LAS 
REDUCCIONES VAN DE CUATRO A OCHO MIL HABITANTES Y EN LA BAJA 
CALIFORNIA, SALVO LORETO QUE TUVO ALGUNOS CIENTOS, EL RESTO -
DE LAS MISIONES CONTÓ CON UNA POBLACIÓN PERMANENTE DE APENAS 
ALGUNAS DECENAS O POCOS CIENTOS DE INDIVIDUOS. 

ÜTRA DIFERENCIA EN EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS LA PROVOCÓ EL 
MEDIO AMBIENTE HÓSTIL: EN EL CASO DE LA CALIFORNIA EVITÓ LA -
REGULARIDAD EN LA DISTANCIA-TIEMPO ENTRE MISIONES, NO SIENDO 
ASf EN EL PARAGUAY, 

COMO RESULTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE SU POBLACIÓN LA MISIÓN 
CALIFORNIA TUVO CIERTAS DIFERENCIAS EN CUANTO AL GRADO DE CON 
CENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN IND[GENA CON LA MISIÓN PARAGUAYA, 
YA QUE EN LA PENfNSULA SE RECUPERÓ MÁS CLARAMENTE A LA CONGRL 
GACióN DESARROLLADA EN LOS NORTES MEXICANOS Y QUE AUN CUANDO 
CONCENTRABA A UNA PARTE DE LA POBLACIÓN INDfGENA, PERMJT[A, -
SIN EMBARGO, EL "VAGABUNDEO" DE LA RESTANTE. 

DE LA ESQUEMÁTICA COMPARACIÓN DE ESTAS DOS EXPERIENCIAS, APE
NAS ESBOZADA EN LAS LINEAS ANTERIORES, POR HABER SIDO TRATADAS 
CON MAYOR AMPLITUD EN EL TEXTO CORRESPONDIENTE, ES POSIBLE 
SOSTENER QUE A PESAR DE SUS DIFERENCIAS, LA CALIDAD, -
NÚMERO Y PESO DE LAS SEMEJANZAS SON SUFICIENTES PARA -
PERMITIR ADELANTAR LA SIGUIENTE CONCLUSIÓN: LA EXPE--
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RIENCIA .JESUITA EN EL PARAGUAY, CON SU CONCEPCIÓN, SENTIDO, OB. 
GANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ELEMENTOS, ENRIQUECIDAS EN EL ESPACIO 
DE LA ANTIGUA MESOAM~RICA, CONSTITUYÓ UN MODELO PARA LA EXPE
RIENCIA CALIFORNIA Y QUE EN ESTA PENfNSULA LOS JESUfTAS APLI
CARON MUCHOS ASPECTOS DEL MODELO GUARAN f COMPLEMENTÁNDOLOS TAM-
B l EN CON LAS EXPERIENCIAS .JESUITAS DEL NOROESTE DE M~XICO. 

Los FACTORES DE RESISTENCIA 

POR SUS CARACTER[STICAS CULTURALES Y GRADO DE DESARROLLO, LA 
POBLACIÓN IND[GENA DE LA BAJA CALIFORNIA, CONSTITUYÓ UN FACTOR 
DE RESISTENCIA PRACT!CAMENTE INSUPERABLE EN EL PROCESO DE CO
LONIZACIÓN EMPRENDIDO POR LOS JESUITAS, 

LA OPOSICIÓN A SUFRIR LOS EFECTOS DEL CONTROL Y LA EXPLOTACIÓN 
DE LOS IGNACIANOS SE REVELÓ EN LOS ASPECTOS BIODEMOGRÁFICOS Y 
EN LOS DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL; EL RESULTADO DE ESTA PROBLg 
MATICA FUE EL PAT~TICO DEBILITAMIENTO DE LA POBLACIÓN INDfGENA 
Y SU RAPIDA DESTRUCCIÓN Y EXTINCIÓN, EN ESTE DRAMÁTICO PROCE-
SO INFLUYERON FACTORES COMO EL TAMA~O, LA DISTRIBUCIÓN Y DINÁ
MICA DE POBLACIÓN, LA ESCASA RESISTENCIA ANTE LAS ENFERMEDADES 
QUE PORTABAN LOS EXTRANJEROS EN EL ÁREA, LA ESTRUCTURA DE LA 
CULTURA Y SU ESCASO GRADO DE DESARROLLO Y EL MODELO DE ACERCA 
MIENTO MISIONAL, TODO ELLO EN UN MARCO NATURAL DE GRANDES LI
MITACIONES y, POR TANTO, FUERTEMENTE CONDICIONANTE. 

EN CUANTO A LOS ESPECTOS BIODEMOGRÁFICOS A LA LLEGADA DE LOS 
MISIO!JEROS EN 1697 EL VOLUMEN DE POBLACIÓN INDfGENA FUE DE 
CUARENTA Y SEIS MIL INDIVIDUOS Y A SU SALIDA APENAS, SEGÚN -
REVILLAGIGEDO, DE OCHO MIL HABITANTES. 

EN FUNCIÓN DEL MEDIO GEOGRÁFICO Y DEL NIVEL DE DESARROLLO CUL
TURAL, LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ERA DISPERSA, FORMANDO 
PEQUEAAS UNIDADES LLAMADAS ºRANCHERfASº, CONSTITUIDAS POR UN 
PEQUERO GRUPO DE FAMILIAS QUE EN GENERAL ERAN BANDAS DE CERCA 
DE CINCUENTA INDIVIDUOS, AUNQUE LAS HUBO MAYORES, CADA BANDA 
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EXPLOTABA UN TERRENO BIEN DEFINIDO, RESPECTO DEL CUAL MANTEN[A 
UN FUERTE ARRAIGO. LA DENSIDAD DE LA OCUPACIÓN ERA MUY BAJA, 
APENAS SI DE .4 HABITANTES POR KILÓMETRO CUADRADO; NO MUY DIS
TANTE DE LA ACTUAL DENSIDAD DEL MISMO ESPACIO RURAL, SIN CIU
DADES, QUE APENAS ES DE 1.11 HABITANTES POR KILÓMETRO CUADRA
DO. COMO EL MEDIO AMBIENTE CONDICIONÓ FUERTEMENTE EL DESARRQ 
LLO HUMANO, LA DENSIDAD RESULTANTE FUE EFECTO Y CAUSA A LA -
VEZ DEL NIVEL Y RITMO DE SU DESARROLLO, 

AUNQUE LA POBLACIÓN SE MANTUVO EN EQUILIBRIO ENTRE 1519 Y ---
1697, CON LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA MISIONAL SE DIO LA DIS-
MINUCIÓN ACELERADA DE POBLACIÓN. HAY REGIONES QUE PARA 1770 
CONSERVABAN SÓLO AL CINCO O AL DIEZ POR CIENTO DE SU TOTAL -
ORIGINAL Y SÓLO EN LA ÚLTIMA DE LAS REGIONES, EN LA CUAL EL -
ACERCAMIENTO JESUITA FUE MUY RECIENTE, LA REDUCCIÓN FUE IMPER 
CEPTIBLE. EN EL CONJUNTO DE LAS REGIONES DE LA BAJA CALIFOR
NIA LA REDUCCIÓN FUE, EN UNAS CUANTAS DECADAS, DE UN SETENTA 
POR CIENTO, 

CAUSAS IMPORTANTES DE LA DISMINUCIÓN DE POBLACIÓN FUERON LAS 
PLAGAS QUE DESDE MUY TEMPRANO AZOTARON A LA POBLACIÓN CALIFOR 
NIA Y QUE CON EL TIEMPO FUERON EXTENDIENDOSE PARALELAMENTE A 
LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MISIONAL, EN LA DIFUSIÓN DE ESTAS 
ENFERMEDADES, PROBABLEMENTE PARTICIPARON LOS NUEVOS POBLADO
RES, NO SÓLO MISIONEROS, SINO TAMBIEN SOLDADOS, MARINEROS, AR 
TESANOS Y AUN LOS MINEROS QUE HACIA EL FINAL DE LA OCUPACIÓN 
JESUITA TRABAJARON EN LOS REALES DE MINAS. 

EN CUANTO A LOS ASPECTOS SOCIO-CULTURALES DE LA POBLACIÓN CALl 
FORNIA, SORPRENDE ENCONTRAR EN LOS SIGLOS XVI A XVIII A GRUPOS 
HUMANOS DE UN NIVEL DE VIDA TAN PRECARIO. SU ECONOMfA DE SUA 
SISTENCIA, SU TECNOLOG[A, ORGANIZACIÓN SOCIAL, HÁBITOS Y CREEN 
CIAS CORRESPONDEN A LA DE PUEBLOS PREAGR[COLAS, ·RECOLECTORES, 
CAZADORES Y PESCADORES, 
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LA EXPLICACIÓN A ESTE ESCASO NIVEL DE DESARROLLO SE ENCUENTRA 
EN LAS CARACTER[STICAS GEOMORFOLÓGICAS Y DE RECURSOS, LAS CUA 
LES NO SÓLO CONDICIONARON EL DESARROLLO SINO QUE HASTA LO DE
TERMINARON, INTRODUCIENDO LIMITACIONES QUE PARA AQUEL TIEMPO
RESULTARON BARRERAS INFRANQUEABLES PARA EL HOMBRE. Su MISMA 
FORMA PENINSULAR LE COl~FORMÓ A LA BAJA CALIFORNIA UN AISLAMIEN 
TO Y UNA SEPARACIÓN COMPARABLES A UNA ISLA, FORMA GEOGRÁFICA 
QUE HASTA EL SIGLO XVIII SE SUPUSO QUE TENfA. 

SU DESPRENDIMIENTO DE LA PORCIÓN CONTINENTAL EXPLICA LA CONTI
NUIDAD DE LOS RASGOS CULTURALES QUE PRESENTA DESDE SUS PRIMEROS 
OCUPANTES HASTA LOS HALLADOS POR LOS MISIONEROS, Y EN CIERTO -
SENTIDO SIGNIFICAN UN CASO DE FOSILIZACIÓN CULTURAL DEUN PALEQ 
L[TICO SUPERIOR, COMO TAMBI~N HA SIDO LLAMADO ESTE PROCESO, 

SU SEPARACIÓN DE LAS GRANDES RUTAS DE COMUNICACIÓN Y CONTACTO, 
SUS CARACTER[STICAS FfSICAS Y FORMAS DE PEN[NSULA-CALLEJÓN SIN 
SALIDA Y SU ESTRECHA INSERCIÓN AL CONTINENTE, FORMAN UN MEDIO 
AMBIENTE QUE SE CONSTITUYE EN UN FACTOR FUNDAMENTAL DE RESIS
TENCIA A LA OCUPACIÓN HUMANA. EN ESE MEDIO AMBIENTE LOS PATRQ 
NES DE SUBSISTENCIA FUERON TAN IMPORTANTES QUE MODELARON A LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL, DANDO COMO RESULTADO UN PATRÓN SOCIAL NO 
MUY DIFERENTE AL QUE EXISTE ENTRE LOS BUSHMEN, LOS AUSTRALIA
NOS Y LOS TASMANIOS, 

TODOS ESTOS PUEBLOS, COMO LOS CALIFORNIOS, SUBSISTfAN DEL CON
SUMO AISLADO DE LAS FAMILIAS NUCLEARES Y FORMABAN AGREGADOS O 
BANDAS DE NÓMADAS DE ClllCUENTA INDIVIDUOS RELACIONADOS ENTRE -
S! POR VfA MASCULINA. LAS RELACIONES DE PARENTESCO Y DE SUB
SISTENCIA COMUNES DABA A ESTAS MICROBANDAS UNA FUERTE COHE-
SIÓN, 

ADEMÁS DE LAS RELACIONES DE PARENTESCO, TAMBI~N SE DABAN RELA
CIONES DE COOPERACIÓN Y DE VISITA CON OTRAS BANDAS, INTEGRANDO 
BANDAS REGIONALES DE TRESCIENTOS O CUATROCIENTOS INDIVIDUOS. 
TANTO LAS BANDAS PRIMARIAS COMO LAS MAYORES SE AGRUPABAN Y --
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DISPERSABAN DE ACUERDO CON CAMBIOS ESTACIONALES O ANUALES, CO.!i 
DICIONADOS POR FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE, COMO LA DISTRIBU
CIÓN DEL ALI MENTO, LA LOCALIZACIÓN DEL AGUA, LA FLORA, LA FA!! 
NA Y EL CLIMA, 

LAS BA!JDAS PRIMARIAS Y MÁXIMAS, NO OBSTANTE QUE LLEVABAN A C8_ 
BO ACTIVIDADES COMUNES DE SUBSISTENCIA, BASABAN SU INTEGRA-
CIÓN EN EL DIALECTO COMÚN, EL MATRIMONIO, LAS VISITAS Y LAS 
INTERACCIONES CEREMONIALES, ESTO DABA COMO CONSECUENCIA UNA 
ESTRUCTURA FRÁGIL Y LA AUSENCIA DE LfDERES FUERTES, 

LA ESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE ESTOS GRUPOS ERA RESULTADO DE -
UN ARREGLO INTERFAMILIAR Y RESPUESTA ORGANIZATIVA ÓPTIMA PARA 
SU SOBREVIVIENCIA. Asf, EL SISTEMA SOCIAL ERA EXPRESIÓN DIRE~ 
TA DE FORMAS DE EXPLOTACIÓN EN ESTOS DIFfCILES AMBIENTES POR -
PARTE DE UNA POBLACIÓN ESCASA Y DE T~CNICAS MUY PRIMITIVAS, -
TANTO ADAPTATIVAS COMO DE EXPLOTACIÓN. 

