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Desde los primeros &os de vida  independiente, el Servicio Postal  era  prácticamente 

inoperante  debido a su desorgankacihn adn~l istrat isa y colno co~lsecucncia dc la situacibn 

de inestabilidad, eo ttdos los aspectos, que vivia cl país. Es a p,utir dc la República 

Restaurada  cuando se empiezan  a  poner erk práctica los lineamientos, suspendidos durante la 

intervencihn francesa, p m  el  mejoramiento  del  Correo  con el objetivo de hacer de éste un 

apoyo en la comuniwción de las diferentes  regiones  del país, proceso que adquirió 

relevancia  durante el Porf"íato. 

Para efwtos de esta investigacihn el funcionamiento del Correo, insertdo en este 

lapso de tiempo, de 1867 a 191 1, sc subdivide en Ins periodos claramente dehidos: El 

primera va de 1867 a 1833, qne abarca. e l  inicio de l a  República  Restaurada basta los 

primeros &os de l a  yestibn  Porfirista, en donde el fiulcionatniento  del Correo se caracterizb 

por estar regido por la 0rdem.nza  General de Correos de 1774 y otras disposiciones de 

origen colonial; s i n  embargo ante la ausencia de los modernos mechos de  comunicaciones y 
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En cuanto a la delimitacion espacial, siguiendo la propuest,a de 121 historia regional 

que propone el estudio de zonas  especificas, est.a historia abarca el espacio de KegiBn 

Noroeste de h República  hlcxicsma (2), rnisnrn que incluye a los actuales  Estados  de  la 

Peninsula de Raja California,  Sonora, Simloa y Nayarit. t a  importancia de esta región 

queda demostrada por el hecho de representar 111lc- quinta parte de la extensidn total del 

territorio  continental nxxicano, asi como ser una zona estratbgica econbnlica, plitica y 

socialmente hablando dada su limite  con  los  Estados  Unidos de Norteamérica (3). El 

anterior planteamiento, aunado a la siguiente  fimdanlentacicin,  le dan la importancia  a esta 

investigacibn. 



hkxiccwo lo que, i~~de~erldierltenlente del ;mor que  le  tengo, me permite  tener u11 

conocimiento mis  amplio sobre el tema  de  la  investigaci6n.  Debido a las diferentes 

perspectivas  con las que se  puede  abordar esta investigacibn, se persiguen, sblo, los 

siguientes  objetivos. 

En el presente  trabajo perseguimos los siguientes  objetivos  generales: 

a j  Destacar las refomus que se dieron en el transcurso  de  la  Repúb!ica  Restaurada, en el 

Servicio Postal M,exicmo y que fueron las bases para su crecimiento de Bstc durante el 

Porf”iriat0. 

b) Evalwr el papel del  Correo mexicano  en el proyecto Porfirisia de wrnunicar a l  pais para 

pocler alcanzar su integración regional y nacional. 

a) Ubicar los antecedentes inmediatos del Correo antes de 1567, analizar la producción 

bibliogrhfica  del  Servicio  Postal, así como el estudio de la codbrnmcibn del  noroeste 

mexicano. 

b) Kwonstruir las rutas postales a pie, caballo, carmaje, compañias wvieras y ferrocarril. 



(1) Estructurar los &tos  cuantitativos y cualitativos  que nos indique11 fn materia  postal 

transportada. 

e> Analizar las reformas  liberales  que  se  aplicaron  para  que se reorganizara el Servicio 

Postal. 

f) Estableccr el auge  del Correo durante el Porfliriato debido al proceso histbrico que se da 

en la etapa anterior. 

SITUACIdN EN EX, PAÍS. 
Los hechos l-listbl-icos que se dan  en el pais de 1867 a 191 1 tienen  como  antecedente la 

aventura  imperialista  %ancesa y su derrota, posteriormente el nuevo gobierno se enfrentaba a 

condiciones  dificiles para la estabilización del país. 

El creciuxiento  econrimico  vendria  con Por%io D í a ,  este asume el poder en 1877 

despuks de derribar por las amus al Presidente Sebastián Lerdo de Teja&, sus primeros 

cuatro &os son de  transicibn y propiamente 1880 puede  considerarse feclm clave para el 

comienzo de ~ i n a  nueva épxa, ya que se c.onvierte desde entonces, en el  "hombre  lilerte" del 
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diferentes  problemas  debido a los Imnlentos de inestabilidad  que vivía el pais, hasta  la 

llegada de PorfSo Díaz al poder, quien  con  su  política  econrjmica de crecimiento 

econbmico,  benefició al auge  del  Servicio Postal 1Mexicano. 

Durante  el Porfíriato, el  noroeste tuvo como c o n ~ h  denoininador el crecimiento 

económico  producto del “orden y progreso” de ía época, impulsado por caudillos 

identificados  con el Presidente de la Kepliblica.  1:lichos  lideres regiodes se beneficiaron 

conjur&mente con quienes apoyaron su gesticin como: ganaderos,  agricultores, 

comerciantes,  banqueros  e  Industriales: n~w~itlatldo de tmeficios a la nxqroria de  la 

población; sin embargo el e q x z a r  cl devacle dc Diaz, surgieron  lideres  que  propiciaron los 

cambios  políticos en In regihn,  como  se  estaban dando en el resto del país. Aunque el 

noroeste es solo una regicin, consideramos de pmvecho  se1klar  los  hechos histhricos que se 

heron dcmdio en cada uno de los tenitonos. 

En el caso de la Peninsula de naja California, al pronunciarse Dim contra el 

gobierno de Juárez, en la región  tuvo lugar la  revolución  encabezada por el  Gral.  Manuel 

Mhrquez de Leh, quien la hlzo est,lll,u contra el Gral. DL=. Este envío trc?pas a combatir a 

Márquez, las cuales  desembarcaron en la Paz sin lograr  apresarlo. Ivkquez de León, 

disgustado por  la  clictsdum  del Gral. I X z ,  levnnlb muchos  movirnientos para demarlo. A l  
ful de la dictadura Pcxfirista y a1 estallar el nmvixniento erumcipador de I9 10, los espíritus 

liberales se organizaron por grupos democráticos en tomo a diferentes partidos de  exdmccibn 

maderista. Baja California intrlersn cn estos movimientos politicos tuvo un desarrollo 

econcinico  innegable  principalmcntc para Los puertos  de la peninsula  que  sirvieron 

comunicar a la regidu tanto itlterrmuentc conm a l  exterior(7). 
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En lo que se refiere a Sonora, Eduardo Kuiz seílala  que en este  periodo  el  progreso de 

la sociedad fue indudable, nxanifesthdose en la iutrduccibn del  ferrocatrill,  la 

modemizacih de l a  agricultura, la urbaimciizn de la poblacirjn, el esfuerzo educativo,  etc. 

