
* La version original de esle trabajo fue presentada como ponencia en el Primer Colo 
quio sobre Historia del Noroeste de Mexico y Suroeste de los Estados Unidos. Mexico, di 
ciernbre dc 1981. 

i Witold Kula. Probicnras .1· 111£:rm/o.1· de la historia ecoruintica, Barcelona. Ldicioncs Pe 
ninsula. 19n. p. 10(). 107. 

~ Wituld Kula. op. cit., p. 93107. 
' Angel 8as~llls Batalla ha reulizudo irupor tn ntes cstudios sobre la regionulizacion ac 

Introduccion 

EI ensayo de periodizacion enunciado en el titulo persigue un objetivo 
concrete q ue es el de plantear las lineas general es de una hisioria regio 
nal del noroeste mexicuno, entendida corno el proceso evolutivo de la 
sociedud regional, de acuerdo con su dinarnica propia yen relacion con 
la sociedad mas amplia de la que forrna parte. El estudio de la historia 
ccono micu y de la estructuru social [orrna la base de este proyecto, por 
que ofrece un solido soporte para percibir la relacion de los conoci 
mientos parciales con el proceso global que se analiza. En efecto, el es 
tudio de cualquier fenorneno historico en relacion con la Iormacion 
econornica y social a que corresponde, perrnite conocer la funcion y sig 
nificudo social de dicho Ienomeno, que puede ser distinto segun el con 
junto en que se incluya.' 

De ucuerdo con lo indicado, este ensayo de periodizaci6n pretende se 
nalar las coniinuidades y puntosde ruptura en la evolucion de la estructu 
ra socioeconornica del noroeste mexicano. Esta distincion de periodos en 
el proceso historico implica el planteamiento de las principales hipotesis 
de trubajo, en cuanto quees la expresion sintetica de los fenornenos consi 
derados como mas significativos, la valoracion de la importancia relativa 
de cada uno y su articulacion en el proceso historico regional. Esta perio 
dizacion es tam bien un recur so metodologico en cuanto que permite deli 
nea r la estrategia y las prioridades en el trabajo de investigacion. No es la 
unica posible ni necesariamente la mas adecuada para resolver los dife 
rentes problernas, ya que el estudio de cada tema particular requiere su 
propia periodizacion. Sin embargo, la que aqui presentamos, por estar 
busuda en criterios socioecon6micos, puede ser valioso auxiliar en el 
planteamiento e investigacion de cualquier problema que atafia a Ia his 
toria regional del noroeste mexicuno. ~ 

El espacio geografico en el presenteestudio comprende ei de los actua 
les estados de Sonora, Sinaloa, los dos de Baja California y la pa rte noroc 
cidenta I de Nayarit, region considerada en Ios estudios contemporaneos 
como una unidad geoeconornica definida dentro del conjunto de la Re 
publica mexicana' y marco tentative de! proceso historico regional pro 
puesto.  

Como los Ienomenos hist6ricos de que nos ocuparnos no son unifor 
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tual de la Republica mexicana. Sobre la unidad geoeconomica del noroeste de Mexico 
vease la obra: El Noroeste de Mexico. Un estudio geogrdfico economico, Mexico, Instituto 
de Investigaciones Econornicas, UNAM, 1972. 

4 "Gathers and Farmers in the Great Southwest: a Problem in Classification", Ameri- 
can Anthropologist, vol. 56, 4, ag. 1954, p. 529550. 

El primer periodo comprende el fen6meno de la irnplantacion de la 
dorninacion espafiola sobre la poblaci6n aborigen. Fenorneno lento 
perofundarnental, porque al sobreponerse el elemento europeo al indi 
gena se origino el complejo social cuya historia es el objeto de este tra 
bajo. Se enmarca entre 1530 con la primera incursion espafiola y 1767 
con la expulsion de .los misioneros jesuitas que, como se indicara mas 
adelante, representa un punto de ruptura en el proceso evolutivo de la 
estructura social introducida en Ia region. Para exponer las caracteristi 
cas socioeconernicas, es necesario desglosar el fen6meno de penetra 
cion por areas geograficas y subperiodos cronologicos, 

Penetracion en el area mesoamericana: 1530-1590. El area mesoameri 
cana del noroeste comprendia, al tiempo de los contactos, el espacio ocu 
pado por los grupos tahue y totorame, los de mas alta cultura en la region; 
su economia era agricola, practicaban la artesania textil, la cerarnica y los 
intercam bios comerciales regulares; SU organizacion social ya era estrati 
ficada, con caciques detentadores del poder. Los primeros testimonios 

Penetracion y co~solidaciOn de/ dominio espaiiol en el noroeste mexicanoz 
J530-17~7 

mes en el arnbito delimitado, sera necesario distinguir subregiones que 
permitan relacionar de manera adecuada el fen6meno historico con su 
espacio geografico propio. Este procedimiento es importante parades 
tudio de la dinamica delproceso historico regional. 