AUNQUE LA CULTURA DE ESTAS SOCIEDADES, COMO LA DE OTRAS, CON~ 

TITUYE UN SISTEMA GLOBAL EN EL CUAL SUS PARTES Y RASGOS ESTÁN 
fNTIMAMENTE RELACIONADOS, ESTO NO ES OBSTÁCULO PARA QUE LOS -
DISTINTOS COMPONENTES SEAN AFECTADOS DE MANERA DIFERENTE POR
LAS ADAPTACIONES ECOLÓGICAS, No DEBE OLVIDARSE QUE LAS SOCI~ 
DADES NO EXISTEN NUNCA EN PARTES, SINO COMO UN TODO, COMO UN 
CONJUNTO ARTICULADO DE RELACIONES Y DE FUNCIONES, TODAS SIMU~ 
TÁNEAMENTE NECESARIAS PARA QUE ESTAS SOCIEDADES SEAN TALES, 
PERO EN ELLAS EL PESO DE REPRODUCCIÓN DE SUS PARTES ES DESI
GUAL. POR ELLO, LA REPRODUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD COMO LA CALl 
FORNIA NO PUDO CONTINUARSE MÁS ALLÁ DE CIERTAS VARIACIONES EN 
LAS RELACIONES SOCIALES Y EN SU BASE MATERIAL, COMO COl~SECUEJi 

CIA DE LOS CAMBIOS QUE LOS JESUITAS INTRODUJERON EN LA CALI-
FORN 1 A Y El~ SU POBLACIÓN, 

EN UNA SOCIEDAD, EN LA CUAL LAS ALTERNATIVAS QUE DEJABA UN AH 
SIENTE DIFfCIL E INHÓSPITO Y UNA TECNOLOGfA PRIMITIVA ERAN -
MUY REDUCIDAS, EL CAMBIO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS 
QUE IMPUSIERON LOS IGNACIANOS A LOS CALIFORNIOS TUVO EFECTOS DEVA~ 
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TADORES, ROMPIENDO EL EQUILIBRIO PRECARIAMENTE ESTABLECIDO, EN 
EL QUE POR MILES DE A~OS SE HABfAN MANTENIDO ESTOS GRUPOS E IN 
TRODUJO LA CRISIS Y CON ELLA LA DESESTRUCTURACIÓN, LA CUAL LES 
LLEVARfA EN POCOS DECENIOS A LA EXTINCIÓN. 

EN UNA ECONOMfA QUE DESCANSÓ HASTA LA LLEGADA DE LOS MISIONE-
ROS EN LA RECOLECCIÓN, CAZA Y PESCA, LOS CALIFORNIOS DEPENDIE
RON PARA SU SUBSISTENCIA DE LA CANTIDAD DE ANIMALES, PECES O -
PLANTAS DISPONIBLES EN LA NATURALEZA, DE LAS ARMAS O INSTRUMEN 
TOS QUE POSEfAN Y DE LA COMPETENCIA QUE SE ESTABLECfA ENTRE -
ELLOS PARA PROCURARSE EL SUSTENTO, 

LA INCLUSIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA EN EL ÁREA DE CULTURAS DEL 
DESIERTO, NO SÓLO SIGNIFICA UN R~GIMEN CLIMÁTICO, SINO TAMBl~N 
UNA CULTURA y, EN SU INTERIOR, DE M~TODOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
SUBSISTENCIA FUERTEMENTE CONDICIONADOS, PRINCIPALMENTE POR LA 
INSUFICIENCIA DE LLUVIAS Y DE CORRIENTES FLUVIALES. 

EN LA BAJA CALIFORNIA, LA COMIDA PROVENIENTE DE LA RECOLECCIÓN 
DE PLANTAS SILVESTRES PREDOMINABA SOBRE LA DE ORIGEN ANIMAL, -
QUE TENfA UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO. EN LA COSTA, LA DIETA -
SE COMPLEMENTABA CON LOS PRODUCTOS DEL MAR QUE HACfAN MENOS Dl 
F!CIL A SUS t~BITANTES LA SUBSISTENCIA, ESPECIALMENTE SI SE -
LES COMPARA CON LOS DE TIERRA ADENTRO. 

AL NO POSEER LA AGRICULTURA LOS GRUPOS HUMANOS QUE POBLARON EL 
ÁREA VIVIERON UNA EXISTENCIA NÓMADA EN LA QUE COTIDIANAMENTE -
COMfAN LO QUE RECOG(AN, QUE POR LO COMÚN ERAN RACIONES MUY -
REDUCIDAS DE PLANTAS SILVESTRES, YA QUE LA FLORA ERA DEFINITI
VAMENTE MAS RICA QUE LA FAUNA PARA EL NIVEL DE EXPLOTACIÓN CO
NOCIDO POR LOS CALIFORNIOS. 

ENTRE OTROS ASPECTOS DE SU CULTURA MATERIAL, COMO EL CASO DEL 
REFUGIO, SUS EXPRESIONES FUERON IGUALMENTE LIMITADAS, CARACTE
RIZÁNDOSE LAS VIVIENDAS POR SU PRECARIEDAD, FRAGILIDAD Y EL --
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uso DE MATERIALES PERECEDEROS. Los VESTIDOS y TOCADOS, EN co-
RRESPONDENCIA CON SU DESARROLLO CULTURAL ESTUVIERON CONFECCIQ 
NADOS CON ESCASAS PRENDAS DE PIEL Y DE MATERIALES DE ORIGEN V~ 
GETAL; SE COMPLEMENTABAN CON LA PINTURA FACIAL Y CORPORAL, QUE 
ESPECIALMENTE DURANTE SUS FIESTAS LES CUBRIA EL CUERPO Y EL -
ROSTRO, 

EN ESTA REGIÓN PRECERAMICA, LA CESTERIA TUVO UNA RELATIVA IM
PORTANCIA, ESPECIALMENTE A NIVEL DE LOS CONTENEDORES, SANDALIAS 
Y CANOAS, QUE SE CONSTRUIAN A BASE DE SÓLIDOS FLEXIBLES DE ORI
GEN VEGETAL, ATADOS EN SU EXTREMO PARA CONSTRU 1 R EL CUERPO FLO
TANTE, 

LAS ARMAS DE PIEDRA, HUESO Y MADERA, COMO EL RESTO DE LAS T~C
NICAS, CORRESPONDIAN AL ESCASO NIVEL DE DESARROLLO DE LOS PO-
BLADORES DE LA BAJA CALIFORNIA Y SE ENCONTRABAN EN ESTRECHA -
RELACIÓN CON SU MEDIO GEOGRAFICO Y SU ECONOMIA DE SUBSISTENCIA, 

EN CUANTO A SU FORMA DE GOBIERNO NO OBSTANTE QUE LAS REFEREN-
CIAS APUNTAN A SU INEXISTENCIA-, HUBO GRUPOS QUE CONTABAN CON 
UNA MEJOR ORGANIZACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL, EN PARTICULAR PARA LA 
GUERRA, O DURANTE LAS FIESTAS, BAILES Y CACERIAS, EN LAS CUALES 
SE CONSTITUIA EL GRUPO MAYOR Y PARA CUYA ORGANIZACIÓN SE ELEGlA 
A UN INDIVIDUO CON ATRIBUCIONES CIRCUNSCRITAS AL EVENTO: GUERRA, 
FIESTAS O CACER1AS. 

CON RESPECTO A OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, SE SABE -
QUE LA POLIGAMIA ESTABA BASTANTE EXTENDIDA Y QUE EN EL CENTRO 
Y SUR DE LA PENfNSULA DOMINABAN LAS FAMILIAS EXTENDIDAS DE TIPO 
PATRILOCAL. Los GRUPOS SOCIALES MAYORES SE FORMABAN A PARTIR DE 
LAS FAMILIAS ·EXTENSAS, CUYAS RELACIONES ERAN TANTO BIOLÓGICAS -
COMO DE AFINIDAD, CONFORMANDOSE DESDE LINAJES HASTA CLANES. LA 
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PRIMERA DE ESTAS FORMAS SE BASABA EN RELACIONES BIOLÓGICAS, Y 
LA SEGUNDA CONSTITUfA UN GRUPO MIXTO. RESIDENCIAL Y UNILINEAL, 
TENIENDO UN TERRITORIO DIFERENCIADO Y FORMANDO UNA ENTIDAS S~ 
PARADA. 

UN LUGAR MUY IMPORTANTE LO TENfA EL BRUJO HECHICERO, ESPECIAL
MENTE RELACIONADO CON LAS FIESTAS, LOS FUNERALES Y LAS PRÁCTI
CAS CINEG~TICAS, ACTIVIDADES QUE REQUERfAN DE SU PRESENCIA, 

EN EL MEDIO NATURAL DE LA BAJA CALIFORNIA, LOS LfMITES FfSICOS 
SIGNIFICAN LA EXTENSIÓN EN EL ESPACIO DE UNA POBLACIÓN Y DE 
UNA CULTURA Y SEÑALAN SUS POSIBILIDADES COMO GRUPO BIOLÓGICO Y 
COMO GRUPO SOCIAL, 

COMO MEDIO NATURAL, LA BAJA CALIFORNIA NO ES NI HA SIDO NUNCA 
UIJA VARIABLE COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE DEL HOMBRE, l·J I UN FA_¡;;_ 
TOR CONSTANTE; ES Y HA SIDO UNA REALIDAD QUE EL HOMBRE TRANS-
FORMA. COMO ECOSISTEMA ESTA REGIÓN ES UNA TOTALIDAD FRÁGIL -
QUE NO SE REPRODUCE MAS QUE DENTRO DE CIERTOS L[MITES E IMPONE 
AL HOMBRE DIVERSAS CONDICIONES MATERIALES ESPECfFICAS, MÁS --
ALLÁ DE LAS CUALES SE INTRODUCEN MODIFICACIONES Y CAMBIOS QUE 
ALTERAN EL EQUILIBRIO EN EL QUE VIVEN LOS SERES VIVOS; ESTO, 
DESDE LUEGO, DESENCADENA PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EN EL ME-
DIO NATURAL Y ES, POR TANTO, EN LAS RELACIONES ENTRE ESTE ME-
DIO Y SUS OCUPANTES DONDE TIENEN LUGAR RESULTADOS NO SIEMPRE -
FELICES, ESPECIALMENTE PARA EL HOMBRE. 

EN EL ACERCAMIENTO AL MEDIO NATURAL SE CONSIDERAN DOS PERSPEC
TIVAS O PERCEPCIONES OPUESTAS: UNA, EXTERNA Y AJENA LA DEL MI-
SIONERO; OTRA, INTERNA Y PROPIA A LA DEL CALIFORNIO, ESTA 
OPOSICIÓN DESCANSA EN LA EXISTENCIA DE DOS SISTEMAS TECNO-ECO
NÓMICOS QUE POSEEN COl~DICIONES OPUESTAS DE FUNC!ONAMIElffO, NIV~ 

LES DE DESARROLLO CULTURAL DIFERENTE, y, EN CONSECUENCIA, 
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EFECTOS DISTINTOS SOBRE LA NATURALEZA. 

MIENTRAS QUE LOS CALIFORNIOS LLEVABAN A CABO UNA ECONOMfA DE -
APROPIACIÓN QUE NO INTRODUCfA TRANSFORMACIONES MAYORES A LA NA 
TURALEZA, LOS ESPA~OLES, EN ESTE CASO MISIONEROS JESUITAS, -
TRANSFORMAN A LA NATURALEZA CREANDO ECOSISTEMAS ARTIFICIALES
QUE SÓLO PUEDAN SER MANTENIDOS CON UN FUERTE APORTE DE ENER-
GIA HUMANA. 

PARA EL CALIFORNIO, QUIEN VIVIA EN LOS LIMITES DE SUS POSIBILI
DADES, LOS RECURSOS NATURALES. AGUA, FLORA Y FAUNA, ERAN LOS -
QUE IMPONIAN ANTE LA IMPOSIBILIDAD TECNOLÓGICA DE SUPERAR SU -
INSUFICIENCIA, TANTO EL NOMADISMO COMO EL TAMAAO DEL GRUPO SO
CIAL, 

ESTOS LIMITES, QUE CORRESPONDfAN A SU MODO ESPECfFJCO DE EXPLQ 
TACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE PUESTA EIJ PRÁCTICA DEL -
TRABAJO HUMANO, SE IMPONIAN A LA REPRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS 
SOCIALES Y MEDIANTE ELLOS A LOS AMBIENTES A LOS CUALES SE HA-
BfAN ADAPTADO, ASJ, NI EL INDIVIDUO NI LA FAMILIA NUCLEAR PO-
DIAN PRODUCIR DE MANERA DURABLE SUS CONDICIONES MATERIALES Y, 
EN CONSECUENCIA, LES ERA NECESARIO COOPERAR CON OTROS INDIVI-
DUOS Y FAMILIAS PARA REPRODUCIR SUS CONDICIONES DE EXISTENCIA 
A TRAves DE AQUELLAS QUE CORRESPONDIAN A LA COMUNIDAD MAYOR. 

A LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES SOBRE EL MEDIO NATURAL, CABE 
AGREGAR LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CALIFORNIO, HECHA DE JUICIOS 

DE VALOR Y DE CREENCIAS, DÁNDOLE SENTIDO A LOS COMPORTAMIEN-
TOS Y A LAS INTERVENCIONES SOBRE LA NATURALEZA, A ESTA PER-
CEPCIÓN SE OPONE LA VISIÓN DEL EUROPEO, MISIONERO JESUITA EN 
ESTE CASO, PUES DESDE ÁNGULOS DIFERENTES CUESTIONA AL MEDIO -
AMBIENTE Y A LA POBLACIÓN CONTENIDA EN JOL, IGNORANDO O SUBVALO
RANDO LA PERSPECTIVA DEL CAL I FORN 1 O, 
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COMO EL ACERCAMIENTO DE LOS JESUITAS NO FUE MUY DIFERENTE AL -
DE OTROS COLONIZADORES DE LA MISMA ePOCA, AQUeLLOS NO PUDIERON 
ENTENDER LA FRAGILIDAD DE UN SISTEMA QUE, COMO TODO ECOSISTEMA, 
NO CONSTITUYE NUNCA UNA TOTALIDAD BIEN INTEGRADA, SINO UNA SU
MA CUYA UNIDAD ES EL EFECTO PROVISIONALMENTE ESTABLE DE PROPI~ 

DADES DE COMPATIBILIDAD ESTRUCTURAL ENTRE LOS ELEMENTOS QUE -
COMPONEN UNA ESTRUCTURA O ENTRE LAS ESTRUCTURAS QUE COMPONEN -
UN SISTEMA; DE AHf QUE TAMPOCO COMPRENDIERAN LA EXISTENCIA DE 
UNA REGULACIÓN SOCIAL QUE MANTENfA PRECARIAMENTE LA ORGANIZA
CIÓN Y LA VIDA Y PERMITfA LA REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA, 

LA NO COMPRENSIÓN O IGNORANCIA DE ESTOS ASPECTOS SE CONSTITUYÓ 
EN UNO MÁS DE LOS FACTORES COADYUVANTES DEL FRACASO MISIONAL -
EN LA BAJA CALIFORNIA, 

LA PERCEPCIÓN JESUITA DEL MEDIO NATURAL, MATIZADA POR EL CRIS
TAL DE UNA CULTURA Y UNA VISIÓN EXTERNA QUE LO APRENDfA, LOS -
LLEVABA A CUESTIONAR A ESTE MEDIO Y EN PARTICULAR A LAS CULTU
RAS ABOR!GENES INSERTAS EN eL, AFIRMANDO LA OPOSICIÓN ENTRE -
LOS DOS GRUPOS HUMANOS EN CONTACTO. 

Los MISIONEROS NO SE CANSAN DE APUNTAR LA HOSTILIDAD DEL MEDIO 
NATURAL AL HOMBRE; INSUFICIENCIA DE AGUA; ESCASEZ DE TIERRA, -
OMNIPRESENCIA DE LA ROCA QUE ERA LA MeDULA,,, DE TODO EL CUER
PO DE CALIFORNIA; AUSENCIA CASI TOTAL DE BOSQUE, ÁRBOLES FRUTA 
LES Y AUN ÁRBOLES DE ESPECIES MADERABLES; ESCASEZ DE PESCADO -
Y DE AVES; REDUCIDA PRESENCIA DE MAMfFEROS, COMO VENADOS, CAR
NEROS SALVAJES Y OTROS; ESCASA IMPORTANCIA DE RECURSOS MINERA
LES Y PERLfFEROS. 

Lo ÚNICO QUE APARENTEMENTE SE DABA CON CIERTA ABUNDANCIA ERAN 
LAS CÁCTEAS Y SUS PRODUCTOS, COM0-1-APITAHAYA, Y LA FAUNA DE -
REPTILES Y PEQUEÑOS MAMfFEROS, PRODUCTOS AMBOS AMPLIAMENTE CON 
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SUMIDOS POR LOS CALIFORNIOS. 

DE LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR, NO ES DIFfCIL ENTENDER QUE PARA -
LOS MISIONEROS LA CALIFORNIA ERA UNO DE LOS PAfSES HABITADOS 
MÁS DESGRACIADOS DEL ORBE. SIN EMBARGO, ES EN ESTE DURO Y DI
FfCIL CONTEXTO EN DONDE LOS JESUITAS ENCUENTRAN QUE EL CALIFOR 
NIO, POR LO QUE TOCA A LO TEMPORAL, ES "INMENSAMENTE FELIZ", 
QUE SIEMPRE ESTÁ DE BUEN HUMOR Y QUE DOMINA EN EL UNA ALEGR!A 
ETERNA, ESTADO DE ÁNIMO EN QUE CONSISTE LA BIENAVENTURANZA. 
No OBSTANTE ESTA INTERPRETACIÓN, LOS MISIONEROS NO ENTENDIERON 
O NO LES INTERESÓ QUE ESTE ESTADO DEL CALIFORNIO ERA RESULTADO 
DE SU ADAPTACIÓN A SU MEDIO AMBIENTE NATURAL Y QUE AL LLEVARLO 
DE LA BIENAVENTURANZA TERRENAL A LA BIENAVENTURANZA DEL MUNDO 
DEL MÁS ALLÁ Y DE LA VIDA FUTURA SIMPLEMENTE SE CANCELABAN SUS 
POSIBILIDADES DE SER FELIZ Y SUS POSIBILIDADES DE SER, DEBIDO 
AL CAMBIO ECOLÓGICO QUE ELLO IMPLICABA. 

DE LO EXPUESTO SOBRE LA POBLACIÓN Y EL MEDIO NATURAL, RESULTA 
CLARO QUE ESTOS SE CONFORMARON EN LA BAJA CALIFORNIA COMO FA~ 
TORES DE RESISTENCIA A LA COLONIZACIÓN Y NO COMO FACTORES 
COADYUVANTES AL DESARROLLO EN LA PERSPECTIVA JESUITA DE LA R~ 
GIÓN y, EN CONSECUENCIA, HICIERON MUY DIFfCIL LA PERMANENCIA 
IGNACIANA Y EL EXITO DE SU MODELO DE COLONIZACIÓN. 

Los PROPÓSITOS 

Los OBJETIVOS CENTRALES y APARENTES DE LOS JESUITAS EN LA --
GRAN EMPRESA ESTRATEGICA -PRUDENTEMENTE ADJUDICADA AL REY-, -
FUERON LA CONQUISTA, LA EVANGELIZACIÓN Y LA COLONIZACIÓN. 

LA CONQUISTA DE LA BAJA CALIFORNIA FUE ALGO MÁS QUE LA SIMPLE 
SUMA DE LA CONQUISTA MATERIAL Y ESPIRITUAL; SIGNIFICÓ LA DE
TERMINACIÓN Y FUERZA DE UN GRUPO, EL JESUITA, PARA INTEGRAR A 
LA PENfNSULA AL ESPACIO MUNDO DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII, NO 
SÓLO FUE APROPIACIÓN Y SOMETIMIENTO, FUE TAMBIEN DESCUBRIMIEN 
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TO, EXPLORACIÓN, OCUPACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN DE NUEVAS -
TIERRAS Y POBLACIONES. 

PRUDENTES Y ASTUTOS, DESDE UN PRINCIPIO LOS JESUITAS INSISTIE
RON EN SU SUBORDINACIÓN A LA CORONA, E INSISTIERON EN QUE EL -
PROPÓSITO MÁS APARENTE DE LA OCUPACIÓN DE LA PENfNSULA ERA LA 
CONQUISTA PARA EL REY DE ESPAÑA DE UN NUEVO TERRITORIO Y CON -
~L LA AMPLIACIÓN DEL REINO. 

NO OBSTANTE QUE EL DESCUBRIMIENTO DE LA PENfNSULA SE DIO DESDE 
EL SIGLO XVI, NO FUE SINO HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII QUE 
PUDO DETERMINARSE SIN DUDAS LA PENINSULARJDAD DE ESTE TERRITO
RIO, LA FASE DESCUBRIDORA SE EXTENDIÓ CASI TANTO COMO LA MIS
MA PRESENCIA DE LOS IGNACIANOS EN LA BAJA CALIFORNIA. 

LA EXPLORACIÓN, INTIMAMENTE LIGADA A LOS DESCUBRIMIENTOS, FUE 
ASIMISMO, UNA ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA DURANTE TODO EL LAPSO 
DE LA PRESENCIA JESUITA, PUES DESDE SU LLEGADA EMPRENDIERON IN 
CONTABLES EXPLORACIONES PARA RECONOCER LOS SITIOS Y ESTIMAR -
SUS POSIBILIDADES. 

PRODUCTO DE ESTAS EXPLORACIONES FUERON LOS ASENTAMIENTOS MISIQ 
NALES, 

LA OCUPACIÓN DE NUEVAS TIERRAS SE HIZO A PARTIR DEL ASENTAMIEN 
TO MISIONAL, REFORZADO POR LA PRESENCIA DEL PRESIDIO DE LORETO, 
ESTA OCUPACIÓN CONFORMÓ UNA FRONTERA PRIMARIA DE ASENTAMIENTOS 
CON BASES ECONÓMICAS Y POBLACIONALES MUY EIWEBLES, LA CUAL.CON 
EL TIEMPO, NO CONDUJO A UNA MAYOR CONCENTRACIÓN Y VOLUMEN DE -
POBLACIÓN Y AL DESARROLLO DE MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS, SINO, 
POR EL CONTRARIO, LLEVÓ A UN AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS Y A -
UN RETROCESO EN LOS ASENTAMIENTOS, EJEMPLIFICADOS EN EL ABANDQ 
NO Y REUNIFICACIÓN DE LAS MISIONES. 

LA OCUPACIÓN RESPONDIÓ A UN MOVIMIENTO PROGRESIVO QUE DESDE -
LORETO SE EXTENDIÓ HACIA EL NORTE Y HACIA EL SUR. 
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EL CONTROL DE ESTAS TIERRAS Y POBLACIONES ESTUVO AL CUIDADO -
PRINCIPALMENTE DE LOS MISIONEROS AUXILIADOS POR LOS SOLDADOS. 
LA BASE DE LA VIGILANCIA ESTABA CONDICIONADA AL PATRÓN DE 
ASENTAMIENTO DERIVADO DEL SISTEMA MISIONAL, EL CUAL TENfA EN 
LORETO SU CENTRO O CAPITAL Y LA SEDE DE SU PRESIDIO, 

FUERON BASTANTE ESCASAS LAS CONSECUENCIAS QUE EN EL EXTERIOR 
TUVO LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VIAJES DE EXPLORACIÓN Y SO
BRE LA PERMANENCIA DE LOS JESUITAS, Y NO FUE SINO HASTA MEDIA 
DOS DEL SIGLO XVIII QUE ALGUNOS JESUITAS EMPRENDIERON UN SIS
TEMÁTICO RELATO SOBRE LA TIERRA, LAS GENTES Y SUS RECURSOS, 
CON LO QUE SE AMPLIÓ EL CONOCIMIENTO QUE SE TENIA DE LA PENfH 
SULA. 

A NIVEL INTERIOR, LA INFORMACIÓN SE PROCESABA ACELERADAMENTE -
EN LORETO Y DESDE AHI SALfAN LAS INSTRUCCIONES PARA NUEVAS -
ACCIONES, BASADAS EN EL CONOCIMIENTO ANTES GENERADO, EL CUAL, 
CUANDO SE TRADUCfA EN LA PRESENCIA DE GRUPOS DE POBLADORES Y 
AGUA, PRODUCfA EL ASENTAMIENTO DE NUEVAS MISIONES, 

EN CUANTO AL INTERtS ESTRÁTEGICO DE LA CONQUISTA, INTERtS QUE 
SE TENfA DESDE EL SIGLO XVI PARA RESGUARDAR A LAS GALEOl~ES DE 
MANILA DEL ATAQUE DE LOS PIRATAS, FUE BIEN POCO LO QUE EN REA 
LIDAD SE PUDO AVANZAR EN ESTE SENTIDO, PUES FUERA DE LAS MISIQ 
NES DEL EXTREMO SUR DE LA CALIFORNIA NO HUBO NUNCA CONDICIONES 
PROPICIAS PARA ESTABLECER UNA MISIÓN DE CARA AL ÜCEÁNO PACfFI
CO, COMO TANTAS VECES FUE SOLICITADO POR EL REY. 

ÜTRO DE LOS OBJETIVOS APARENTES, LA EVANGELIZACIÓN, ESTUVO fil 
TIMAMENTE RELACIONADO, POR EL CARÁCTER DE LA OCUPACIÓN DE LA -
BAJA CALIFORNIA, AL DE LA CONQUISTA. 

DE HECHO, EN ESTA ÁREA SON REDUCIDAS LAS DIFERENCIAS ENTRE LA 
CONQUISTA MATERIAL Y LA ESPIRITUAL, YA QUE TANTO UNA COMO LA 
OTRA FUERON DIRIGIDAS POR LOS MISMOS RELIGIOSOS, 
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LAS TRES ACCIONES PRINCIPALES DE LA EVANGELIZACIÓN FUERON: LA 
LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN CONQUISTADORA AL IMPLEMENTAR LA --
CRISTIANDAD, LA PROCURACIÓN DEL BIENESTAR ESPIRITUAL Y TEMPO
RAL DE LA POBLACIÓN Y EL CAMBIO DE CULTURA DE LA POBLACIÓN -
EVANGELIZADA. 

NO OBSTANTE LOS ESFUERZOS DE LOS MISIONEROS, LOS RESULTADOS DE 
LA IMPLANTACIÓN DE LA CRISTIANDAD FUERON MUY LIMITADOS Y PARA 
VARIOS MISIONEROS LA CONVERSIÓN RELIGIOSA DE LOS CALIFORNIOS -
SÓLO FUE FICCIÓN; SIN EMBARGO, EN TODO MOMENTO FUE tSTE EL 
PROPÓSITO QUE LEGITIMÓ LA PRESENCIA DE LOS MISIONEROS Y LO HI
ZO CONFORME A LAS LEYES Y AL BUEN DERECHO, 

AUNQUE LA EVANGELIZACIÓN FUE UNA TAREA QUE LO ENVOLVfA TODO y, 
POR ELLO, RESULTÓ COMPLEJA E INDIVISIBLE, EN LA CALIFORNIA LA 
IMPOSIBILIDAD DE REDUCIR A LA POBLACIÓN TOTAL A PUEBLOS, DEBI
DO A LA CULTURA, LA ECONOM[A SUBSISTENCIAL DEL CALIFORNIO Y -
LAS LIMITACIONES DE RECURSOS NATURALESJ HIZO IMPOSIBLE ALCAN
ZAR LA ESTABILIZACIÓN DE LA IGLESIA, TAL Y COMO SE HABfA PRODQ 
CIDO EN LA NUEVA ESPA~A. 