Todo esto, animado por una ideología iiberai, "la írjpicn extensirjn de los trabajos  de Benito 

Juárez", por u11 espíritu de conquista frente a la scxiedati indígena y adtniracih por la  

sociedad  EstíídounideIlse, que se traduce en la apertur;i  del  capital de ese p i s  en la rninería y 

la agricultura. Pero Ruiz afirma que este desanrollo tuvo un precio muy caro, cuyo ejemplo 

m5s dradtico file  el  tratamiento del problenw  indígena;  yaquis y ma;)ros que pierden sus 

mejores tiems y son obligados a salir del Estadoi en las crueles  circunstancias  que rodean el 

traslado a Valle Nacional, YucatAn y Estados  Unidos,  donde fotnm una comunidad  que 

esperar& en mejores  circunstancias,  la  hora de regreso a sus valles.  Este Estado fue de  vital 

importancia por la con1unic,aci6n  que  le abrió a l  noroeste  con los Estados Unidos de 

NorteamCriw y con  el  norte  del  pais por medio de Chhudlua(8). 













En lo que se refiere a las fuentes  sccundarias que consultamos se encuentran en el 

hrchvo-Biblioteca del Servicio Postal I\/Iexicatlo, de la UA"IZTAPALAPA, del Instituto 

Mora, de la ENAIK enhe otras. Para e l  ordenamiento de las fuentes las clasificamos de 

acuerdo a1 tam: 1) ,Metociol6~icas, 2) Historia G-meral, 3 )  Kistoria  Regional, 4) 

Comunicaciones y 'I'rmsprtes y 5 )  Comos. 

Las  fuentes  secundarias, que se menciotmn d fiml del trabajo son concxidas, no es el 

caso de las quc se refieren al Con-co, por lo que a continuaci6n Imxrnos un addisis de lo 

publicado. 

Los "Ligeros  Apuntes  para  la Historia del  Establecimiento de Correos cn 

México" (10) de Juan E. Hernhdez, publicado en 1876. La Historia abarca desde la kpca 

de los Correos  prehispánicos lmta la etapa final de la  República  Restaurada. Esta 

publirza&5n en muy  descriptiva y rnininmlente relaciona los hechos del Correo con  los 

procesos que vive el país, su> ernbtqo es útil ya que es uno de los primeros esfuerzos  para 

tratar la Historia del Correo hasta tiempos mas recientcs. Esta historia de larga dumcibn da a 

conocer las fuentes  documentales de la ahnistracic)n colonial  que seguirial vigentes hasta 

las ú l b s  dCcadas del Siglo X Z X .  

De las mismns características so11 los "Apuntes y documentos para la Histor ia de 

Correo en Mkxico"('I1) de José Velarde, Manuel H .  San Juan y Justine) Qbregbn. Escrita 

en los a80s Einatcs del Porfíriato, en donde el Correo ya había  alcanzado un auge  gracias al 

apoyo que se le dio a las comnlica.ciones. Los autores no son propiamente  historiadores: 

sino trabajadores de C h "  que e n  sus tiempos libres desarrollxon esta historia con et 

propósito de dar a conocer ia irrqm-tancia de este ~nedio de comunicacibn, ya que 

consideraban que: 
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"..el Correa de hoy, es el lazo linico  indisoluble  que unc en canfratemidad 

estrectm 5 todas las naciones del mundo; difunde el conocimiento  de las ciencias, 

de las artes, dc la industrias, y con ellas el progreso maierial 6 intelectual  de  la 

humanidad, elevándola  siempre h la mhs culta civilizaci~n"(l2). 

En esta  publicacicin ya se  nota la perspectiva de no desligar los :lcontecin&mt,os de la 

Naci6n y su repercusihn en el Correo. Por ser nna historia  general se abordan la mayorin. de 

los  temas de una nmera elemental, sin embargo no demerita por las h a t e s  documentales 

que  presentan, de mucha  utilidad p,xa trabajos específicos  como el presente. 

Dentro de  estos escritos, tenemos el "Estado que guard:-, el Servicio Postal 

Mericano en la Ciudad de México al inaugurarse el Nuevo Edificio de Corrcos"(l3) de 

Norberto Do&guw quien, al igual que los alienores, por el esfuerzo realizado en dar a 

conocer las fuentes  docurnentales son citados por los trabajos  actuales sobre el Correo. 

De las publicaciones  recientes esth la "Historia del Correo"jl4) de Manuel Carrera 

Stampa quien por encargo de la Secretwin de Canlrnnicaciones y Transportes salid su trabajo 

en  1970. Esta fecha  coincide  con los aiios del fin del  "milagro  mexicano":  en  donde las 

empresas g~hem~nentnles como el  Servicio  Postal  se  encontraban  en  deficit  por  la 

subvenciones que se les daban a los empresarios, como parte de la fiosoAa econbmica de 

esos  tiempos. El lenguaje  oficial de este Estado protector y nacionalista es el que utiliza  el 

autor  colno  elemento en su investigacih al tratar In pnrticipacibn  del Estado en este sector. 