Como pun to de partida para distinguir las subregiones conviene apo 
yarse en la regionalizacion propuesta por Paul Kirchhoff! que, por estar 
basada e'rl las coridiciones culturales de la poblaci6n prehispanica, se 
adapta al estudio de los modos de penetracion espafiola y de la estructu 
racion de la nueva sociedad hispanoindigena. En el espacio del noroeste 
mexicano, dicho au tor distingue tres principales areas cultural es: 

a) El extremo noroccidental de Mesoarnerica que corresponde a los 
territories comprendidos entre los rios Acaponeta (Canas) y Mocorito 
(Sebastian de Evora), donde surgieronlas provincias coloniales de Cha 
metla y Culiacan. 

b) El area Hamada Oasisarnerica, al norte del rio Mocorito, don de se 
establecieron las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora. 

c) El area de Aridarnerica, que comprende el territorio de las Califor 
nias y dos pequefias franjascosteras en Sinaloa y Sonora. 

De acuerdo con estos planteamientos preliminares esbozaremos los 
grandes periodos en la historia socioeconornica del noroeste mexicano, 
que son los siguientes: · 

1. Penetracionyconsolidacion del dorninio espafiol: 15301767. 
2. Efectos de lapolitica borbona: 17671880. 
3. Penetracion economica extranjera y evolucionhacia el capitalismo 

dependiente: 1880en adelante. 
Se analizaran aqui los dos primeros periodos y se sefialara el inicio del 

ultimo. . 
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espafioles in di can q ue estos grupos eran culturalmente com parables a los 
de Jalisco y Michoacan. Sauer estima que la poblacion aborigen alcanza 
ba la cifra de 200 000 individuos, con una densidad promedio de 7 .6 habi 
tantes por kilo metro cuadrado. 5 

La ocupaci6n espaiiola del area rnesoamericana fue hecha por dos ex 
pediciones militares de conquistadores particulares, la deN ufio de Guz 
man ( 153031) y la de Francisco de Ibarra ( 156466), que dieron como re 
sultado las provincias coloniales de Culiacan (entre los rios Mocorito y 
Piaxtla, aproximadamente), sujeta a la Nueva Galicia, y la de Chametla 
( entre los rios Acaponeta y Piaxtla), sujeta a la N ueva Vizcaya. En am bas, 
los indigcnas quedaron sometidos a encomienda. 

Los espafioles de la provincia 'de Culiacan usufructuaron las enco 
miendas de indios tahues otorgadas por Nuno de Guzman; como activi 
dades propias ejercieron el comercio, la pesca y el beneficio de la sal. 6 

Hubo tres reales de minas que muy pronto se agotaron; la escasa gana 
deria no fue suficiente para cubrir la demanda local. 7 La unica villa es 
pafiola fue la de San Miguel de Culiacan fundada en 1531 con 96 veci 
nos." 

En la provincia del sur fue la mineria la principal actividad de los espa 
ficles, que explotaron los inestables reales de Copala, Maloy a, San Mar 
cial, Panuco, Materoy y Plomosas, con algunos periodos de auge que 
ameritaron el establecimiento de una real caja en la villa de San Sebas 
tian." Explotaron tambien las ricassalinas deChametlay algunaspesque 
rias. 10 Solo dos villas espafiolas hubo en esta provincia, las ya citadas de 
San Sebastian y Chametla; hubo tambien el presidia de Mazatlan funda 
do en 1576con25mulatos.11 

No se encuentra informaci6n disponible que permita establecer con 
precision c6mo los espaiioles aprovecharon la mano de obra indigena en 
susempresas mineras, salineras o pesqueras. Sabemos que Ibarra seopu 
so a establecer el servicio personal en la provincia de Chametla. 12 En 
cuanto a Ia apropiacion de los excedentes de produccion indigena, en am 
bas provincias se realize por medio de la encomienda, que tan buenos re 
sultados di era a los espafioles en el Altiplano .. Sin embargo, en Chametla 
y Culiacan no fue capaz de proporcionar a los europeos la riqueza que es 
peraban, ni deestimular la colonizacion, pues a principiosdelsiglo XVII la 
poblaci6n blanca era de400 person as en toda la zona ocupada. 13 

La aguda contracci6n demografica de los indigenas parece haber sido 
la causa del fracasode la colonizacion; elobispo Motay Escobarasiloex 
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1~ Alonso de la Mota y Escobar, op. cit., p. 104. 
15 Ibidem, p, 851I3. Luis Navarro Garcia, op. cit., p. 47. 
ir. Carl Sauer, op. cit., p. 57. 
17 Charles W. Polzer, Rules and Precepts of the Jesuit Missions of Northwestern New 

Spain, Tucson, The University of Arizona Press, 1976, p. 3337. 