~N LA CALIFORNIA LOS JESUITAS PROCURARON ROMPER CON TODO LO 
QUE TUVO QUE VER CON LA CULTURA IND[GENA, ESTA RUPTURA FUE 
TAN FUERTE QUE A VECES SE RECHAZÓ NO SÓLO A LA CULTURA SINO 
TAMBitN A LA GENTE QUE LA PRACTICABA. 

EL ACERCAMIENTO MISIONAL A LOS INDfGENAS NO ES MUY DIFERENTE -
AL PRACTICADO EN ESA tPOCA POR OTRAS ÓRDENES MEDICANTES: LOS 
NEÓFITOS DEBEN PROCURAR UNA RUPTURA ABSOLUTA CON SU PASADO Y -
LA CONVERSIÓN DEBE SER UNA RENOVACIÓN, SITUACIÓN QUE, COMO SE 
HA VISTCT, NO PUDO DARSE POR NUMEROSAS Y COMPLEJAS RAZONES, 

LA DOCTRINA APLICADA POR LOS IGNACIANOS FUE SIMPLE Y TAJANTE -
Y EN SU APRENDIZAJE SE EMPLEARON DISTINTAS FORMAS DE COERCIÓN: 
PROPORCIONAR ALIMENTO, ROPA Y OTROS REGALILLOS; EN CASO CONTRA 
RIO, SE SUPRIMfAN TALES DADIVAS, 
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SI ANTES EL INDfGENA HABfA ESTADO OBSESIONADO POR SUS DIOSES -
PAGANOS, AUNQUE NO ERA NECESARIAMENTE ESTE EL CASO, AHORA DEBE 
RfA DE ESTAR OBSESIONADO POR CRISTO; DEBERlA DE VERLO POR DO
QUIER, DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA MUERTE; DEBERfA DE SER UN 
MIEMBRO DE LA IGLESIA DE CRISTO Y DEBERfA DE ENCONTRAR A CRI~ 
TO EN LA IGLESIA, EN EL TRABAJO Y LA VIVIENDA, EN SfNTESIS, D.!;_ 
BfA NACER, VIVIR Y MORIR EN CRISTO. 

~N CUANTO AL BIENESTAR TEMPORAL DEL CALIFORNIO, EL RESULTADO -
FUE TAMBI~N MUY POBRE. SOMETIDO COMO ESTUVO A LA DISCIPLINA Y 
TRABAJO EN LAS MISIONES Y OBLIGADO A RECHAZAR PARCIALMENTE SU -
CULTURA, DIFfCILMENTE PUDO DISFRUTAR DE DICHO BIENESTAR, PUES 
TERMINADA SU CORTA ESTANCIA EN LA MISIÓN DEBfA DE REGRESAR A 
SU FORMA DE VIDA ANTERIOR, Y EN ELLA ERAN MUY POCAS LAS NUEVAS 
VENTAJAS QUE EL CONTACTO CON LOS MISIONEROS LE HABfAN APORTADO, 

EL REGRESO AL NOMADISMO CONSTITUYÓ EN EL CALIFORNIO UNA CONTRA 
ACULTURACIÓN, QUE CONTINUAMENTE SE OPONfA AL CAMBIO CULTURAL -
PLANTEADO POR LOS MISIONEROS, SIN VOLUNTAD NI CAPACIDAD PARA -
HACER DE LA CONVERSIÓN RELIGIOSA UNA TRANSFORMACIÓN TOTAL Y NO 
SÓLO HMENTAL COMO SE PRETENDió", CON LO CUAL SE MUESTRA EL AL
CANCE REAL DE LA EVANGELIZACIÓN, IRREVERSIBLE SEGÚN LOS MISIO
NEROS, 

A PESAR DE CONTRADICCIONES COMO LA ANTERIOR, LOS JESUITAS NO 
DEJARON DE CONSIDERAR AL CAMBIO CULTURAL COMO UN.FACTOR RELE
VANTE DE LA EVANGELIZACIÓN Y COMO UN EJEMPLO ESENCIAL EN LA -
TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COLONIZADA, EN INSTRUMENTO DE -
LOS COLONIZADORES. 

EN EL CAMBIO QUE LOS MISIONEROS PROCURABAN LOGRAR, LA ATENCIÓN 
SE CENTRÓ EN DOS AREAS: LA RELIGIOSA Y LA DEL TRABAJO, EN LA 
PRIMERA LAS TAREAS SE CENTRARON EN LA EVANGELIZACIÓN, EN LA -
DOCTRINA Y OTRAS PRACTICAS; EN LA SEGUNDA EL TRABAJO, COMBINADO 
CON LA DOCTRINA, OCUPÓ TODO EL TIEMPO DE LOS CALIFORNIOS EN -
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LAS MISIONES Y FUE OBJETO DELESFUERZODE LOS MISIONEROS PARA 
HABITUAR A LOS NATIVOS A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ELLOS, 

PARA ALGUNOS IGNACIANOS, LOS CALIFORNIOS NO HAB(AN NACIDO PA
RA LEER A SANTO roMAs. SINO PARA TRABAJAR y EL QUE MAS FUER-
ZAS TUVIERE LO HAR(A MEJOR; EN CONSECUENCIA, TODO EL TIEMPO -
LIBRE QUE DEJABA LA DOCTRINA HABfA QUE DEDICARLO AL TRABAJO, 
YA QUE PARA LOS MISIONEROS LOS CALIFORNIOS NI SIQUIERA ERAN -
APTOS PARA LEER A SANTO ToMAs. 

COMO A LOS CALIFORNIOS NO SE LES QUER(A PARA EL ESTUDIO Y LA 
REFLEXIÓt~. EL CAMBIO CULTURAL PARA ELLOS DEB(A ÚNICAMENTE COli 
DUCIRLOS AL TRABAJO EN LAS CONDICIONES Y CARACTER[STICAS OTILES 
PARA LOS JESUITAS Y PARA LA COMPAÑfA DE JESÚS. 

DESDE UN PRINCIPIO EL TRABAJO FUE UtlA FORMA DE SERVIDUMBRE, -
LEGITIMADA POR EL HECHO DE QUE EN EL DISCURSO EL PRODUCTO DE 
~STE SE CANALIZAR[A PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PRODUCTORA, 
MODIFICANDO LAS BASES MATERIALES DE SU VIDA, EVENTO QUE NO SE 
PRODUJO EN LOS SETENTA Y UN AÑOS DE OCUPACIÓN IGNACIANA. 

EN LOS CAMBIOS INDUCIDOS POR LOS MISIONEROS, SEA EN LA DOCTRI
NA O EN EL TRABAJO, EL PROPÓSITO ERA FORMAR INDIVIDUOS DÓCILES 
Y DISCIPLINADOS QUE NO CUESTIONARAN SU PRESENTE Y SU FUTURO Y 
FUERAN INSTRUMENTOS FACILES PARA EL GRAN PROYECTO JESUITA, 

LA COLONIZACIÓN, TERCER GRAN OBJETIVO APARENTE DE LA OCUPACIÓN 
DE LA BAJA CALIFORNIA, NO ALCANZÓ A CONSOLIDARSE COMO LO HIZO 
EN OTRAS REGIONES DE LA AM~RICA ESPAÑOLA, 

Et4 LA PENfNSULA LA DOMINACIÓN POLfTICO-ADMINISTRATIVA Y LA -
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA JESUITA NUNCA PUDIERON SUPERAR LAS CON
TRADICCIONES Y RESISTENCIAS DE LA POBLACIÓN, DE SU CULTURA Y 
DEL MEDIO AMBIENTE A EFECTO DE ESTABLECER EN FORMA SÓLIDA Y -
COHERENTE LA RELACIÓN COLONIAL. 
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LA COLONIZACIÓN JESUITA FUE PORTADOR~~S~ PROPIA CONTRADIC
CIÓN, LA CUAL, COMO LO ATESTIGUA LA HISTORIA, LA HARIA DESAPA 
RECER. LA EXPULSIÓN DE 1768, LEJOS DE CORTAR UN PROYECTO EXi 
TOSO SÓLO VINO A INTERRUMPIR UN DRAMÁTICO PROCESO EN EL CUAL 
LA POBLACIÓN SE EXTINGUfA A PASOS ACELERADOS EN LAS MANOS DE 
LOS JESUITAS, HACIENDO IMPOSIBLE LA COLONIZACIÓN A LA ESPAÑOLA, 
FUNDADA EN EL TRABAJO Y LA EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA INDL 
GENA. 

EN LA BAJA CALIFORNIA LAS FORMAS DE TRANSFORMACIÓN, EN UNA RE
GIÓN APARTADA DEL TIEMPO-MUNDO OCCIDENTAL Y EN UN PAfS SUJETO 
Y EXPLOTADO, EN SITUACIÓN COLONIAL, NO PODfAN PERDURAR, YA QUE 
EN EL PROYECTO JESUITA LOS FACTORES DE RESISTENCIA, MEDIO AM
BIENTE Y POBLACIÓN, SE IMPUSIERON A LOS FACTORES MOTORES: CA
PITALES, POLfTICAS, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, E HICIERON IMPOSl 
BLE QUE LA COLONIZACIÓN SE CONSOLIDARA. 

LA COLONIZACIÓN COLOCABA A LOS JESUITAS FRENTE A ALTERNATIVAS 
IGUALMENTE DESASTROSAS: DE UN LADO, LA INJUSTICIA COTIDIANA -
ACEPTADA A SU FAVOR COMO PRODUCTO DE SU EXPLOTACIÓN DEL INDf
GENA; POR EL OTRO. EL SACRIFICIO DE sr. DEL MISIONERO. NECESARIO 
Y OCASIONALMENTE ACEPTADO, 

EN LA PENfNSULA FUE IMPOSIBLE PERPETUAR LOS CAMBIOS QUE MANT~ 
NfAN PARA EL COLONIZADOR LAS VENTAJAS ADQUIRIDAS Y EVITAR EL -
DESENCADENAMIENTO DE SUS DESASTROSAS CONSECUENCIAS. AL DESA-
PARECER EL COLONIZADO EN LA CALIFORNIA, CON ~L DESAPARECIÓ LA 
COLONIA Y EL COLONIZADOR NO OBSTANTE LA ÚLTIMA Y CORTA PRESEli 
CIA DOMINICA Y FRANCISCANA. LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
FRONTERA, APOYADO EN LA MISMA COLONIZACIÓN SUFRIERON LA SUERTE 
DE ~STA Y EL VACfO QUE SE PRODUJO EN ESTA ÁREA SÓLO FUE LLENA
DO HASTA EL SIGLO XX. 

EN LA COLONIZACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA SE HACE PRESENTE TODO 
UN ESTADO, CON SUS PARTICULARES FORMAS DE GOBIERNO, TANTO PARA 
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ESPA~OLES, A PESAR DE SU EXIGUIDAD, COMO PARA LOS INDfGENAS -
PUESTOS BAJO EL CUIDADO DE LOS IGNACIANOS POR ORDEN DEL REY -
DE ESPAÑA, 

POR EL CARÁCTER EXCLUSIVO QUE CARACTERIZÓ A ESTA COLONIZACIÓN 
JESUITA, COMO A OTRAS EN LAS QUE TAMBIEN PARTICIPÓ LA MISMA -
COMPAÑ[A DE JESÚS, EL POBLAMIENTO FUE MUY LIMITADO EN NOMERO 
DE COLONIZADORES AJENOS AL ÁREA Y EN ASENTAMIENTOS: HASTA --
1748 SÓLO EN LORETO SE CONCENTRABA UNA POBLACIÓN NO IND[GENA 
DE ALGUNOS CIENTOS DE INDIVIDUOS Y DESPUES DE ESA FECHA SÓLO 
EN TORNO A LAS EFfMERAS MINAS DE SANTA ANA Y SAN ANTONIO, E§. 

TE ÚLTIMO POBLAMIENTO NO DESEADO POR LOS JESUITAS LOS LLEVÓ.
EN TODO MOMENTO, A PROCURAR MANTENER LAS RESTRICCIONES DE COLQ 
NIZACIÓN EN FORMA ABSOLUTA, 

YA PARA EL TERCER TERCIO DE LA OCUPACIÓN JESUITA, LA POBLACIÓN 
INDfGENA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE ACELERADA DISMINUCIÓN Y -
LOS RECURSOS MATERIALES ERAN MUY ESCASOS; DE AH! QUE LA COLONl 
ZACJÓN, QUE DEPENDIÓ EN TODO, MOMENTO DE LA EMPRESA JESUITA, -
NO PUDO PROSPERAR Y NI SIQUIERA ALCANZÓ A CONSOLIDAR SUS BASES, 
AL FRACASAR EL PROYECTO JESUITA, ESTE ARRASTRÓ CONSIGO LAS IN
CIPIENTES FORMAS DE OCUPACIÓN QUE HABf AN PODIDO DESARROLLARSE 
EN LA PEN[NSULA. 