Esta historia retorna l a  irtfoomlaci0n de los autores piorleros de¡ texm, acien.:?s que cita las 

rnmiltiples fuentes listhricas utilizadas. Es el  trabajo nxis completo  que  existe, tratando una 

gran v;uledad de temas, bashndose en los procesos  históricos del C'lorrco, lighndolos  a los 

Y U C ~ Y O S  histcjiricos del país. 
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E:nríque Cárdenas es el autor de " El Correa" (1 51, que se  dio a conocer 17 años 

después del anterior. T,n publicacicin  surge en los  ochentas  que se caracterizan  por la política 

gubemamentai  de la descerltralkaciOn de la vida nacional  conlo  respuesta a la crisis 

econcirnica en la  que se encuentra ilmersu el país. Esta historia fonna parte de uno de lo 

varios .volúmenes que  edit6,  el  Sector Comunicaciones y Transportes a  la  historia de estos. El 

trabajo  esta  dividido  por  capítulos que se refieren  a  los pmcsos históricos del Correo, sin 

dejar  a un lado el proceso coyunturd de  la  Nacibn. Al igual  que Carrera Stampa da una 

exhaustiva  relacibn de  docunentos que sirven para  trabajos m h s  especializados. 

El Servicio Postal Mexicano he crcado  como Organismo Público  Descentralizado en 

el ai50 de 1986, sus objetivos  principales son los de dar una mejor  prestacihn de servicios y el 

de alcanzar su autosostenhiento financiero. En este  contexto surge "La Quinta Casa de 

Correos"(lG), escrita por varios autores que en su presentacih dm cucnta de la  necesidad 

del c,mbio ante la nueva dtnhmica de in apertura ccmcrcial que se esta dando en el mundo. 

El tema principal de esta  obra es I o  relacitnlaclo a el Edificio Postal, irmgurado en 1907 por 

Porfiric, Diu. Esta tierien un MU edicibn de lujo que contiene  fotogmflas y planos  de  este 

bellísimo edificio,  en donde se l w h z a  la Biblioteca y Museo Postal. En la parte derecha de 

este testo se luce utm " C r b n i ~  del Curpe-0" qGe retoma mucho de los libros anteriores: sin 

mostrar el origen de las filentes, s i n  tmbargo es un libro atractivo para los que se inicien en 

el estudio del Correo a tmvCs de los &os. 

De este nuevo fomento a la cultura postal surge "El Cartero Una Imagen, Un 

persom.Je!'(17), en el prbloko se menciona  que con 







el  noroeste grandes culturas. n~esoalllericrnms (23). LA conquista y colorlizacibn tileron 

epopeyas  de  relieve  que se complementaron con la obra nlisionera en las Califonlias y en 

Sonora. L a  independencia trae consigo m ~ y o r  aislaniento respecto al centro y se suceden las 

invasiones,  perdibndose todo el extremo noroeste del país. Los lir-rdtes de cxrhcta- político 

administrativo, son también parte de un prweso histch-ico;  que no coinciden  con los lindes 

fisicos; s i n  embargo, al encontrarse las fi~enles clasificadas en Estados se tomah esta 

divisibn en el espacio. 

Sonora: 

En 1786 se pronlulga In Real Ordenaxm de las Intendencia  de la Nueva España. 

Arqx es l a  capital de la intendencia (le Sonora y Sir~loa. En 1824 se erige por acta 

constitutiva de In Federaciba el Estado LJnido de Occidente  (Sonora y Smaloa). En 1825 se 

publica  la constitucih política 1m.l  dcl Estado de Occidente. En 1530 El Congreso  Federal 

del la Reyilblica decreta 1.a separacibn  del  Estado en Sonora y Sit~aloa. En 1837 se decreta la 

divisih del Estado en distritos  siendo  cuatro: m, Horcasitas,  Wennosill0 y Loreto de 

Bayoreca. En 154-3 se decreta capital del Estado la ciudad de Ilermosillo. En 1846 El 

coronel  José h'lttrimo Snlns restablece la Kcpihlica Federal y se instala en Ures el Congreso 

del Estado. Estos acontecimientos  de la ciivisidn admitlistrativa y geog-htica  del  Estado 

pemwnecieron hasta l o s  tiempos de esta investigación. 









(1;) Cosio. Vlllegas 13mie1, El tramo nmiemo, en: Historia Minima de Mdxico, COLMEX, 

Mkxico, p. 1 17. 

(2) La regibn  noroeste con m a  economía, geografia. desarrolla histhrico y cult~nral común ha 

sido 11bicak1 sin nxyor discrepncia por Bassols Batalla Ángel en: Mkxico Formación de 

Kepiones Económicas, IJNAM, México, p. 5 13. Y Bataillon. Claude, Las Regiones 

Geoariificas de Mbxico, S. YXI, Mbxico, pp. 189- 193. 

(7) 'I'rasviiia. Taylor Annando, Territorio de Bzl-ja Califorria, en: Ba.jn California. 'Textos tlc 

su Historia., Institulo dc Tnvcstigaciones Dr. .Tosé Maria Luis Mom. SEP. Gobierno del 

Estado de Baja California. M6xic0, 1988, T .  T I ,  p. 13. 



(12) Ibid. p. 34-3 

23 



(18) IBJD. P .  13 

(19) Ciro. Cardoso y Pérez  Brignoli, Los Metudos  de la Historia, GRUALBO, México, 

1977. 

(20) Ciro. Cardoso Flarn;lricin, Introducción al Trabaio de la Investigación Histdrica, 

CRITICA, Barcelona, 1977. 

(22j Bassols. Batalla Angel, Formación de reeiones econhmicas en Mkxico, op.cit. 

Rataillon, Claude, op. cit. 

(23) Bassols. Batalla kmgel; E1 Noroeste de Mkxico, op. cit. p. 117 
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Inta"ea y Exteriores las A&ní&tracivnes Principdes de  Correos de Mkxico y Veracruz, 

que  corresponde a la  divisibn achnistrativa que  operaba en la Colonia. En estos &os el 

C O K ~  era considerado como una Kenta del  Estado  que  debía subsistir exclusivamente  de 

sus propios  fondos. 

IA inestabilidad política, econbica y sociaí de  los Imaeros afios de vida 

independiente  fueron un obstáculo para que el Correo  prestara un servicio  eficiente. En 

t.h"inos generales, l a  hqtitucibn senria bajo un anticuado rkgirnen de  tradicihn y de rutina 

rigikndose por la Ordenanza  General de Correos  de 1774 y otras disposiciones Colodes ;  

con excepción  de los once  primeros  títulos  que se suprimieron por ser disposiciones 

incompatibles  con el nuevo Gobierno Kepublicano y los  relativos a la dependencia  del 

Correo con Ins autoridades  postales  de Espaila (l>.En los ÚItitnos afIos del regimen colonial, 

había dos  Admir1istraciorles Geaeralcs: Mexico y Veracruz; 16 AbGstraciones 

Principales y 35 Subaltemas(2). Sin embargo el 27 de mayo de 1823, por  Decreto  de la 

Regencia  del  Inlperio, se suprimió la Administración  General  de  Veracruz quedando en el 

&cter de Adrninistracirjn  Principal, subordiu;ida a la General de  Mdxico. 