Por el informe del mismo prelado sabemos queen esa fecha no habia 
en ambas provincias mas de 2 000 indigenas asentados.15 

El balance de esta prim era eta pa depenetraci6n espafiola esmuypobre 
en suslogros colonizadores. No fueposibledisponerdela poblacion indi 
gena que hubiera impulsado la econornia regional, pues nose logr6 dete 
ner la crisis dernografica de los vencidos ni asen tar a los indios insumisos 
que deambulaban por toda la zona ocupada y la norte del rio Mocorito. 
Am bas provincias configuraron una zona de frontera, raquitica y margi 
nal respecto a lo alcanzado en el Altiplano, y muy alejada de los grandes 
nucleos de colonizacion espaiiola, 

Penetracion espaiiola en Oasisamerica: 1591-1767. El area oasisameri 
cana comprendfa las tierras ahas y bajas entre los rios Mocorito y Gila, 
excepto en la franja costera de Sonora. Estaba ocupada por di versos gru 
pos utoaztecas, similares en cultura y con men or desarrollo en relacion a 
los de] area mesoamericana. Caracteristicas com unes queen mayor o me 
n or grado compartian eran: regimen de vida sedentaria o semisedentaria; 
economia agricola completamentada con recoleccion, caceria y pesca; 
intercambios simples entre algunos grupos; organizaci6n en familia ex 
tendida, sin apreciable estratificaci6n social, pues nose reconocia auto 
ridad fuera del eventual caudillo militar; extrema hostilidad entre gru 
pos vecinos. 

Los principales grupos indigenas eran: cahita, chinipa, pima.jova, 6 
pata y papago, con una poblacion total de260 000 habitantes, con densi- 
dad variable de 4.3 habitantes por kilometre cuadrado en la zona cahita, 
y de 0.3 habitantes por kil6metro cuadrado en la Pimeria Alta.16 Esta su 
bregion era la mas extensa de! noroeste y agrupaba a la mayor parte de la 
poblacion indigena. 

Como los indigenas del area oasisamericana habian resultado irreduc 
tibles a la encomienda, la penetraci6n espafiola adopt6 otra modalidad 
basada en la misi6n y el presidia. El sistema de mision implantado por los 
jesuitas a partir de 1591 fue el medio eficiente para asegurar la sujecion de 
los indigenas de baja cultura. Progresivamente las misiones se extendie 
ron desde el rio Mocorito hasta la Pimeria Alta en un lento proceso que 
dur6 mas de siglo y medio, pero que cubrio el territorio con una red de 
asentamientos indigenasquepara 1767 contabacon47 misionesy76pue 
blos de visita, solidamente estructurados en un sistema administrativo 

.que comprendia siete rectorados.17 

Desde el pun to de vista socieconornico, la misionjesuita presentaba las 
siguientes caracteristicas: era una comunidad indigena cerrada a la in 
fluencia directa de los espafioles, a excepcion de la de los religiosos. Su 
base economica era la tierra laborable poseida en co mun, en la que se dis 

La causa de esto es la muerte de los indios, cuyo sudor hace ricos a los 
espafioles y tarnbien por la gran distancia de comercio que hay para 
ninguna partequesea decercania.14 

preso a prop6sito de la pobreza queen 1605 encontr6 en la provincia de 
Culiacan: 
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18 Cynthia Radding de Murrieta, "The function of the Market in Changing Economic 
Structures in the Mission Communities of Pimeria Alta, 17681821 ", The Americas, Aca 
demy of American Franciscan History, 34, 2, act. 1977, p. !59160. 

19 ibidem, p. 155. 
2° Carmen Yuste Lopez, "M ineria y comercio en el Noroeste Mexicano. Producci6n 

minera y circuitos comerciales en la Gobernaci6n de Sonora y Sinaloa: 17331776", His- 
toricas, Boletin de informaci6n del lnstituto de Investigaciones Historicas, Mexico, 
UNAM, 5, eneabr 1981, p. 3138. 

tinguian los campos destinados al sustento de la mision y las parcelas fa 
miliares. El ganado introducido por los religiosos era tarnbien de propie 
dad cornun 0 familiar, y el trabajo de los indigenas se distribuia entre las 
tareas comunitarias y el laboreo de las parcelas domesticas. Los produc 
tos de la comunidad se repartian entre los individuos y los excedentes se 
em pl ea ban para la expansion del sistema misional, o bien se vendian a los 
presidios, reales de min as o pueblos espafioles. Losproductos familiares 
se empleaban en el consumo interno o se vendian a los espafioles. Asi 
pues, la economia de la misi6n se orientaba en primer Jugar a la subsisten 
cia de la comunidad y secundariamente a la expansion del sistema misio 
nal y al cornercio con los espaiioles.18 