ADEMÁS DE LOS OBJETIVOS EXPL[CITOS, ENFATIZADOS EN SU DISCUR
SO, LOS JESUITAS TUVIERON OTROS OBJETIVOS IMPLfCITOS, EXPLICl 
TADOS DIRECTAMENTE EN LAS ACCIONES Y EN SUS RESULTADOS: ADEMÁS 
DE CONQUISTAR PARA EL REY DE ESPAÑA UN NUEVO TERRITORIO. SE -
CONQUISTABA UNA AMPLIA REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL PARA LOS 
JESUITAS, SOBRE LA CUAL ESTOS EJERCfAN SU DOMINIO Y CONTROL, 

SUBYACENTE AL PROPÓSITO DE LA EVANGELIZACIÓN ESTABA LA CONFOR 
MACIÓN DE UN ESTADO TEOCRÁTICO Y EL CAMBIO EN LAS FORMAS DE Vl 
DA DE LOS NATIVOS PERO CON ESCASA ATENCIÓN POR SU BIENESTAR 
TEMPORAL, ASIMISMO, EN LA COLONIZACIÓN, POR DEBAJO DE SUS --
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PLANTEOS MÁS APARENTES, SE IMPUSO EL MODELO JESUITA, CUYOS PRQ 
PÓSITOS NO SIEMPRE FUERON COMPATIBLES CON LOS DE LA COLONIZA-
CJÓN. MÁXIME QUE LOS JESUITAS PROCURARON CONGELAR LOS CAMBIOS 
Y MAXIMIZAR PARA ELLOS LAS VENTAJAS, 

Los OBJETIVOS REALES, NECESARIAMENTE POR RAZONES POLfTJCAS, 
SUBYACENTES A LOS PROPÓSITOS APARENTES, FUERON, ENTRE OTROS, 
LOS SIGUIENTES: 

- LA OCUPACIÓN DE UNA GRAN REGIÓN DE UTILIDAD POTENCIAL PARA -
LOS JESUITAS LA CUAL PROCURABA FORTALECER LA INDEPENDENCIA- DE 
LA ORDEN, SU INFLUENCIA SOCIAL Y SU PODER POLfTICO Y ECONÓMICO, 

- MANTENER EN EXCLUSIVIDAD ESTADOS, SOCIEDADES, CULTURAS Y ECO
NOMfAS, PARA LO CUAL SE FORMABA UNA UNIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA -
CONSTRUIDA DESDE ARRIBA, A PARTIR DE LAS MISIONES, CORRESPONDIEH 
DO ESTA UNIDAD CON EL PROYECTO ESTRATeGJCO UNIVERSAL DE LOS JE
SUITAS y sus RELACIONES CON ORIENTE A TRAves DE LA NUEVA ESPAílA. 

- RELACIONAR LA REGIÓN A LA EMPRESA DE LA COMPAíl(A DE JESÚS, LO 
QUE IMPLICABA SU ASOCIACIÓN CON OTRAS ÁREAS TANTO DE AMeRICA CQ 
MO DE ASIA, DOMINADAS POR LOS JESUITAS. ASf ES COMO SE DIERON 
LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS JESUITAS DEL NOROESTE 
DE Mex1co y LA BAJA CALIFORNIA y LAS RELACIONES CON ORIENTE A 
TRAves DE LA NAO DE MANILA, FORMANDO UNA COMPLEJA RED DE CONTA~ 
TOS QUE RESPONDfA AL PROYECTO IGNACIANO Y QUE INTEGRABA ESTADOS, 
NACIONES Y PUEBLOS, 

- FORMAR UN ESTADO TEOCRÁTICO. Asf, EN LA BAJA CALIFORNIA COMO 
EN OTRAS REGIONES DEL CONTINENTE, SE DIO UN ESTADO EN EL CUAL -
EL GOBIERNO ERA EJERCIDO POR UN GRUPO SACERDOTAL, CUYA AUTORJ-
DAD EMANABA DE LA DIVINIDAD, AUNQUE ESTABA CONCEDIDA POR LA CO
RONA ESPA~OLA, 
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- MANTENER EL AISLAMIENTO FfSICO, CULTURAL y SOCIAL, y PARA -
ELLO CONTROLAR LAS RELACIONES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES, 
PUES POR SU POSICIÓN ESTRAT~GICA LA BAJA CALIFORNIAS8CONSTITUYÓ 
DESDE UN PRINCIPIO EN ACTRIZ PRIVILEGIADA DEL DIÁLOGO CON ORIEli 
TE, AUNQUE, FINALMENTE, SÓLO LAS MISIONES DEL SUR TUVIERAN CON
TACTO CON LAS llAOS DE MAIHLI~. Et~ LOS CONTACTOS CON ORIENTE NO 
SÓLO ERA IMPORTANTE LA TAREA EVANGELIZADORA DE LOS JESUITAS, -
TAMBI~N LO ERA SU PAPEL EN EL COMERCIO DE ESPECIES, SEDAS Y -
OTROS PRODUCTOS, PARA LO CUAL LA PENfNSULA LES ERA MUY ÚTIL, -
ESPECIALMENTE PARA APOYAR Y PROTEGER A LOS NAOS EN SU TORNAVIA 
JE. 

- SENTAR LAS BASES ECONÓMICAS DE SU OCUPACIÓN DE LA PENfNSULA, 
QUE DE HECHO FORMABA UN OBJETIVO INSTRUMENTAL PARA EL ULTERIOR 
DESARROLLO DEL PROYECTO JESUITA. ESTE OBJETIVO PROCURABA AL-
CANZAR, APOYADO EN EL TRABAJO Y EXPLOTACIÓH COLECTIVA DE LOS -
INDIGENAS Y DE LOS RECURSOS DE LA BAJA CALIFORNIA, CONDICIONES 
QUE FAVORECIERAN LA CONFORMACIÓN DE UNA UNIDAD ECONÓMICO-SOCIAL 
RELATIVAMENTE AUTOSUFICIENTE, LA CUAL, UNIDA A LA DE LAS OTRAS 
MISIONES, FORMARfA UN AMPLIO Y COMPLEJO SISTEMA ECONÓMICO EN -
LA BAJA CALIFORNIA, A PESAR DE LA ESCALA RELATIVAMENTE REDUCI
DA DE SU PRODUCCIÓN. 

- EL CONTROL SOCIAL QUE PERMITIERA LA CONTINUIDAD DE LA INSTI
TUCIÓN MISIONAL Y LA REGLAMENTACIÓH CONTRA CUALQUIER ACCIÓN -
QUE PUDIERA PONERLA EN PELIGRO. EN ESTA INCESANTE BÚSQUEDA DE 
CONTROL Y DE ORDEN -EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO QUE APARECE -
EN LAS MISIONES, EL ORDEN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL BUSCABA -
EL SOMETIMIENTO DE LOS INDIOS A LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN -
MISIONAL y, POR TANTO, A LOS MISIONEROS, REPRESENTANTES DE ESE 
ORDEN, 

- LLEVAR A CABO UN CAMBIO CULTURAL EN LA POBLACIÓN INDfGENA, -
PERO ESTE CAMBIO DEBfA DE SER LIMITADO PARA EVITAR QUE LAS 
TRANSFORMACIONES EN LOS PATRONES CULTURALES SE MODIFICARAN MÁS 
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ALLA DE LO QUE SE CONSIDERABA ADECUADO PARA EL PROYECTO MISIO
NAL, 

- CREAR UNA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN, AGRUPANDO
LA El~ UN SISTEMA DE MISIONES Y VISITAS, 

COMO PUEDE VERSE, SUBYACENTES A LOS PROPÓSITOS CENTRALES Y APA 
RENTES DE LOS JESUITAS. LIGADOS esTOS A su DISCURSO, HABfA -
OTRA SERIE DE OBJETIVOS, TAMBieN SUBYACENTES, QUE APARECIERON 
EN LA PRÁCTICA JESUITA Y SE TRADUJERON EN ACCIONES Y EN RESUL
TADOS. PRÁCTICAMENTE TODAS LAS FINALIDADES PROCURARON REFORZAR A 
LA GRAN EMPRESA JESUITA CON ACCIONES QUE CONSOLIDARQN SU PRE
SENCIA Y PERMANENCIA Y LES PERMITIERAN CONTAR CON RECURSOS NO 
SÓLO PARA COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE LAS MISIONES CALIFOR 
NIAS, SINO PARA CUALQUIER OTRO FIN CONSIDERADO COMO ÚTIL POR -
LA COMPAÑ[A, 

LAS CONTRADICCIONES Y EL DESENLACE 

AL ABORDAR LA SITUACIÓN COLONIAL DE LA CALIFORNIA COMO TOTALI
DAD, SE HIZO HINCAPI~ EN LA SOCIEDAD GLOBAL Y EN LAS CONTRA-
DICCIONES QUE SE DESPREND[AN DE SUS CARACTER[STICAS ESPEC[FI
CAS, PRINCIPALMENTE A DOS DE ELLAS: LA PRIMERA SE REFIERE A -
LAS CONCEPCIONES, PROPÓSITOS Y MEDIOS E INSTRUMENTOS DE DOMI
NACIÓN Y DEPENDENCIA QUE CARACTERIZAN LAS RELACIONES DE LOS -
DOS SEGMENTOS SOCIALES ANTAGÓNICOS: JESUITAS Y CALIFORNIANOS; 
LA SEGUNDA A LA OPOSICIÓN QUE SE PRODUJO POR LA DRAMÁTICA --
AFIRMACIÓN DE UNA SUPERIORIDAD CULTURAL Y ~TNICA POR PARTE -
DEL GRUPO COLONIZADOR CON REFERENCIA AL COLONIZADO, 

EL PRIMERO DE LOS GRUPOS DE CONTRADICCIONES NO DEJARON DE MA
NIFESTARSE, NO OBSTANTE EL CARÁCTER 'PLANIFICADO DE LA OCUPA
CIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA, QUE INVOLUCRÓ FUERZAS RELIGIOSAS, 
MILITARES Y CIVILES, LAS DOS ÚLTIMAS SUBORDINADAS A LA PRIME
RA, LO CUAL SE REFLEJÓ EN EL POBRE PRODUCTO FINAL DE LA OCUPA 
CIÓN. 
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LA CONCEPCIÓN MISMA DE LA MISIÓN MUESTRA UNA FUERTE OPOSICIÓN 
ENTRE EL ESTADO Y LOS JESUITAS, PUES PARA EL PRIMERO ERAN IN~ 

TJTUCJONES TEMPORALES E INSTRUMENTOS DE COLONIZACIÓN, MIENTRAS 
QUE PARA LOS SEGUNDOS ERAN PERMANENTES DE EVANGELIZACIÓN CON -
LO CUAL SE ESTABLECfA LA OPOSICIÓN ENTRE LO TEMPORAL Y LO PER 
MANENTE, 

A PESAR DE LA DIFERENCIA O HASTA OPOSICIÓN DE LOS ACERCAMIENTOS 
CIVILES Y RELIGIOSOS, EL ESTADO FAVORECIÓ AL DESARROLLO DE LAS 
MISIONES DEBIDO A QUE A LOS RELIGIOSOS LE ERAN ÚTILES EN LA CON
QUISTA DE NUEVAS TIERRAS Y PORQUE CONSIDERABA QUE EN UN TIEMPO 
BREVE SE PODRfA CONTAR CON PUEBLOS, EN LO QUE HABfAN SIDO MISIQ 
NES, PARA SUSTENTAR LA OCUPACIÓN DE NUEVAS ÁREAS. 

PARA LA CORONA LA REDUCCIÓN DEL TERRITORIO POR MEDIO DE MISIO
NES SIGNIFICABA EL CAMBIO TAN PRONTO COMO FUERA POSIBLE DE MI
SIONES A PUEBLOS Y EL REEMPLAZO DE MISIONEROS POR EL CLERO SE 
CULAR; SIN EMBARGO, PARA LOS IGNACIANOS ERA OTRO, EL TIEMPO EN 
QUE DEBfAN ENTREGAR SUS INSTALACIONES SIEMPRE POSPUESTO, EN -
FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS INDfGENAS, CAPACIDAD QUE ELLOS, 
RESPONSABLES DE SU FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, NATURALMENTE NUNCA -
ALCANZABAN, A FIN DE PERPETUAR SU ESTABLECIMIENTO; DE AHf LA 
DESCRIPCIÓN QUE HIZO LAPEROUSE COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 
MISIONAL DE LOS INDIOS RECLUfDOS EN LAS MISIONES, CONSIDERÁNDQ 
LOS DEMASIADO NIÑOS, DEMASIADO ESCLAVOS Y POCO HOMBRES, 

EL RESULTADO DE LA EXAGERADA ATENCIÓN POR nLOS INTERESES CELE~ 
TIALES DE LOS INDfGENASn, nEL DESCUIDO DEL BIENESTAR TEMPORAL 
DE ~STOS", ASf COMO "EL INTER~S POR SU TRABAJO EN ÁREAS PRODU~ 
TIVAS Y DE SERVICIOn, HIZO DE LOS INDfGENAS, DE ACUERDO CON EL 
MODELO IGNACIANO, MENORES DE EDAD, SIERVOS O ESCLAVOS DE LAS Ml 
SIONES. 

RELACIONADO fNTIMAMENTE CON ESTE TERCER ASPECTO, EL MODELO ECQ 
NÓMICO SOCIAL QUE LOS JESUITAS IMPUSIERON EN LA BAJA CALIFORNIA 
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NO ERA NUEVO Y TEN[A COMO ANTECEDENTE LA FORMACIÓN DE MISIONES 
Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE LOS IGNACIANOS ESTABLECIERON EN -
LAS TIERRAS QUE ADQUIRIERON DESDE SU LLEGADA. 