Por el decreto del 16 de noviembre de lS24, y el Reglamento  del S de  diciembre  de ese 

mismo aí10 le concedieron, a la Secretaría de Hacienda las facultades que, antes de la 

Indcpendencia,  tenia la Direccibn General de Madrid  sobre la Renta de Correos, para su 

maneJo(3). IR otorgaron a la Administracibn Cmeral de  Correos, la libertad de 

Adminstrarce, sin consultar a la Secretaria de Hacienda, s610 en los casos en los que 

anterionnentc participaba la Direccibn de Madrid. Aíios despuPs,  en 1830, gobemando el 

General Anastacio Bustamante, por la ley del 23 de enero (4), se m d ó  a aumentar el 

número de oficinas de correos en el pais, sin embargo el Servicio Postal, al igual que las 

otras corrwnicacioncs, no tenía una presencia fuerte en la República Me?Cl~ana. 

Es en la década de los treintas del siglo pasaclo, donde actúan como Adrmlllstradores 

Generales: Juan Mer y Terán, Romuaidv Kuano, el interino Pedro José Lanum y el CJene1-d 
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manera  absoluta,  cortada toda comrmicncicin con los puntos  comunicados  por el 

enemigo,  acordando en consecuencia que no se  despacha ningtln correo  ordinario 

ni extraordinario p:rra aquellos lugarcs, no se reciba ni despache 

correspondencia extrmjera en los puertos del Golfo, comprendikndose  en  esta 

disposicibn los extraordimnos de los paquetes. Asimismo ha dispuesto el primer 

magistrado que cualquier  individuo  que  se  encuentre con currespondencia  de los 

puntos ocupados por el invasor, o con destino 8 ellos, sea castigado con la pena 

decretada para los traidores, la  cual se har5  efectiva  irremisiblemente ... "(9). 

MAximiliano harin io mismo de acuerdo a sus intereses.  Asociado  con  lo  anterior, la 

imeguridad en los caminos, tmhi&n, iba en menoscabo del Correo. Aquí el peligro  real  en 

las  rutas  postales no emn  las partidas de bandidos  en sí, como lo describe  Manuel Papo en 

'I Los Bandidos  de Pdo Frío"( IO) , smo los soldados  de las h e m s  rml i tares que 

yennanenternente los transitaban,  quienes, ademis de  cometer  toda clase de  abusos  en 

perjuicio de los caminantes y la mtcria  pstal estaban en cornbimciim con los asaltmtes de 

profesibu,  quienes  dejaban  cometer  atracos a cambio de una particip;lción  del botín. Esta 

itlseguridad, tatllbit'n,  la  observan LMelchor Ocmpo, en 1839, m su viaje por Veracruz, 

Puebla y el Sur dc Mtixico;  lgnacio Mnnuel Alt,mirmo en un relato  de viaje de Toluw a 

MCxico; de la rnisn~? numra, Guiilenno  Prieto, quien fungió corn> Administrador en 1848, 

en sus viajes de Orden  Suprerm (1 1). 

Lo mienor son los anteccdetltes de la historia del Coneo ,antes de IS07 y que nos 

refleja la nmla sitmci6n c i d  ramo que cerrcspoudía a la crítica  situacibn que todavía vivía el 

país, pero que con las Reformas 1,iberales de 1557 se  estaban &m10 las bwx para el 

posterior  crecimiento  del  Correo.  A  contirmación cmalizaen~os los principales  aspectos de la 

regi6n  noroeste,  que  conjuntamente  con el tema  anterior  son  ful.ramentos para la 

comprensibn de nuestro tema de estudio. 
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que la poblaciim tenía que acudir dir-ect;ur~ente ;I las oficinas postales instaladas  en la 

regibn),  donde  existen  concentraciones  de L Z T ~  y sales en cantidad muy c(msiderable. La 

constitución de las rocas que cubren en su mayoría la Cordillera  Bajacahforniana,  tambien 

tuvo irnportmcia. pues Ijl'nit~j las extensiones de tierras  htiles,  tanto por las fuertes  pendientes 

como por la  consistencia de dichas rocas, lavadas por una fi~erte erosihn. Finalmente debe 

rewlcarse que el clima extrerrdatxente seco de Sonora y casi t o d a  Baja Calihrnia, que ha 

persistido a través de muchos siglos, es un hctor muy interesante,  pues  irnpidib  la  formacibn 

(exceptuando los recodos mhs altos de las smanias) de una capa vegetal variada y rica, 

sobre  todo de bosques  que  hubieran  enriquecido  notablemente  los  suelos, tanto las montaikw 

como las planicies  cercanas al Golfo de California y al OcCano Pacifico( 19). 

El clima del Noroeste se caracteriza pos su  acentuada  falta de precipitación  en casi 

todo el territono,, pero la regihn cuenh con grandes recursos hidrjulicos gracias al hecho de 

que las  corrientes se t'onmn en las  cordilleras y descienden con volúmenes  considerables de 



aaua que puede ser utiiizxda en las planicies Aridas, sobre todo de Sonora, Sinaioa y la 

regibn  del Colorado en Baja Califorria Norte. L a  constitucibn  del  suelo y el ~nismo cli~na 

son en realldad factores  que  disminuyen  el  volumen de los recursos hdrhulicos, nlerwd a la 

evapomci&l y a la filtración de grandes volirnenes en ciertas zonas. 