La Compafiia de Jesus, a cuyo cargo estaban las misiones, cumplia la 
importante funci6n de dar uni dad ycoherencia al sistema, de modo queel 
conj unto de misiones fue un todoorganicoconfuerzaecon6micaypoliti 
ca. Este sistema estaba preparado para lograr la integraci6n y conserva 
cion de la comunidad indigena y permitir asi la evangelizaci6n. Por esta 
raz6n los jesuitas limitaron el contacto entre espafioles e indigenas. 

Por parte de la Corona la mision tenia otros objetivos, como el de ob te 
n er mano de obra que se integrara a las actividades productivas del siste 
ma colonial. Desde este punto de vista, la misi6n era un instrumento tran 
sitorio que debia secularizarse en cuanto los indigenas fuesen aptos para 
el trabajo en las empresas espafiolas. Cynthia Radding ha demostrado 
que esta doble concepcion de la mision, la de los religiosos como protec 
tora de la economia comunal, y la de la Corona como instrumento para 
aprovechar la mano de obra indigena, implicaba una contradiccion que 
se haria evidente en la medida que progresara la economia regional y sur 
gieran inevitables pugnas po rel control delos indigenasreducidos. 19 

El mismo exito de las misiones alento la colonizacion civil en estas 
provincias, pues Ios reales espafioles podian contar con subsistencias 
y trabajadores que aquellas aportarian. Hacia mediados del siglo XVII 
la poblaci6n blanca y mestiza crecia sensiblemente y se diversifica 
ba Ia administraci6n civil. 

Sobre el sistema econ6mico de los colonos espafioles en el noroeste, 
sabemos con certeza que la mineria desempeii6 el papel mas importan 
te como agente dinamizador. En cuanto a Ia estructura del sistema no 
se tiene todavia inforrnacion precisa, pero no es arriesgado suponer que 
su organizaci6n fue similar a la observada en el resto de la Nueva Espa 
na, es decir, con la primordial participacion de los comerciantes como 
agentes de la circulaci6n y aviadores de los mineros. Esta estructura 
incluia una cadena de intermediarios entre los que se encontraban los 
comerciantes locales, las autoridades civiles y, en el punto principal, 
los comerciantes importadoresexportadores de la ciudad de Mexico. 
En cuan to a la incorporaci6n de los indigenas a esta estructura, el me 
canismo parece ser el del trabajo libre asalariado, sin excluir la coexis 
tencia de form as compulsivas. 20 
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21 Carl Sauer, op. cit., p. 5 7. 

Aunque en un principio los jesuitas vieron con agrado la presencia de 
colonos espafioles, muy pronto se hizo evidente la incompatibilidad en 
tre el sistema misional y el civil. Desde mediados del siglo XVII se 
manifestaron las desavenencias entre Ios misioneros y las autoridades 
civiles, en un principio con motivo del control de Ia mano de obra indi 
gena, mas tarde tarnbien par Ia propiedad de las tierras y el USO del 
agua. La pugna fue creciendo en intensidad y extension y no terrnino 
sino con Ia destruccion del sistema misional. 

El contlicto revela una contradiccion en la estructura socioeconorni 
ea, pues se trata de dos sistemas incompatibles entre los que no cabe la 
conciliaci6n: el crecimiento de uno supone la ruina o lirnitacion del 
otro, el triunfador solo puede afianzarse a expensas del vencido. Como 
el sistema de los colonos espafioles era el conveniente a Ios intereses de 
la ·Corona, todos los esfuerzos de la administraci6n concurrieron en su 
apoyo hasta lograr el triunfo definitivo. 

Penetracion de/ area aridamericana: 1697. De las regiones culturales 
de] noroeste sefialadas por Kirchhoff la menos atractiva para los espa 
noles fue Aridamerica, pues no habia alli riquezas naturales de inme 

. diata explotaci6n ni grupos indigenas asimilables al sistema econ6mico 
novohispano. En efecto, los 5 000 seris y los 40 000 indigenas de la Baja 
California" no superaban el nivel cultural de recolectores pescadores ni 
]a organizacion en banda nornada. 