DESDE EL PRINCIPIO SE DEDICARON A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, 
MANEJANDO CON TAL EFICIENCIA ESTAS TAREAS, QUE MEl~OS DE UN SIGLO 
DESPU~S DE SU LLEGADA YA LOS ACUSABA EL OBISPO DE PUEBLA DE PO
SEER LAS MAYORES HACIENDAS DE OVEJAS, PLANTACIONES DE AZÚCAR, HA 
CIENDAS DE GANADO MAYOR, TALLERES, TIENDAS Y RASTROS DE LA NUE
VA ESPAÑA Y DE LLEVAR A CABO EL COMERCIO CON CHINA A TRAV~S DE 
LAS FILIPINAS, 

A PESAR DE LAS PROTESTAS, ES INDUDABLEMENTE QUE LOS IGNACIANOS -
DESARROLLARON DURANTE SU PRESENCIA EN LA NUEVA ESPAÑA INTENSAS 
Y MUY PRODUCTIVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA FORTALECER LA IN
DEPENDENCIA DE SU ORDEN, AS[ COMO SU INFLUENCIA SOCIAL Y SU PO
DER POLfTJCO, 

Es OBVIO QUE EN ESTE PROYECTO CONTABA BASTANTE MENOS LA EVANGE
LIZACIÓN ALTRUISTA DE LOS INDIOS QUE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RE
CURSOS HUMANOS Y MATERIALES, CONSIDERANDO ENTRE ELLOS A LOS PRQ 
PIOS INDIOS. DE UN LADO, APARECfA LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS; 
DEL OTRO, LA EXPLOTACIÓN DEL INDIO Y DE LA TIERRA, 

A PESAR DE QUE NO ERAN NUEVAS LAS OPOSICIONES ENTRE EL ESTADO Y LAS 
ÓRDENES REL 1 G I OSAS, ENTRE EL CLERO SECULAR Y EL REGULAR Y ENTRE 
LOS ENCOMENDEROS Y LAS ÓRDENES, LA CONQUISTA ESPIRITUAL JESUITA, 
CON LA CREACIÓN DE UNA ESPECIE DE ESTADO TEOCRÁTICO, NO DEJÓ -
DE SIGNIFICAR FUERTES OPOSICIONES: DEL ESTADO, DEL CLERO SECU
LAR Y DE LOS COLONOS ESPAÑOLES. 

LA CONTRADICCIÓN NO SUPERADA ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LOS ESTA 
DOS TEOCRÁTICOS, CON SU AUTONOM[A, PODER Y EFICIENCIA, A LA LAR 
GA CONFORMÓ UNA DE LAS RAZONES PRINCIPALES DE LA EXPULSIÓN DE -
LOS JESUITAS DE LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES -HASTA DE OTROS MÁS 
EN LOS CUALES, A PESAR DE NO HABER DESARROLLADO ESE TIPO DE E§_ 
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TADOS, TENfAN UNA PRESENCIA MUY IMPORTANTE. 

PARA LOS IGNACIANOS LA MISIÓN ERA EL INSTRUMENTO POR EXCELEN-
CIA PARA PENETRAR Y ASENTARSE EN ÁREAS NUEVAS, CONSTITUY~NDOLA, 
ASf MISMO, EN LA UNIDAD DE BASE DE CARÁCTER POLfTICO, ECONÓMI
CO Y SOCIAL, NO SÓLO PARA CONVERTIR A LOS INDIOS SINO PARA EX
PLOTAR LOS RECURSOS DE UNA MICRO REGIÓN EN TORNO, 

LAS MISIONES NO APARECfAN AISLADAS, SINO QUE ESTABAN INTEGRADAS 
EN AGRUPACIONES O SISTEMAS DE CARÁCTER REGIONAL, CONTINENTAL E 
INCLUSIVE MUNDIAL. ESTABAN APOYADAS PRINCIPALMENTE POR SUS PRQ 
PIOS DESARROLLOS ECONÓMICOS, ASf COMO POR LA EXPLOTACIÓN DE LAS 
INMENSAS PROPIEDADES RURALES Y POR LOS COLEGIOS DE LA COMPAÑfA 
DE JESÚS, 

PARA ALCANZAR LA PROSPERIDAD DE ESTAS AGRUPACIONES, LOS JESUI
TAS PROCURARON DISPONER EN EXCLUSIVIDAD DE UNA GRAN REGIÓN --
PARA EXPLOTARLAYNO SER OBSTACULIZADOS POR OTRAS FUERZAS CIVI
LES O REGIONALES. AS! FUE EL PROYECTO DE LA BAJA CALIFORNIA, 
EN eL LOS IGNACIANOS, VALl~NDOSEDELSERVICIO QUE PRESTABAN A -
LA CORONA, DISPONfAN DE UN TERRITORIO A SU ARBITRIO, HASTA EN -
TANTO NO FUESE REQUERIDO POR LAS AUTORIDADES, 

LA ESTRATEGIA DE LA PENfNSULA FUE SEMEJANTE A OTRAS DESARROLLA
DAS POR LA COMPAÑfA DE JESÚS: TENER A LA EVANGELIZACIÓN DE LOS 
INDIOS COMO EL PROPÓSITO PRINCIPAL, JUSTIFICAR LA PRODUCCIÓN -
AGROPECUARIA Y ARTESANAL COMO LA BASE ECONÓMICA NECESARIA PARA 
EL SUSTENTO DE LAS MISIONES Y CONSIDERAR LA SUJECIÓN DE LOS IN
DfGENAS COMO ACCIÓN INDISPENSABLE PARA ASEGURAR SU ACCESO AL -
CRISTIANISMO. 

EL PRODUCTO DE ESTA ESTRATEGIA EN LA BAJA CALIFORNIA FUE, SIN -
EMBARGO, DESASTROSA. SEGÚN EL VISITADOR GÁLVEZ, QUIEN LLEGÓ -
A LA PENfNSULA EN EL MISMO AÑO DE LA EXPULSIÓN DE LOS IGNACIA
NOS, ~STOS PROVOCARON LA EXTINCIÓN DE LA POBLACIÓN, PARA GÁL-
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VEZ, QUIEN LLEGÓ A LA PENfNSULA EN EL MISMO ANO DE LA EXPUL-
SIÓN DE LOS IGNACIANOS, ~STOS PROVOCARON LA EXTINCIÓN DE LA PQ 
BLACIÓN, PARA GALVEZ LAS MISIONES ERAN MERAS HACIENDAS EN LAS 
CUALES RESIDfAN LOS MISIONEROS, ALGUNOS SIRVIENTES Y SOLDADOS Y 
LOS INDfGENAS VAGABAN EN LOS ALREDEDORES, TAL COMO SIEMPRE LO -
HABfAN HECHO, BUSCANDO COMIDA Y VIENDO CON HORROR EL TRABAJO -
EN LAS MISIONES, y LA EXPLOTACIÓN QUE DE ELLOS HACfAN LOS JEsui 
TAS. 

Si SE ACEPTARA COMO VALIDO EL COMENTARIO DE GALVEZ Y DE OTROS -
CONTEMPORANEOS SUYOS, SE DESPRENDERfA LA DRAMATICA CONTRADIC- -
CIÓN ENTRE EL PROPÓSITO DE SALVACIÓN DE LAS ALMAS DE LOS IN-
DfGENAS Y EL RESULTADO: LA EXTINCIÓN DE LOS INDfGENAS. EN -
UN EXTREMO, APARECE LA TAREA EXPLfCITA DE LOS JESUITAS; EN EL 
OTRO, EL PRODUCTO IMPLfCITO, 

LA EXPLICACIÓN A LA DRAMATICA SITUACIÓN QUE RELATA GALVEZ NO 
ES SENCILLA, SINO VARIADA Y COMPLEJA Y EN ELLA PARTICIPAN -
COMO SE HA VISTO, DESDE FACTORES DEL MEDIO NATURAL HASTA AQUE
LLOS QUE CORRESPONDEN PROPIAMENTE A LA SITUACIÓN COLONIAL DE -
LOS INDfGENAS. 

ÜTRAS CONTRADICCIONES IMPORTANTES SE REFIEREN AL OBJETIVO DE -
EVANGELIZACIÓN DE LOS INDfGENAS Y DE SU BIENESTAR EN EL MUNDO 
DEL MAS ALLA Y A LA CONCEPCIÓN QUE DE LOS INDfGENAS TENfA EL 
MISIONERO, DE LA CUAL SE DESPRENDEN SU ACTITUD Y TRATO. 

MIENTRAS QUE, POR UN LADO, SE EXALTA AL MISIONERO COMO uEL MAS 
SUBLIME EJEMPLAR DE SU RAZA", POR EL OTRO SE CALIFICA AL INDf
GENA COMO VERDADERO INFRAHOMBRE Y ASf SE LE TRATA, ESTO DA CQ 
MO RESULTADO UN~ POBLACIÓN INDfGENA NO INTEGRADA A LA SOCIEDAD 
COLONIAL Y MANTENIDA PARA APARECER A LOS OJOS AJENOS COMO CON~ 
TITUIDA POR INDIVIDUOS DEMASIADO NINOS, DEMASIADO ESCLAVOS Y -
POCO HUMANOS. 
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FRENTE AL PROPLiSITO MORAL Y RELIGIOSO DE SALVAR LAS ALMAS DE 
LOS IND!GENAS, APAREC!A LA REALIDAD DEL TRATO QUE SE LES DABA, 
MUY ALEJADO DE CUALQUIER PROPÓSITO DE BIENESTAR TERRENAL Y DE 
CUALQUIER INTEGRACIÓN O INCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD COLONIAL EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ÜTRA GRAN CONTRADICCIÓN LA CONSTITUYE LA RELACIÓN DEL CAPITAL -
Y DEL TRABAJO, LA CUAL ILUSTRA LA LIGA, Y, SIMULTÁNEAMENTE, LA 
OPOSICIÓN ENTRE EL GRUPO DOMINADOR Y EL DOMINADO.ENTRE EL COLO
NIZADOR Y EL COLONIZADO, Y COMO LA RELACIÓN ES DE EXPLOTACIÓN 
ESTO PERMITE QUE EL TRABAJO SE OPONGA AL CAPITAL, PUES esTE DE
BE SER PROVEIDO DEL EXCEDENTE. 

SIN FUERZA DE TRABAJO, ESTO ES: SIN ALMAS QUE SALVAR, EL CAPI
TAL NO POD!A SER PUESTO EN CIRCULACIÓN y, SIN CAPITAL LOS IND_l 
GENAS NO POD!AN UTILIZAR SU FUERZA DE TRABAJO. 

A PESAR DE LA FeRREA SUJECIÓN QUE IMPLICÓ LA ASOCIACIÓN ANTE-
RIOR Y LAS DEMÁS QUE EXISTIERON, ALGUNOS INDfGENAS, COMO LOS -
PERICUES, NO DEJARON DE EXIGIR UNA VIDA COMO LA DEL COMÚN DE -
LOS COLONOS, SIN LA DEPENDENCIA AL ORDEN MISIONAL, MOVILIZÁNDQ 
SE AUN FUERA DE LA CALIFORNIA POR UNA AYUDA QUE NUNCA LLEGÓ. 

FRENTE AL TRABAJO SE SITUABA EL CAPITAL, PRODUCTO DE LAS DIS-
TINTAS DONACIONES Y SUBVENCIONES, EL CUAL LO CIRCULABAN PARA -
PROCURAR SU ACRECENTAMIENTO Y AUMENTO DE VALOR MEDIANTE LA FÓE 
MULA DINERO-MERCANCfA-DINERO, EJEMPLIFICADA PARCIALMENTE POR -
LA VENTA DE PRODUCTOS QUE, COMO LA VID, PRODUCIAN LOS JESUITAS. 

ESTE DINERO SOBRANTE, JUSTO ES DECIRLO, NO SE APLICABA AL GAS
TO PERSONAL DE LOS MISIONEROS, SINO AL SERVICIO DE LAS MISIO-
NES CALIFORNIAS Y TAMBieN AL DE LA COMPAílfA DE JESUS. 

No OBSTANTE QUE LA PRIMERA OCUPACIÓN DE LA CALIFORNIA SE PLAN
TEÓ BAJO LA CONDICIÓN DE QUE LOS JESUITAS CORRIERAN CON TODOS 
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LOS GASTOS, MUY PRONTO LOGRARON LA ACEPTACIÓN, POR PARTE DE LA 
CORONA, DE SUS ARGUMENTOS, EN LOS CUALES SEÑALABAN LA DIFEREN
CIA ENTRE POSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA POSESIÓN Y CON ELLO -
OBTUVIERON LAS SUBVENCIONES QUE PARA CADA MISIONERO OTORGABA -
FELIPE V, PUDIENDO EN CONSECUENCIA, SUFRAGAR GASTOS DE OCUPA-
CIÓN, 

ÜTRA CONTRADICCIÓN EN ESTE COMPLEJO PROCESO DE COLONIZACIÓN RA 
DICÓ EN LA OPOSICIÓN ENTRE EL PROPÓSITO DE SALVAR EL ALMA DE LOS 
IND!GENAS Y LA VIOLENCIA QUE PARA LA CONVERSIÓN SE EJERCIÓ SO
BRE ELLOS, PUES LA FUERZA ARMADA CUMPLID EN TODO MOMENTO UNA -
TAREA COACTIVA POR CUANTO QUE ACTUARA O NO, DE TODOS MODOS SIGN_l_ 
FICABA UNA PERMANENTE AMENAZA PARA LOS INDfGENAS. 