Noroeste se pude11 contar la langosta y el cmnarbn entre los crustiims, los abulones, osticin 

y ostras perlífaas por lo que toca u los moluscos, y en peces hay una variedad enorme, 

mereciendo no obstante, rec.alcase la importaucia de los atunes, totoaba, macarela y sardina, 

bonito, lisa, etckte1-a. En la mm se reproduce la ballena gris y se pueden observar grupos 

numerosos de ellas,  tanto  al  occidente de la Península c.oxno en  el Golfo de 

Califomia(.l!l).Esto?; recursos nuu-i.nos irdluenciarijn para que estas zo11;~s tuvieran 

comunicación  hacia las ciudades  consumidorcs  del  noroeste, así como al interior y exterior 

del país. Otras riqucms de las aglm locales son ins torhlgns de dishtas clases, igual que 

concentrac.iones de algas y sarg"zo de gran irnprtarlcia para las industrias alimenticia, 

quítnica y la  rnedicitm. 

LA regihn Noroeste del pais, al  igual que las otras siete restantes, se conforman no sdo 

por su rasgos p ~ ~ ~ i á f i c ~ s ,  tambiLin, por s u  histolia. En el Noroeste tenemos grandes trazos 

de su evohcidn R travbs del tienlpo que son precisos.  Excepto  en Nayant, no esistieron en el 

Noroeste  grandes  culturas mesoamericanas. Sin embargo, a la llegada de los espailoles la 

regi6n la constituian "islas"" COI). numerosa  población indígena. La Conquista y 

Colonkacibn heron grandes epopeyas de  relieve,  que se complementaron  con la obra 

misionera en las Calsornias y en Sonora, p-incipalnxnte. Los irrdigenas  esclavizados, heron 

diezmados o se mexlaron con gente venida del Centro-Occidente y de Espaila. Se 

constituyh,  entonces, una economía  nlirlera y agricola, basada en el uso del agua de los rios 

('y la lluvia de Nayarit-Sur de Sirnloa) y la explotacibn dc nlinerales de oro y plata en 

hanlos, Cosall6 y muchos otros puntos de la  Península y la Sierra hladre. 1.a relacibn con 

Jalisco(Nueva Galicia) se acentua  con  el t i e n p ,  comtituyetldo el Noroeste un "corredor" 

que se  transit.a sobre todo de sur a norte_ para poder conquistar la dificil 1latur:iklA regiornl 

y llegar cada vez nk5s a1 interior de las  tierras nol-te~lericallasi22). 



Lo 11ds importante de la historia  en el Noroeste,  en el S. XIX, fueron dos aspectos, 

ligados entre sí. Uno lo constituy6 la abierta agresih amada de Estados Unidos, que 

culminb con  la  segregación de la Alta  California, casi toda A ~ ~ ~ O I I I I  y partes de Nevada y 

Utah (sólo por lo que toca a las regiones de  la  actual  frontera  de  Sonora y Baja California 

Norte) en 1848 y del  territorio de la Mesilla, Arizom, en 1853, abarcando suelo al sur de 

Gila. La zona yerdib, entonces, momes riquems de petrhleo, minerales  metálicos, bosques, 

agua del  Colorado,  etct'tera, que le iubrian permitido  un maya- desarrollo  posterior, y 

ta,mbiCn n miles de colonos  mexicanos  que Vivian en esas tielras. Sonora teda 190 mil millas 

cuadradas y íe cyitaroa 1 13 mil el siglo pasado(2.5). 





(4) Ley del 23 de enero de 1830. "A~uncn?~ de coneos y que el Gobicmo prupnga medios 

para surtirlos de caballerías en hmeficio público" en: José hi l laga,  Kecopilacibn de 

Leyes, Decretos, Bandos, KePlarnentos, Circulares, y Providencias d.e Suprcnlos 

Podercs y otras autoridades de la Itepiiidicn Mexicana, México, 3 S32, Erlero-Diciexr~brc, 

pp. 99- 10 I .  





(19) Secretaria de Gohrnacibn y Gobierr~o del Estado de Baja California. Los Municipios 

de Baia California Sur, México, 19SS, p. 9 

(20) Secretaria de Gobemación y Gobienio del Estado de Nayarit, Los Municipios del 

Estado de Nayarit, "Ixico, 1988, p. S 

(21) 'Icwmyo L. Jorge, op. cit. p. 32 

(24) Barry Car " Las Peculiaridades del Norte Mexicano 1880-192'7. Un Ensayo de 

Interpretacidn", en: Historia Mexicana, Vol. XXII. Núm. 87, enero-marzo. 



. .. . 

s . . .  :::. Regiones  Tropicales 

Regiones  Montañosas 

Regiones  Montañosas  de  Altura 

A)  Desierto  del  Colorado 

B) Desierto Vizcaino-Magdalena 

C) Desierto de la  Costa del Golfo 

D) Desieto de Yuma 

E) Desierto de Sahuaro 

F) Planicies y Estribaciones de Sonora 

G )  Sierra  Madre  Occidental 

H) Cordillera  Volcanica 

I )  Sierra de  Juarez y Sn. Pedro  Martir FUENTE:  BASSOLS,  BATALLA  ANGEL 
J)  Sierra  de  la  Laguna GEOGRAFIA  ECONOMICA  DE  MEXICO, p.417. 
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RUTAS A PIE (VER MAPA 3 4 :  

CUADRO 3. SONORA. 

De la  administraci6n  principal  de  Ures 
a la agencia de San Javier. 

De la a h s t r a c i d n  principal de Ures 
a la agencia de Pitiquito. 

De la administración  principal  de  Ures 
a la estafeta  de Uarach (Chih.) 

De la agencia de  Cedros a Álamos. 

Z O N A   C O M U N I C A R A  T I P O  R E  R U T A  

Del centro  del  estado al sur- 

Unidos. 
suroeste  de los  Estados 

Extrarregional. 

Del centro al nor-noroeste "regional. 
del  estado. 

Del centro del  estado  al Extrarregional. 
oeste-noroeste  de Chih. 

Sur del  estado. " reg ional .  

FUENTE: Admm4mu '6n de Correos, Informe Presentado al C. Mknistro de Gobernad6n Dor el 
Admor. Gral. de COI" 1874-1883, Imprenta de Díaz de Le6n y White, Mkxico. 

. .  

CTJADRO 4. SINALOA. 

PUNTOS Em'MOS 

De  la estafeta  de Sinaloa a la agencia 
de Bacubirito  (Chih.) 