Los guasaves de la faja costera de Sinaloa fueron asimilados al siste 
ma misional de esta provincia. No sucedi6 lo mismo con Ios grupos se 
ris cuyos territorios se intent6 penetrar en 1679; opusieron fuerte resis 
tencia y permanecieron irreductibles a la misi6n. A fines del siglo XVII 
se dio nuevo impulso expansivo a la frontera norte; masque la conquis 
ta de grupos indigenas se buscaba la defensa de la colonia frente a los 
avances de ingleses, franceses y rusos que ponian en peligro los inmen 
sos y desprotegidos territorios septentrionales .. 

En 1697 se inici6 la penetraci6n de Baja California por el sistema 
misionpresidio encomendado a la Cornpafiia de Jesus. El apoyo eco 
nornico provino de donaciones privadas, ayudas de las misiories de Si 
naloa y Sonora y subsidios de las cajas reales. La novedad introducida 
en Baja California fue que el presidia quedo supeditado a los religiosos 
y que se obstaculizo el asentamiento de colonos espafioles. En 70 afios 
de labor misionera los jesuitas lograron extender el sistema a gran par 
te de la peninsula, pero no consiguieron asentar a los indigenas ni dete 
ner un agudo fen6meno de contracci6n dernografica que termin6 con 
la extinci6n de los naturales. El establecimiento de colonos espafioles 
fue tardfo, a mediados deJ siglo xvru: se dedicaron a Ia ganaderia 
y explotacion de minas en el sur de Ia peninsula. 

Caracteristicas genera/es de/ periodo 1530-:1767. Se caracterizo por Ia 
lenta y progresiva implantacion del sistema de dominaci6n colonial en 
los territorios del noroeste, que determine la aparicion de tres subre 
giones. La primera fue la continental sur, con las provincias de Culia 
can y Chametla (tarnbien Hamada de San Sebastiano de Rosario, entre 
otras denominaciones). La segunda era Ia continental norte, con las 
provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora. La tercera fue Ia bajacalifor 
niana. 

Un primer aspecto de diferenciaci6n entre estas subregiones fue Ia si 
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Para el analisis de la evolucion socioecon6mica del noroeste mexicano 
en el periodo 17671880 nose dispone de suficiente informaci6n sobre las 
tres subregiones sefialadas, por lo que el examen se referira princi 
palmente a la subregion misional de las provincias de Sinaloa, Ostimuri 
y Sonora. Aunque esta circunstancia limita la amplitud y solidez de las 
conclusiones, sin embargo, pensamos que las principales apreciaciones 
pueden ser caracteristicas del noroeste, por ser tal subregion la que 
mayor dinamismo econornico y social mostr6 desde .el siglo XVII, y 
porque su forma peculiar de desarrollo termin6 por imponerse en toda 
la region. 

Desde el punto de vista dernografico, la evoluci6n general durante 
esta etapa, en la subregion bajacaliforniana se caracteriz6 por la acen 
tuada contraccion que acabo con la poblacion indigena y por una tar 
dia recuperacion con individuos inmigrados de la contracosta. La sub 

Los efectos de la politicfl borbona: 1767-1880 

tuacion dernografica, factor de mucho peso en la evolucion de la estruc 
tura socioecon6mica. La subregion CuliacanCharnetla sufrio una pro 
nunciada crisis dernografica en el siglo XVI y solo a partir del XVII inici6 
una lenta recuperacion. La subregion bajacaliforniana perdi6 casi toda 
la poblacion indigena, mientras que la subregion SinaloaOstimuri 
Sonora, tarnbien tuvo un grave decrecimiento demografico, pero no 
tan severo como en las anteriores. Esta subregion conto con recursos 
humanos mas numerosos. 

La modalidad de la dominaci6n impuesta por los conquistadores fue 
tarnbien peculiar en cada subregion. Para CuliacanChametla se tiene 
actualmente muy escasa informacion; sabemos que se impuso la enco 
mienda en el siglo XVI y que desaparecio a principios del XVII quedando 
los indigenas sujetos a tributo (en la provincia de Culiacan). La produc 
ci6n agricola quedo en manos de los indigenas y la poblacion espafiola 
se ocupaba principaimente en la mineria, el comercio y Ia expiotaci6n 
de salinas y pesquerias. La apropiacion de excedentes de producci6n 
indigena se conseguia por medio del tributo (solo en Culiacan) y deI in 
tercam bio no equivalente; la mano de obra se aprovechaba a traves del 
repartirniento y deI trabajo libre asalariado, posiblernente. 

En Ia subregion SinaloaOstimuriSonora Ia forma de dominaci6n 
de los indigenas fue doble: el sistema de misi6n y el sistema civil. Arn 
bos se relacionaban a traves del mercado de subsistencias y de trabajo, 
en las conflictivas circunstancias antes seiialadas. 