UN SEGUNDO GRUPO DE CONTRADICCIONES SE REFIERE A LA AFIRMACIÓN 
DOGMÁTICA DE LA SUPERIORIDAD CULTURAL Y ETNICA DE LOS JESUITAS 
EN RELACIÓN A LOS CALIFORNIOS, 

LA OPOSICIÓN QUE SE PRODUJO A CONSECUENCIA DEL CONTACTO DE -
DOS GRUPOS HUMANOS DE DISTINTO NIVEL DE DESARROLLO Y QUE FUE -
UNO DE LOS PROBLEMAS TAL VEZ MÁS IMPORTANTE DE LA OCUPACIÓN J~ 
SUITA, SE MANIFESTÓ EN LOS OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTARON CUAll 
DO A UN GRUPO COMO EL CALIFORNIO, CON UNA ECONOMIA BASADA EN LA 
RECOLECCIÓN, CAZA Y PESCA, SE LE QUIERE INTEGRAR A LOS INTERE-
SES DE UN GRUPO COLONIZADOR CON UNA ECONOMfA DE PRODUCCIÓN CON 
EXCEDENTES Y EN UN MEDIO TAN INHÓSPITO COMO EL CALIFORNIO, 

QUIZÁS EL FRACASO DE LOS JESUITAS FUE CAUSA DE LA AUSENCIA DE 
ALTERNATIVAS ECONÓMICO-SOCIALES VIABLES PARA ALCANZAR LA INTE
GRACIÓN DE LA POBLACIÓN CALIFORNIA AL INTERIOR DE LA SOCIEDAD 
COLONIAL Y TAL VEZ A LA ECONOMfA DE OASIS QUE SE PRACTICABA EN 
LAS MISIONES CON SU RELATIVAMENTE ESCASA DEMANDA DE MANO DE -
OBRA, DEBIDO A LA ESCASEZ DE AGUA Y TIERRA.PRINCIPALMENTE, FUERE~ 
PONSABLE DE LA POCA POBLACIÓN INDÍGENA CONCENTRADA EN LAS -
MISIONES Y EL MÍNIMO ARRAIGO A ELLAS DE LA MAYOR!A. 
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COMO YA SE DIJO, LOS JESUITAS NO ENTENDIERON O NO LES IMPORTÓ 
DETERMINAR DÓNDE ESTABA LA DIFICULTAD PARA QUE EL INDÍGENA SE 
INCORPORARA A LA VIDA SETENTARIA EN LAS MISIONES DENTRO DEL -
CONTEXTO DE LA SOCIEDAD GLOBAL. 

ANTE LA INSUFICIENTE INCORPORACIÓN DEL INDÍGENA A LA VIDA DE -
LAS MISIONES, LA CONTRADICCIÓN ENTRE LAS DOS CULTURAS ESTUVO 
LATENTE DURANTE TODA LA OCUPACIÓN, Y ESTA INSUFICIENTE INTEGRA 
CIÓN DEL INDÍGENA NO PUDO DETENER SUREGRESOAL NOMADISMO, SI-
TUACJÓN QUE ENCONTRÓ EL VISITADOR GALVEZ, 

EN EL RESULTADO QUE FINALMENTE SE PRODUJO, SOBRESALEN LAS DIF~ 
RENCIAS DE NIVEL DE LAS CULTURAS EN CONTACTO, EL MEDIO NATURAL 
Y EL TIEMPO Y TIEMPOS EN LOS CUALES ESTE PROCESO SE DIO. MU-
CHO DE LO ALCANZADO ES PRODUCTO DE LAS RELACIONES ENTRE LA SQ 
CIEDAD COLONIZADORA Y LA SOCIEDAD COLONIZADA. Los CONFLICTOS 
Y ANTAGONISMOS SE EXPLICAN BASICAMENTE DENTRO DEL MARCO DE LA 
SITUACIÓN COLONIAL, 

~N EL CASO DE LA CALIFORNIA SON TAN GRANDES LAS DIFERENCIAS Etl 
TRE LOS DOS GRUPOS EN CONTACTO QUE, ADEMAS DE LAS OPOSJCJONES
CULTURALES, SE DAN TAMBl~N LAS SOCIALES Y LAS ~TNICAS. CON FR~ 

CUENCIA ESTAS ÚLTIMAS SON RELEVANTES, 

CUANDO SE PRODUCEN CONFLICTOS ~TNICOS. COMO LOS QUE EN LA CALI
FORNIA EJEMPLIFICARON LOS PERICÚES, SE DISMINUYE LA ALTERIDAD -
CULTURAL Y SE AFIRMA LA IDENTIDAD DE LOS DERECHOS DE CADA UNO DE 
LOS GRUPOS ~TNJCOS EN PUGNA. ~STA OPOSICIÓN DE CULTUR Y GRU
POS ~TNICOS ILUSTRA A LA SITUACIÓN COLONIAL, DEFINIDA COMO LA -
DOMINACIÓN IMPUESTA POR UNA MINORÍA EXTRANJERA, RACIAL Y CULTU
RALMENTE DIFERENTE, A NOMBRE DE UNA SUPERIORIDAD ~TNICA Y CUL
TURAL, DOGMÁTICAMENTE AFIRMADA, FRENTE A UNA MAYORÍA AUTÓCTONA 
MATERIALMENTE INFERIOR. 

COMO LAS OPOSICIONES, CONFLICTOS Y CONTRADICCIONES TIENEN QUE -
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VER, SIMULTÁNEAMENTE, CON EL MODO DE EXISTENCIA Y CON EL MODO 
DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, TODO ELLO IMPLICA, SIN DUDA, SU 
EVOLUCIÓN, CON LA CUAL SE ROMPE EL AISLAMIENTO DE LA CALIFOR
NIA Y SE DA SU INCORPORACIÓN A UNA HISTORIA, A CUYA INTEGRA-
CION LA SOCIEDAD INDfGENA PAGA UN ELEVAD[SIMO COSTO, 

EN EL PERIODO DE 1697 A 1768, LA CALIFORNIA PASA DE SER UNA -
SOCl EDAD INDfGENA SIN HISTORIA A TENER UNA HISTORIA SIN SOCIE
DAD. AL INTEGRARSE AL TIEMPO Y A LA CIRCUNSTANCIA, LA SOCIE-
DAD CALIFORNIA NO PUDO SER EN LA HISTORIA LO QUE FUE EN LA PRg 
HISTORIA, 
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REALIZADA LA REVISION GENERAL Y EL ORDENAMIENTO 
QUE INDICO EL DR. LUIS GONZALEZ, POR SUS SUGERENCIAS 
INCLUIMOS LA PRESENTE. 

FE DE ERRATAS: 

PAG. 37: LAS CAPITULACIONES DE CORTES CON LA -
REINA SE HICIERON PARA LA MAR DEL SUR, NO PARA LAS MOLUCAS. 

PAG, 38: CORTES REGRESO DE CALIFORNIA DESPUES -
DE UN AÑO, NO DE DOS; LA EXPEDICION ES DE VAZQUEZ CORONADO 
Y DE HERNANDO DE ALARCON, NO FRANCISCO, COMO LA APUNTA -
RUBIO MAÑE, 

PAG, 43: SE TRATA DE JUAN DE ITURBE NO DE - - -
ITURBIDE, 

PAG, 43: DEBE DECIR CASANATE Y NO CASAMATE. 

PAG, 49: SALVATIERRA LLEGO A LA BAHIA DE SAN 
DIONISIO EL 19 DE OCTUBRE DE 1697 Y EL DIA 25 TOMO POSESION 
DE LORETO. 

PAG, 128 NUÑO DE GUZMAN FUE NOMBRADO GOBERNADOR 
DE PANUCO EN 1526, NO EN 1528. 

PAGS, 128-129 NI VAZQUEZ DEL MERCADO, NI JERONIMO 
DE MENDOZA LLEGARON A CHIHUAHUA, NI ESTA COMPROBADO QUE 
MARCOS DE NIZA HAYA LLEGADO A CASAS GRANDES, 
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PAG, 133 BARTOLOME MONDRAGON Y MARTINEZ DEHURDAIDE 
NO EXPLORARON EL NORTE DEL RIO GRANDE, SINO LA REGION DE - -
CHINIPAS, COMO LO DICE CECILIA BROWN (p 150) EN LA OBRA QUE -
CITA. 

ASI MISMO EN ESTA PAGINA, LAS VILLAS CHIHUAHUENSES 
QUE SE MENCIONA SE ESCALONAN EN LOS SIGLOS XVI AL XVIII, 

PAG. 134 FONT NO FUNDO SAN PEDRO DE TEPEHUANES 
SINO SAN PABLO. 

BATOLOPILAS Y SANTA EULALIA SE FUNDARON EN EL SIGLO XVIII -
COMO MINERALES. 

PAG. 139 LAS REBELIONES INDIGENAS QUE SE CITAN - -
SUCEDIERON EN 1644. 

PAG. 163 NO SE ERIGID NINGUN OBISPADO EN SINALOA -
EN 1638, QUE EL REVISOR SEPA. 

PAG. 169 EL OBISPO SE LLAMO PETRO TAPIS NO TAPIA, 

PAG. 170 LA PRIMERA EXPEDICION DE KINO A CALIFOR
flIA FUE DE 1683 A 1685 NO EN 1686 Y AL AÑO SIGUIENTE FUE A -
LA PIMERIA ALTA. 

PAG. 176 LAS MISIONES DE BAC Y LA DE GUEBABI LAS 
FUNDO KINO; EN LA DE SANTA MARIA (SUAMCA) TRABAJO KELLER - -
MUCHOS AÑOS, ELIMINAR DEL TEXTO CUALQUIER REFERENCIA A LOS 
JESUITAS· COMO FRAILES; NUNCA LO FUERON. 

PAG. 252 ENTRECOMILLAR CITA DE ARMANI (p 91-92). 
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PAG, 276 ENTRECOMILLAR CITA DE ARMAN! (p 167-169), 

PAG. 245 DEBE DECIR HUAROCHIRI, NO HUAROCHINI, 

PAG, 250 DEBE DECIR ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ 
NO ROCCO COMO TAMBIEN LO PONE ARMAN! (p 74), 

LA CITA DE PASTELLS (295) ES DE ARMAN! (p 67, NOTA 13), 

PAG, 257 SE TRATA DE LA REPUBLICA DE LOS INDIOS 
CHIQUITOS, NO DE LA REPUBLICA CHIQUITA; DE LOS MOXOS, NO 
MOXES; DE LOS MOCABIES, NO MOCABIS. 

293 FALTA LA NOTA 64 (NO FALTA EN LA PAG. 293 EN -
QUE SI ESTA, SINO EN LA PAG. 298.) 

LA NOTA BIBLIOGRAFICA ES 

64/ LUGON C, OP.CIT. 

PAG. 295 LA CITA DE VARGAS LIGARTE ESTA TOMADA DE -
ARMAN l ( P 55) , 

PAG. 303 DEBE DECIR SANTIAGO DE LOS CORAS Y NO DE 
LAS CASAS. 

LAS CITAS 46 Y 47 DE LA PAG, 342 CORRESPONDEN COMO SE DICE 
A VENEGAS, LAS NOTAS CORREGIDAS EN LA PAG, 356-357 SON: 
46/ VENEGAS MIGUEL OP.CIT. 
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EN LA BIBLIOGRAFIA CITADA EN LAS NOTAS PP 735 - 750 DEBEN -
AGREGARSE LOS SIGUIENTES LIBROS: 

AQUINO, TOMAS DE SAN 

CARO G. DE 
1969 

COMENTARIO DEL DE DIVINIS NOMINIBUS DEL -
PSEUDO DIONIGI CAP. I, LECT, 1 

INSTITUZIONI DEL PRINCIPE CRISTIANO, 
AVVERTIMENTI E INSTRUZIONI DI CARLO V AL -
FIGLIO FILIPPO. BOLOGNA. 

AGUIRRE BELTRAN GONZALO 
1982 

HANKE LEWIS 
1963 

LENGUAS VERNACULAS, SU USO Y DESUSO EN LA 
ENSEÑANZA: LA EXPERIENCIA DE MEXICO, CIESAS 
CUADERNOS DE LA CASA CHATA 66, MEXICO. 

"EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA EN AMERICA -
EXPERIMENTOS Y EXPERIENCIAS ESPAÑOLAS CON -
LOS INDIOS DEL NUEVO MUNDO" EN CUADERNOS 
AMERICANOS, MEXICO. JULIO - AGOSTO. 

MARTINEZ PEÑALOZA, MA.TERESA 
1978 "LAS CONGREGACIONES EN EL SIGLO XVI EL CASO 

DE SAN JUAN GUIDO, (HOY SAN JUAN DEHEDO - -
MUNICIPfO DE AMEALCO EDO. DE QUERETARO") -
EN: PROBLEMAS DEL DESARROLLO HISTORICO DE -
QUERETARO, FONAPAS SMA. QUERETARO. 



GERHARD, PETER 
1977 
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"CONGREGACIOENS DE INDIOS EN LA NUEVA ESPAÑA 
ANTES DE 1570" EN: HISTORIA MEXICANA va.XXVI, 
No. 3, COLMEX, MEXICQ, 

CASAS, BARTOLOME DE LAS 
1967 APOLOGETICA HISTORIA SUMARIA, CUANTO A LAS -

CALIDADES, DISPOSICION, DESCRIPCION, CIELO -
Y SUELO DE ESTAS TIERRAS Y CONDICIONES NATU
RALES, POLICIAS, REPUBLICAS, MANERA DE VIVIR 
Y COSTUMBRES DE LAS GENTES DESTAS INDIAS - -
OCCIDENTALES CUYO IMPERIO SOBERANO PERTENECE 
A LOS REYES DE CASTILLA. UNAM, MEXICO, 

CLINE, F.H. 
1949 "CIVIL CONGREGATION OF THE INDIOS IN NEW 

SPAIN 1598 - 1606" EN HISPANIC AMERICAN 
HISTORICAL REVIEW, USA, XXIX. 