De la admmistracih g e n d  de 
M a z a t h  a la estafeta  de  Cosalh, 
agencia de Cbpala,  agencia de los 
Reyes @go.) y San Ignacio. 

- 

FUENTE: IBID. 

~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ 

Z O N A   C O M U N I C A D A  
-. 

Del Norte  del  estado  con el 
oeste  de  Chihuahua. 

Del Sur del  estado y 
suroeste  de Durango. 

~~ 

T I P O  D E  R U T A  

Extrarregional. 

Extrarregional. 

~. 

PUNTOS EXTREMOS. 
~ ~- ~~ ~~ 

Z O N A   C O M U N I C A D A  T I P O  D E  R U T A  1 
I De Tepic a Unibn de Tula, Atenquillo, 

Ypala (Jal.) 
Del Norte del  territorio  con 
Jalisco. 

Extrarregional. I 
FUENTE: IBID. I 
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PENfiVSULA DE BAJA CALIFORNIA NO TIENE RUTAS A PIE. I 
RUTAS A CABALLO (VER MAPA 3,1): 

CUADRO 6. SONORA. 

PUNTOS EXTREMOS 

De la adrmnistsacibn  principal  en  Ures 
a  la  agencia de Altar. 

De la admirustracibn  principal  de  Ures 
a la agencia de  Moctezuula. 

De la admimstracih principal  de Ures 
a la agencia  de San Antonio. 

De la estakta de Guaynas a la estafeta 
de el Fuerte (Sin.) 

FUENTE: IBID. 

-~ 
Z O N A  

Del centro al nor-noroeste. "eegioal. 

Del centro al nor-noreste  Intrarregional. 

Norte.  Intrarregional. 

Del litoral  oeste  del  estado  Extrarregional. 
al Norte  de  Sinaloa. 

PUNTOS EXTRZ"RZ?S 
~ ~~ ~ ~~ 

Z O N A   C O M U N I C A D A  TIPO D E  R U T A  

De la estafeta  del  Fuerte  a la Del Norte al centro Intramgional. 
administracibn  principal  de Cul iah.  

De la admiolstración  principal  de Del centro  al  litoral  Intrarregional. 
C u l i a h  a la admhstraci6n principal  suroeste. 
de Mazatlh. 

De la agencia de la U n i h  a  la  agencia Del Norte  del  estado  con el IntratTegional. 
de Escuinapa.  (Tepic). Sur de  Tepic. 

WENTE: IEID. 

~ ~~~~~~~ 
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CUADRO 8. TEPIC. 

PUNTOS ErnMMOS.  TIPO D E  R U T A  Z O N A  C O M U N I C A D A  
___- 

De la estafeta  de  Acaponeta  a  la 
admhstracibn principal  de  Tepic. 

htrmegional. Del norte al noroeste. 

FUENTE: IBm. . 

CUADRO 9. PENfNSIJLA DE BAJA CALIFORMA. 

PUNTOS ErnrnnfUS. Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la agencia de  Santo To& a la 

Del este-sureste al sureste. De la agencia de San Luis a la 

agencia de San Luis. 
Del oeste al este-sureste De la agencia de San Bartolorn6 a la 

agencia de San Bartolomk. 
Del noroeste al Oeste. 

administracibn  principal  de la Paz. 

De la agencia de San Luis a Loreto. Del este-sureste al este 

De la administraci6n  principal de la Del este-sureste al sur- 
Paz a la agencia de San Lucas.  suroeste. 

De In administracibn  principal  de la Del este-sureste al sur, 
Paz a la agencia de el Trido. 

FUENTE: IE3ID. 

T I P O  D E  R U T A  

Jntranegional. 

Intrarregional. 

Intrmgional. 

Intrarregional. 