Uno de los problemas mas importantes para estudiar en este periodo 
es el establecimiento y consolidacion del Sistema economico minero 
mercanti) de los colonos espafioles. Sabemos que se extendio en toda la 
region a partir de Chametla (siglo XVI), pasando luego a Sinaloa, 
Ostimuri y Sonora, yen el siglo XVIII comprendia tambien Culiacan y 
el sur de la Baja California. Loque esta por investigarse es la estructura 
de este sistema, desde los grandes comerciantes de Mexico (y posible 
mente tambien de Guadalajara) hasta sus agentes directos en la region: 
mineros, comerciantes locales y autoridades civiles. 

En sintesis, el fenomeno socioeconornico mas importante de este pe 
riodo fue la expansion de) sistema mineromercantil en las tres subre 

. giones; su enfrentamiento al sistema misional jesuita como principal Ii 
mite a su consolidacion y su posici6n hegemonica al llegar la coyuntura 
de 1767. 
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12 Vease el cuadro del apendice "Algunos datos sobre la poblaci6n del NoroesteMexi 
cano", 

23 Cynthia Radding de Murrieta, op. cit., p. 156. 
24 Cynthia Radding, Las estructuras socio-economicas de las misiones de la Pimeria Al- 

ta, 1768-1850, Hermosillo, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Centro Regio 
nal del Noroeste, 1979. 

25 Fernando Ocaranza, Cronicas y relaciones de/ Occidente de Mexico, Mexico, Anti 
gua Libreria Robredo, 1939, vol. 2, p. 157160. 

region de las provincias de Rosario y Culiacan mostro un moderado 
pero sostenido crecimiento dernografico que, sin embargo, para 1910 
todavia no recuperaba el nivel de poblacion que tuvo al tiempo de los 
contactos. La subregion formada por las provincias de Sinaloa, Osti 
muri y Sonora, que gozo desde el siglo XVII de la mayor parte de la 
poblacion del noroeste, rnostro una tendencia a la contraccion demo 
grafica en la segunda mitad del siglo XVIII y una rapida recuperacion 
hacia el final del periodo. 22 AI incidir en eJ noroeste Ja nueva politica 
colonial de los borbones, fue esta subregion la mas afectada. 

La expulsion de los jesuitas y la destruccion de la comunidad indigena. 
Las reformas administrativas promovidas por Carlos III se iniciaron en 
el noroeste con la expulsion de los misioneros jesuitas en 1767, medida 
que tuvo profunda repercusion al incidir sobreel secular conflicto entre 
los misioneros y los colonos espafioles. El primer impacto de la expul 
sion fue la desarticulacion del sistema misional al desaparecer Ios reli 
giosos que le daban unidad; vino luego el deterioro de muchas misiones 
por causa de los malos manejos de Jos cornisarios reales a cuyo cargo 
quedo la administracion de losbienes comunes. Pero el cambio profun 
do fue lento y sostenido al incidir la fuerza econornica y politica del sis 
tema espaiiol sobre las comunidades misionales. Este cambio se mani 
festo en la transforrnacion de la propiedad comunal de la tierra en pro 
piedad privada, en el incremento del flujo de mano de obra indigena 
hacia los reales y ranchos espafioles yen la diversificacion etnica de los 
pueblos indigenas al introducirse espafioles y mestizos.23 La nueva si 
tuacion condujo a la destruccion de la base economica de la comunidad 
y por tanto a su disolucion; la alternative que entonces se presentaba a 
los indigenas era alquilar su fuerza de trabajo a los espafioles. 

El fenomeno descrito se llevo a cabo con diferente ritmo en las diver 
sas areas de la subregion misional. Cynthia Radding ha estudiado con 
detenimiento el proceso en la Pimeria Alta, ultimo reducto de las mi 
siones, que termin6 .con la destruccion de las comunidades indigenas 
hacia mediados del siglo XIX· 24 En su trabajo muestra c6mo la 
tendencia de los indigenas aproducir para el mercado local y a salir de 
sus comunidades para trabajar con los espaiioles, debilito la estructura 
comunitaria y condujo a transferir la propiedad de la tierra a manos de 
vecinos no indigenas. 

Que la politica de la Corona era la destruccion de la comunidad indi 
gena se percibe en la provision de Jose de Galvez (1769) para la distri 
buci6n de tierras en Sinaloa y Ostimuri.25 Ordsnaba el visitador que las 
tierras de comunidad se distribuyeran entre los indios jefes de familia 
en propiedad privada; que respetando una razonable reserva para aten 
der al crecimiento del pueblo, el resto de la tierra se entregara a espafio 
les y castas. La provision establecia que a los indigenas se entregara una 
suerte de tierra por familia (5.5 ha, aproximadamente), mientras que 
para los espaiioles el limite era de dos sitios (3 500 ha, aproxirnadamen 
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26 Cynthia Radding de Murrieta, Historiografia de Sonora. Proyecto de sintesis y eva- 
luacion en torno a la historia regional, trabajo inedito, p. 33, 34. 