EN LA BIBLIOGRAFIA CITADA EN LAS NOTAS PP 735-750 DEBE ELIMI-
NARSE LA NOTA DE MARTINEZ PEÑALOZA. 

CITADO POR AGUIRRE BELTRAN 

HILDA OP,CIT. 1984. 
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LAMINA 3 

i -
. 

¡ ,,_ 
· .. ~::: . . .. -

- -._ - - - - - -:~·._ :. ~ .. - - - -·: ~ - - - - -
110° 120º ... 

RUTA DE LA EXPEDICION ENVIADA POR CORTES A LAS MOLUCAS 

l.527 

TOMADO DE LEON PORTILLA OP. CIT. l.929, FIG. l.7, P 42 
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LAMINA 4 

LA CALIFORNIA COMO ISLA SEGUN SANSON, PARIS, 1656 

TOMADO DE LEON PORTILLA OP. CIT. 1989, FIG. 44, P 91 
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MAPA DE KINO CON LA UNION DE LA CALIFORNIA 

Y EL CONTINENTE PUBLICADO EN 1726 

TOMADO DE LEON PORTILLA OP. CIT. 1989, FIG. 66 
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LAMINA 6 

MAPA DE ANTONIO ALZATE EN 1768 
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TOMADO DE LEON PORTILLA OP. CIT. 1989, FIG. 86, P 156 
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D Banda 

c::J Tribu 

773 
LAMINA 7 

O Señorí.o Incipiente 

m Señorí.o 

a Estado 

Niveles evolutivos en el Nuevo Mundo. 1492 A. de N.E. 

Tomado de Sanders v Price, On. Cit., 1968, Fig. 3, n. 50 
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LAMINA 8 

Lrmites Culturales de Mesoamérica en 1519, según P. 
Kirchoff. 

Tomado de Maldonado, Geohistory of Middle America.Hand
book of Middle American Indians.University of Texas Press, 
Austin, 1964, o. 4 
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LAMINA 9 

HOSPITAL DE SANTA FE DE MEXICO FUNDADO POR VASCO DE 

QUIROGA, SEGUN PINTURA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 
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LAMINA 10 

. JC?oDDD OOODODL 
OOOOCb oODDODO ºººººº 000001?0 

Reconstrucci6n de la planta original 

de Santa Fe de Granada 

Tomado de Fagiolo, O~. Cit., 1975, n.47 
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LAMINA 11 

m:mIIJ REINO DE MEXICO 

~REINO DE NUEVA GALICIA 

~GOBERNACION DE NUEVA VIZCAYA 

~ GOBERNACION DE YUCA.TAN 

Mapa de división antigua. 

Fuente: O' Gorman, E., 
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Un convento y sus visitas, seqún un 
mapa ind~gena de Coxcatián, c.isso. 

Tomado de Mc'Andrew, Op. Cit., i965, n. 28 
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LAMINA 15 

EL CAMINO REAL EN EL SIGLO XVIII 

TOMADO DE HADLEY OP. CIT. MAPA 4 P 109 
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MAPA DE LA DIVISION EN INTERDENCIAS DE 1786 

TOMADO DE O'GORMAN E. OP. CIT. MAPA III 
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PLANTA DE REYNOSA. TAMAULIPAS MEXICO 1751 

TOMADO DE REPS OP. CIT. 1979 FIG. 3.10p 73 
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PLANO DEL PRESIDIO DE SAN CARLOS DE MONTEREY 

MONTEREY, CALIFORNIA 

TOMADO DE REPS OP~ CIT: 1979 FIG. 4.2, P 90 
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LAMINA 19 

PLANO DEL PRESIDIO DE SAN FRANCISCO 

EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA 

TOMADO DE REPS OP. CIT. 1979, FIG. 4.5 p 93 
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LAMINA 20 

MAPA DE SAN ANTONIO TEXAS Y ALREDEDORES 

TOMADO DE REPS OP. CIT. 1979, FIG. 3.S p 66 
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LAMINA 21 

MAPA DE LAS MISIONES DE LA COMPAÑIA DE JESUS EN EL NOROESTE 

TOMADO DE DECORME OP. CIT. 1941. LAM. 2 P XI 
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LAMINA 22 
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MISION DE CABORCA, SONORA 

TOMADO DE DECORME OP. CIT. 1941, VOL. II, FIG. 54 
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MISION DE LA MAGDALENA, 

TOMADO DE DECORME, OP. CIT. 1941, 

SONORA 

VOL. II, LAM. 53 
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(ARRIBA) E DE NONOANA ABA.JO) IGLESIA GACHI ( 

IGLESIA OP. CIT. 1941, DE NORO VOL. II, 
DECORME LAK. 40 
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IGLESIA DE SAN BOR.JA" (ARRIBA) Y 

DE SISOGOICHI (ABAJO) 

TOMADO DE DECORME OP- CIT. 1941, VOL. II, LAH. 39 
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IGLESIA DE LA VILLA DE SINALOA 

TOMADO DE DECORME, OP. CIT. 1941, VOL. II, LAK. 22 
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TOMADO DE SPICER OP. CIT. 1954 FIG. 3 

CIUDAD 
OB~~úONI!> 



794 

LAMINA 28 

LAS REDUCCIONES EN 
SUDAMERICA 

LAS REDUCCIONES EN SUDAMERICA 

".l'OMADO DE MC NASPY, OP. CIT. 1987, SIN F, P. 13 
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TERRITORIO DE LAS MISIONES PARAGUAYAS 

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII 

TOMADO DE ARMANI OP. CIT. 1982, SIN No. NI P. 
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LAS MISIONES EN EL PARAGUAY 

TOMADO DE MC NASPY OP. CIT. 1987, SIN FIG. p 60 
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MODELO DE LAS REDUCCIONES 

TOMADO DE MC NASPY OP. CIT. 1981, SIN FIG, P 80 
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REDUCCION DE SAN IGN~CIO MINI, PARAGUAY 

DIBUJO DIEGO ALVAREZ 

TOMADO DE GALILEANO OP. CIT. 1979, SIN FIG. Y SIN No. DE PAG. 
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PLANO DE LA REDUCCION 
DE SAN CARLOS 

LEVANTADO EN 1818 

PLANTA DE LA REDUCCION DE SAN CARLOS. PARAGUAY 

TOMADO DE ARMANI OP. CIT. 1982. SIN No. NI P. 
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PLANTA ESQUEMATICA DE SAN IGNACIO MINI 

TOMADO DE FAGIOLO OP. CIT. 1975, P 114 
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PLANTA DE LA MISION DE CONCEPCION DE MOJOS. BOLIVIA 

TOMADO DE FAGIOLO OP. CIT. 1975. FIG. 38. P 55 
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LAMINA 36 

PLANTA DE LA MISION DE SAN JOSE DE CHIQUITOS, BOLIVIA 

TOMADO DE FAGIOLO OP. CIT. 1975, FIG. 40, P 55 
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LAMINA 37 

PLANO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL SIGLO XVI ATRIBUIDO 

A HERNAN CORTES 
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El convento de At1at1auhcan con sus ca~inos 
procesionales y sus canillas abierta y posas. 

Tomado de Mc'Andrew, Oo • Cit. , 19 6 5 , p • 2 91 • 
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PLANTA DE SAN VICENTE CHICOLOAPAN MEXICO 

TOMADO DE SARTOR MARIO "SOLLA SIMBOLOGIA DI 

MAPPE KESSICAHE" EN PSICON, RIVISTA IHTERNAZIONALE 

DI ARCBITETTUTA No. 5 FIRENZE. ITALIA, 1975, FIG. 5, P. 1.07 
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LAS MISIONES JESUITAS EN LA PENINSULA 

TOMADO DE IGNACIO DEL RIO 

LAMINA 40 

"EL PERIODO DE LAS MISIONES JESUITAS 1697-1768" 
EN PANORAMA HISTORICO DE LA BAJA CALIFORNIA 

OP. CIT. P 99 
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PLANO DEL PROYECTADO FUERTE DE SAN BRUNO 

TOMADO DE LEON PORTILLA OP- CIT. 1989, FIG. sa. p 109 
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LAMINA 42 

VISTA DE LA MISION DE LORETO 

TOMADA DE PANORAMA HISTORICO DE LA BAJA CALIFORNIA, OP. CIT. P 91 
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MISION DE SAN JOSE DEL CABO SEGUN PINTURA DE IGNACIO TIRSCH 

TOMADA DE PANORAMA HISTORICO DE LA BAJA CALIFORNIA, OP. CIT. 
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MISION DE SANTIAGO SEGUN DIBUJO DE IGNACIO TIRSCH 

TOMADO DE PORTADA IGNACIO DEL RIO OP. CIT. 
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PLANTA DE LA CATEDRAL DE PATZCUARO SEGUN BEAUMONT: 

TOMADO DE MC' ANDREW, OP. CIT. LAM 340, P 646 
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PLANTA DEL CUZCO EN LA EPOCA DE LA CONQUISTA SEGUN DE BRY, 

1757 EN LA CUAL LA CIUDAD TIENE UNA TRAZA ORTOGONAL 

CONTRARIA A LA REALIDAD 

TOMADO DE FAGIOLO, OP. CIT. p 13. FIG. 11 
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LA!UNA 47 

Tenango dei vaiie, según mapa de iss2. 

Tomado de Mc'Andrew, oo. Cit., i965, p. 597. 
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LAKI.HA 48 

El ~ueblo de Huejutla, según mana de 1580. 

Tomado de Mc'Andrew, Op. C1t., 1965, n. 289. 
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Xzamal, sobre plataformas orehisoánicas con 
cap111as posas y cruz atr1a1. S1g1o XVI. 

Tomado de Mc'Andrew, Op. C1t., l965, p. 242 
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NARA COMO EXISTIA EN EL SIGLO VIII 

TOMADO DE MINORU OOKA OP. CIT. 1973, FIG 65, p 67 
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FACHADA DE LORETO 

TOMADA DE GURRIA Y MESSMACHER, OP. CIT. 1965 
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SAN FRANCISCO XAVIER EN VISTA DE CONJUNTO, 

CON LA CRUZ EN PRIMER PLANO 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER OP. CIT. 1965 
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FACHADA PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO XAVIER 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER OP. CIT. 1965 
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FACHADA LATERAL DE SAN FRANCISCO XAVIER 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER OP. CIT. 1965 
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FACHADA LATERAL DE SAN FRANCISCO XAVIER 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER OP. CIT. 1965 
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SAN LUIS GONZAGA 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER OP. CIT. 1965 

(MESSMACHER A UN LADO DE LA FACHADA) 
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TRES NAVES DE LA IGLESIA AHORA DESAPARECIDA 

DE SAN JOSE DE COMONDU 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER OP. CIT. 1965 FIG. 37 
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SAN JOSE DE COMONDU UNICA CONSTRUCCION QUE RESTA. 

VER LAS CAMPANAS A UN LADO DE LA ENTRADA. 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER OP. CIT. 1965 FIGURA 38 

(MESSMACHER JUNTO A LAS CAMPANAS) 
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EL CONJUNTO 

l.965 OP. CIT. 
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STA. GERTRUDIS, FACHADA 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER, OP.CIT. 1965 
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FACHADAS LATERALES STA. GERTRUDIS 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER, OP. CIT. 1965 
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FACHADA DE SAN IGNACIO 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER, OP. CIT. 1965 
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FACHADA LATERAL SN. IGNACIO KADAKAAMAN 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER, OP. CIT. 1965 
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INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN IGNACIO 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER, OP. CIT. 1965 
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INTERIOR DE LA IGLESIA DE LORETO 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER, OP- CIT- 1965 
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INTERIOR DE LA IGLESIA DE STA. GERTRUDIS 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER, OP. CIT. 1965 
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INTERIOR DE LORETO 

TOMADO DE GURRIA Y MESSMACHER OP. CIT. 1965 

(MESSMACHER SENTADO A LA DERECHA) 



834 

LAMINA 68 

; ~ ¡ j 
¡ i : ; 
! ¡ ¡ ¡ 

:~.C3. 

PLANTA DE LORETO 

TOMADO DE MARCO DIAZ, OP. CIT. LAM 13 SIN FUENTE 
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TOMADO DE 
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PLANTA D E STA. ROSALIA 

MARCO DIAZ, OP. CIT. SIN FUENTE LAM 40 
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PLANTA DE SN. LUIS GONZAGA 

TOMADO DE MARCO DIAZ, OP. CIT. LAM 43 SIN FUENTE 
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PLANTA DE SAN JOSE DE COMONDU CON LAS CAMPANAS AL FRENTE 

TOMADO DE MARCO DIAZ, OP. CIT~ LAM 37,SIN FUENTE. 
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STA. GERTRUDIS, PLANTA 

TOMADO DE MARCO DIAZ, OP. CIT. LAM 41 SIN FUENTE 
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ALZADO PRINCIPAL DE LORETO 

TOMADO DE MARCO DIAZ, OP. CIT. LAM 12 SIN FUENTE 
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ALZADO PRINCIPAL DE SN- FRANCISCO XAVIER 

TOMADO DE MARCO DIAZ. OP- CIT- LAM 21 SIN FUENTE 
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ALZADO LATERAL SN. FRANCISCO XAVIER 

TOMADO DE MARCO DIAZ, OP. CIT. LAM 22 SIN FUENTE 
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CORTE DE SAN FRANCISCO XAVIER 

TOMADO DE MARCO DIAZ, OP. CIT. LAM 23 SIN FUENTE 
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corte 1-1.· 

CORTE LONGITUDINAL DE SAN IGNACIO 

TOMADO DE MARCO DIAZ 0 OP. CIT. LAM 36 SIN FUENTE 
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