" r e g i o n a l .  

~~~~ ~~~ ~ 

Estos cuadros que nos presentan la reconstrucción  de la rutas postales  nos  ayudan a 

comprender la importancia  de  las rutas a  pie y a caballo, que  eran las que  tenian rnlis 

presencia  en la reg& tanto para comunicar al interior  como al exierior  ante la falta de 

modernos m d o s  de  comunicaciones y transportes  como es el caso del f-. 
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3.1.2. CORREOS POR DILIGENCIAS: 1867-1883. 

Con respecto a las diligencias  generales,  otro  importante  medlo  de  conduccibn de la 

materia  postal se sabe que  Don  Manuel  Escand6n  de  “excepcional energía y Animo resuelto”, 

según dijo de 61 Aknuel Papo, quien  lo  conoció y tratb, y de “una capacidad  para el trabajo 

extraordinaria”, adquirib el negocio,  organiziindolo  de tal forma con e l  nombre de 

Diligencias  Generales. En este período dos carruajes  tipo  “Concord”  fabricados  en Troy, 

Nueva  York, partian de la  ciudad  de  M6xico  de la Casa de  Diligencias,  situada en el 

Callejón de  Dolores (hoy primera  calle  de  Independencia), a las cuatro de la maflana. Antes 

de la partida, el Administrador  veía si los  tiros  de las dos  diligencias estaban completos, los 

cuales eran de 6 a 8 mulas,  ,generalmente  dos en el hn te ,  tres en  medio y dos atrás del 

repuesto (5). 

El  empresario Escandbn traspasb la  empresa a Don Amelmo de Zurutuza, extendib el 

servicio a todas las principales  ciudades  del pais y estableci6 una serie de  mesones,  posadas 

y hoteles  de  diligencias  propiedad  de  la  empresa.  Tuvo  que  crearlo  todo: postas, paraderos, 

lugares de descanso,  posadas,  mesones,  ventas,  hoteles y cocheras.  Sitios  que  coadyuvaban a 

hacer d s  rApidos y efectivos y menos inc6modos los  trayectos  entre las poblaciones de  las 

rutas, en un territorio casi sin caminos,  plagado  siempre  de h e m s  militares y de partidas de 

bandoleros y forajidos. Lo anterior sirvib para  regularizar d s  la transportacibn de la 

corrcspondencia. 

De  los 4 0 s  que se habían construido  durante  la  Colonia  con  piedra  de  laja  del río, 

no quedaba ninguno en  buenas condxiones, en  la  regibn  noroeste,  pues por las luchas 

militares se descuidaron y su  condicibn se empeorb  sensiblemente. Otros eran brechas,  que 

no C s .  Por  todos  ellos tramitaban  las diligencias  de  Zurutuza, a quien le sucedib mhs 

tarde Don Isidro  Adone. 



L a  empresa de Diligencias Generales  tenia  varias rutas o líneas que  servía 

transpoWcio correspondencias. La de Vemcruz a Mbxico era la mi is  frecuentada. El viaje se 

hacía en tres días y medm. La "linea  del  interior"  cubría  de Mkxico a Morelia. Al puerta de 

San Blhs (principal línea extrarregional  del  noroeste  con  el  centro  del  pais),  salla  por 

Tlanepantla y pasaba  sucesivamente por: Tepeji  (descanso,  comida), Armyo Zarco (oficina 

de Corre~s), San Juan  del Rio (descanso,  comida), Quer&aro (idem), Le6n (idem),  San  Juan 

de los Lagos (idem),  Peguems  (oficina  de Correos), Jal.  (comida,  descanso),  Tequila, Tajo de 

Michichilte (oficina de  Correos), Umta (comida,  descanso), Tepic (idem), San BlAs. Nueve 

días  de  traqueteo,  polvo, peligro de  romperse los  muelles  del  carruaje  e  irse al p i p i c i o  y, 

sobre  todo esas casas, la de sufiir el asalto de los  bandoleros.  Toda esa parte  del  Occidente 

del  país  no  tenía otro puesto  qye el de San Bus, por  donde se realizaban un contrabando  de 

articulos ingleses, particularmente, y en consecuencia los asaltos  menudeaban. 

Tambikn se transport6 correspondencias  por la empresa norteamericana Wells Fargo 

Express Co. Si en un principio lo hizo por la via maritima de San Francisco a La Paz, Baja 

California, y a Salina Cruz, O,axaca, tocando  sus  barcos otros puertos  del Pacifico, d s  

tarde,  usando  los fmocarriles, pero tambih por medio de diligencias, de Batopillas a 

Jubrez,  Jimknez a Guadalupe,  Chalchihuites a Fresdo,  San BUS a Etzatlh Jalisco que 

era una de las mAs importantes  rutas  de  comunicación  exterior  del  noroeste, y de  C6rdoba  a 

Coscomatepec,  ya  dos o tres veces a la semana, ya dos veces al mes, y en fin, cuando el caso 

lo requería (6). 

Las h e a s  de diligencias  aumentaron  con el tiempo,  establecikndose en distintos 

rumbos del pais hasta  que  con la instauracibn  del fenocarril fue  paulatinamente  acabando 

con ellas, que no h e  el caso de Sonora, Sinaloa, Territorio de Tepic y el de Baja 

California en donde las rutas marítimas, a caballo, a pie, y las mismas diligencias  siguieron 

teniendo un papel preponderante  en la regibn.  Lento era en verdad el  Servicio,  pues la 

llegada y salida de los Correos se  verificaba cada dos o tres dias, ya  que  eran muy pocas las 

rutas por donde las diligencias  hacían viaje diario, como  Puebla y Querktaro. Y aún en ese 
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caso, la correspondencia se detenía 24 y 48 horas  en esta Ú1tim.a ciudad,  porque  de allí 

partian las diligencias para el Interior y el Norte  en días ordinarios, suspendikndose las 

salidas  los  domingos. 

Había &os en que no  transitaban las diligencias, como el de Mazatbn a  Jalisco, 

ruta prroritaria para comunicar un litoral  del  noroeste  con el occidente  del pais, en  los  que se 

combinaban  varios medios de  transporte: la diligencia,  despues  el caballo o la mula, para 

atravesar la peligrosa y abrupta zona del  temible  Manuel  Lozada "El Tigre  de  Alica"(7), o 

para bajar a Mamadlo, en  donde se  tomaba el barco, el que  dos días despuks llegaba  a 

MazatlAn, por  entonces el principal  puerto  mexicano  del Pacifico. O de  Duran&o a 

CMuahua, o de Culiachn a Hemmillo. Las rutas  por  diligencias  en el noroeste,  inmersas 

en  los mínimos avances  de  este  periodo, heron las siguientes (8): 

RUTAS POR DILIGENCIAS (VER MAPA 3,1) :  

CUADRO 10. SONORA. 

PUNTOS EXTREMOS TIPO D E  RUTA Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la administracibn  principal  de Ures 
al Puerto  de Guaymas. 

Intrarregional. Del centro al este . 

. ". 

FUENTE: BID. 

CUADRO 11. TEPIC. 

PUNTOS EXTREMOS T I P U  D E   R U T A   Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la Ciudad  de México a  el  Puerto  de 
Noroeste. San Blás. Pasaba  por Qro., Gto., Ags. , 

Exbarregional Del centro  del país con el 

importante.) Jal. y Tepic. 
oa d S  