27 Martha Ortega Soto, El desarrollo economico de la A /ta California, 1769-1805, Tes is 
profesional inedita, Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Facultad de 
Filosofia y Letras, 1981. 

28 Ciro Cardoso, coord., Mexico en el siglo XIX ( 1821-1910). Historia economica y de 
la estructura social, Mexico, Nueva Imagen, 1980, p. 52. 

te). La abolici6n de la propiedad comunitaria conllevaba la destruccion 
del sistema comunal, y aunque las parcelas familiares eran inalienables, 
es facil prever que pasarian a otras manos al resquebrajarse la econo 
mia de la comunidad. 

Consolidacion de lafrontera norte. Los borbones'irnpulsaron tarnbien 
la politica de consolidaci6n de las provincias fronterizas en los 6rdenes 
econ6mico, politico y militar, que entre otros objetivos buscaba la de 
fensa de la colonia contra los enemigos externos. Esta politica cristalizo 
en la creacion de la Comandancia General de las Provincias Internas 
(1776), en el refuerzo de la linea de presidios yen el avance de la coloni 
zacion.> 

La expansion hacia la Alta California ( 1769) con recursos de la go 
bernacion de SinaloaSonora y de Mexico, dio al noroeste su maxima 
amplitud, pero no se logr6 la integraci6n de la nueva provincia al siste 
ma econornico novohispano. Sin embargo, la ocupacion de Alta Cali 
fornia afecto al noroeste por el establecimiento de rutas maritimas que 
tuvieron como base el puerto de San Blas en Nayarit y que incrementa 
ron los intercambios comerciales con la region de Tepic y Guadalaja 
ra. zt 

La Independencia. El proceso de independencia que se llevo a cabo 
sin la participaci6n de las provincias del noroeste, reforzo algunas de 
las condiciones creadas por la politica de los borbones. Por ejemplo, la 
ciudad de Mexico perdi6 el monopolio comercial y retrocedio sensi 
blemente en su poder politico sobre las provincias perifericas; tambien 
termino el exclusivismo del comercio exterior con Espana. Estas cir 
cunstancias permitieron la formaci6n de un nuevo grupo de 
comerciantesfinancieros que explotaron el comercio exterior directa 
mente con angloamericanos y europeos queen el noroeste se hacia de 
contrabando desde fines de] siglo XVIII. Se desarrollaron entonces los 
puertos de Mazatlan (que suplanto a San Blas), Guaymas y Altata. 

Con la desaparicion del gobierno colonial se extinguio tarnbien la Ii 
nea defensiva de los presidios que contenian las invasiones apaches; las 
depredaciones causadas por estos indigenas constituyeron un serio 
problema para la provincia de Sonora hasta fines def periodo. 

La expulsion de espaiioles (18271829) afecto a las misiones de Sono 
ra al retirar a los religiosos franciscanos que adrninistraban las comuni 
dades indigenas, 28 

Delimitacion de lafrontera norte: 1848-1854. Entre los acontecimien 
tos que tuvieron influencia decisiva en la evolucion socioecon6mica del 
noroeste mexicano deben contarse tarnbien los sucesos que culmina 
ron con la delimitaci6n de la frontera entre Mexico y Estados Unidos 
( 18481854), si no por su efecto inmediato, sl por el acercamiento al sis 
tema economico norteamericano cuyas consecuencias seran decisivas 
en el periodo posterior. Tai vez la consecuencia inmediata fue el incre 
mento de las incursiones apaches en Sonora. 

La Reforma: 1854-1867. La Reforma liberal (18541867) fue un feno 
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29 Ibidem, p. 61. 
30 Pierre Vilar, Introduccion al vocabulario de/ andlisis historico, Barcelona, Critica, 

1980, p. 225, 226. 

En las dos ultimas decadas de) siglo XIX se irucraron las grandes 
transformaciones que han configurado los rasgos estructurales del Me 
xico contemporaneo; tambien en la region noroeste empezaron los mas 
acelerados cambios en su historia. 

La coyuntura de 1880 se significo desde el punto de vista internacio 
nal por la vigorosa expansion de los paises capitalistas en las regiones 
atrasadas del mundo entero. Para Mexico, el impacto mas fuerte provi 
no del sistema econ6mico nortearnericano; para el caso del noroeste es 
necesario afiadir el acelerado desarrollo econornico de la region suroes 
te de los Estados Unidos. Desde el punto de vista mexicano la coyuntu 
ra se caracteriz6 por la pacificaci6n del pais queen el norte incluyo el 
control del problema apache y por la politica del gobierno federal de 
benevolente apertura a la penetraci6n econ6mica extranjera. 

A partir de 1880 fue profunda dicha penetraci6n en el noroeste, nor 
teamericana y francesa principalmente. La tecnologia y los capitales 
importados fluyeron en gran escala hacia la construccion de vias fe 
rreas, luego hacia la explotacion de recursos minerales y tambien hacia 
Ia construccion de infraestructura agricola y apertura de extensas tie 
rras laborales. En el norte de Sinaloa la tecnologia y capitales nortea 
mericanos se invirtieron en la incipiente agroindustria azucarera. Las 
rutas del comercio exterior sufrieron un significativo cambio al orien 
tarse hacia la frontera norte. 

Penetraeion economica extranjera y evolucion hacia el capitalismo de- 
pendiente: 1880 en adelante 

meno general que de diversas maneras incidio sobre la estructura so 
cioeconomica del noroeste. Por una parte, la desamortizaci6n de bienes 
de manos muertas acelero el ya avanzado proceso de descomposi 
ci6n de las misiones y de otras comunidades indigenas. Pero tal vez 
tuvo mayor influencia la nueva orientaci6n que los grupos dirigentes 
imprimieron al proyecto econ6mico nacional, esto es, el abandono del 
plan de. industrializaci6n y la decision de hacer de la Republica mexica 
na una exportadora de materias primas para el mercado mundial.29 

Caracteristicas genera/es def periodo. Resumiendo en pocas palabras 
la evolucion socioeconornica del noroeste mexicano entre 1767 y 1880, 
podemos decir que fue un periodo de recuperacion dernografica en que 
el fen6meno mas significativo fue la lenta e irreversible destruccion de. 
las comunidades indigenas, con la consecuente trasferencia de la pro 
piedad de la tierra a espafioles y mestizosy tarnbien con la liberacion de 
mano de obra al quedar los indigenas separados de los medios de pro 
ducci6n, sin otra alternativa que ofrecer su fuerza de trabajo a las em 
presas privadas. 

Pensamos que este fen6meno fue configurando progresivamente las 
condiciones para implantar las relaciones socioeconornicas propias del 
sistema capitalista: los medios de produccion pasaron a ser de propie 
dad privada, hubo suficiente mano de obra liberada sin otro recurso 
que la venta de su fuerza de trabajo, se habia desarrollado un mercado 
libre de bienes de consumo y de fuerza de trabajo." 

Historia socioecon6mica de/ noroeste mexicano 14 

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


Hemos presentado brevemente y en forma sintetica los grandes pe 
. riodos en la evolucion de la estructura social del noroeste mexicano; he 
mos tratado de valorar la trascendencia de los diferentes fen6menos, ya 
sean internos o provenientes del exterior, que al incidir sobre la socie 
dad regional han determinado el curso de su transforrnacion. Pensa 
mos que esta vision general, aunque incompleta, articula las principales 
hip6tesis que pueden plantearse respecto a la historia regional del no 
roeste mexicano. 

Consideraciones finales 

El impacto de la transformaci6n fue profundo en el noroeste y no 
exento de violenta resistencia por parte de las ultimas comunidades in 
digenas que aun retenian sus tierras ancestrales, como los yaquis y los 
mayos. Se inici6 entonces el periodo del noroeste mexicano conternpora 
neo, su integracion definitiva como region geoeconornica, caracteriza 
da por las relaciones socioeconornicas capitalistas y un rasgo estructu 
ral propio, que es la dependencia directa y casi completa del mercado 
norteamericano. 
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* Cifra correspondiente al aiio 1768. 
** Cifras correspondientes al area cornprendida entreel rio Mocorito y 
la frontera norte. · 

Algunos datos sobre la pohlacion del noroeste mexicano 

Area misio 
Area entre nal entre 

los rios los rios ~ 
Fecha y origen de la Canas y Mocorito y Baja Cali ·0 

c 
informaci6n Mocorito Gila fornia <!) 

' ~ 
habitantes habitantes 

(I) 

habitantes iX 

.Al tiernpo de las 200 000 275 000 41 500 1 contactos 
1605 Mota y Escobar 2 400   2 

1742 Gerhard 19 120 72 430 9 710 3 

1765 Tamaron y Romera) 22 190 70 344 7 149* 4 

1790 Censo Revilla Gigedo 30 328 63 039 4 076 5 

18891890 157 482 242 094**  6 

1900Censo 179 111 339 272** 47 624 7 

1910 Censo 199 020 390 005** 52271 7 

Apendiee 
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