Del Paso de el Norte a Tepic.  Pasaba Del norte  de Chihuahua con Extraregional. 

Tepic. 

FUENTE: IBID. 

' por Chih., Dgo., Zac. , Agq., Jal. , y el Noroeste  de Tepic. 
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PENfiJSULA DE BAJA CALIFORNIA. NO TIENE RUTAS POR DILIGENCIAS. I 
SINALOA. NO TIENE RUTAS POR DILIGENCIAS. 1 

La reconstnwibn de  los  itinerarios  postales  por  medio  de  carruajes  nos  demuestra, 

que  aunque  eran pocos en  comparacibn  con las rutas  a  pie y a caballo, cubrian  grandes 

distancias y eran  las  vias que se comunicaban al noroeste  con el resto  del  pais. 

3.1.3. CORREOS POR FERROCARRIL EN EL  PAíS: 

1867-1  883. 

Por  lo  que  se  refiere al COKW por  medio  del f d  tenemos  que  en el noroeste no 

existib en este período, por lo que  brevemente sefhlaremos el desarrollo  de los ‘‘caminos de 

hierro” en estos afios, como  antecedente útd en el resto del trabajo. 

En 1876, los  ferrocarriles  de  concesión  federal contaban con 666 km. de vía, que en su 

mayor  parte  mrrespondfan a la hea de M6xim-Veracruz, cubierta p x  el Mexicano y sus 

ramales. Era preciso  fomentar al coste que fuese la construccibn  ferroviaria,  tanto para dotar 

al país  de  los  medios  de  comunicacibn  que le eran imprescindibles  para  su  incipiente vida 

económica. Hasta 1878 se  habían  otorgado 15 concesiones  diferentes a los  gobiemos locales, 

y para 1880 habían  construido 1 070 kilómetros  construidos (9). 

Los asuntos  ferroviarios  eran atenddos por el  Ministerio de  Fomento,  que  había  creado 

en 1877 la Oficina de  Inspeccihn  de Ferrmmiles.  El lo. de julio de 1883 se expidió el 

Reglamento  Sobre la Construccibn y Explotacibn de Vías F C K ~ S ,  que  en  su  parte tkcnica 

h e  modrficado  mediante  Decreto  del 25 de  octubre  de 1894. En verdad se  estaban  dando 
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avances en el ideario  de  introducir f d e s  para la  integracibn  nacional y regional; sin 

embargo en el  noroeste  todavía no llegaban  estos beneficios al  no tener, en este período, 

ferrocarril alguno. 

3.1.4.  CORREOS  POR  COMPAÑfAS  NAVIERAS:  1867- 

1883. 

De las compaflías  navieras  tenemos  que  hacia 1863 la Compaflla  Wells  Fargo Co., 

creada en 1852 en  Nueva York, extendib sus operaciones  de  transporte  express al litoral  del 

Pacffico  Mexicano, empezando  a operar con h Compaflh "Wilmx and Pacffic Mail SS", del 

Capith Wdcox, en& San Francisco  California, La Paz, Baja California, ruta de 

comunicacibn del noroeste con la costa  estadounidense y Salina Cruz, Oaxaca. Para el pago 

de este  servicio  us6 de sobres con estampillas  de  los  Estados  Unidos, y el sello con la 

leyenda " PAID, Wells Fargo 62 Co.  Over our California and Coast  Routes,  Paid  over our 

Mexican Coast and California Express". 

En tkrminos generales las  rutas marf t imas eran las más que las terrestres. Las 

estampillas  americanas usadas en los sobres era  de la tercera  emisibn  de  los  Nesbitts 

(3,10,25,35 y 70 centavos), fi-anquedas con un valor m8s alto, ahora muy dificiles de 

encontrar, particularmente las canceladas en Salina Cruz, Acapulco  y La Paz. 

La Wells Fargo Co. continub con el  servicio de  conduccibn postal hasta M e s  de 

siglo. Fue un lucrativo  negocio para esa  empresa; por mucho tiempo un autkntico 

contrabando. A este  respecto  decía  el  Director  General  de Correos, don Pedro de  Gamy y 

Garay, en su Informe al Seaetario de  Gobemacibn  de 1876: 
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"Por lo que respecta a la correspondencia extranjera  tambikn se hace un 

contrabando  perjudicial  al  Correo,  particularmente  por  varios puertos del 

Pacifico que e s t h  situados en  Baja  California, pues  los buques que alli tocan 

traen regular servicio de cartas, que por no tener el Ramo  manera  de recogerlas 

a bordo, son entregadas  fraudulentamente a los interesados. Hay una empresa  de 

buques, las  de los Wells Fargo Co., que tiene hasta  estampas  de  franqueo  de los 

Estados Unidos del Norte y ha establecido en puertos mexicanos empresas  por su 

cuenta para recibo y entrega  de la entrega fraudulenta."(lO). 

Esto nos  demuestra  como la desorganizacibn  administrativa en la que se  encontraba el 

Correo no podia evitar  estos hudes. En efecto; lo  exiguo  del Erario no permitía tener un 

servicio regular en  los  puertos  del  Pacffico, y la Wells Fargo Co., conociendo tal situacibn, 

procedía  con  todas las ventajas  inherentes  a ella, a su provecho. Con el &digo  postal  de 

1884, todos estos  servicios  se  regularizariau. 

Otras compafíías  de  vapores  transportaban  correspondencias  entre ellas, "La  línea 

acelerada  del Golfo de CortCs", que conectaba los puertos  de G u a p a s ,  Altata, La paz, 

Mazatbn, Manzanilla, San BIAS y Chimetla. Cuhendo de  esta manera la regi6n  noroeste 

del país. La 'I Línea acelmda del Pacífico", que tocaba  los puertos de Ensenada a todos  los 

Santos, MazatlBn, Manzanilla, San BlBs, Acapulco, S a h  Cruz, Puerto &el, Tonalti y 

San Benito (Chiapas), hacía un lucrativo  conlercio  tratlsístmico,  desde Panam4 a San 

Francisco, el  atractivo y bullente puerto. h i m  poderoso durante mis de medio siglo, que 

atrajo  a miles de seres atacados  de la "fiebre  del oro" califonriana. Esto nos  demuestra  que 

las lheas navieras c u b  las rutas  que  comunicaban la regibn  noroeste y les  daba  salida, no 

s610 al interior  del pais, sino que  tambikn  con el extranjero. 

Con el correr  de  los afios se  establecieron nuevas  empresas  que  hacian un servicio de 

cabotaje por el litoral  del Pacífico americano  tocando  puertos  mexicanos,  entre  ellas las 

comp&s japonesas de "Yetsu Sen",  que  partiendo  de Seatle,  Estados  Unidos,  llegaban  a 

55 



Corinto,  Nicaragua, la "Compaf3ía Oriental de Navegacih Toyo Kisiu" que  cruzando el 

Hawai  a Mazatlhn y otros puertos mexicanos. La "Compa.€íía Naviera  del  Pacifico", que 

tocaba San Diego,  CalZomia y Mazatlh, y tenia ocho h e a s  navieras en el Golfo de 

CaMornia. La "southern Steamshp and Importing Company", la S. Walter  Kerburne Walls, 

cuyos  vapores  iban  de Salina Cruz a Vancouver, Cana&; la Lloyd  de  MCxico,  desde ese 

Puerto  a San Francisco: y otms m&, todas  conduciendo  correspondencias (1 1). Por 

consecuencia  podemos  ver  que  los  puertos  del  noroeste como Miza- eran utilizados como 

escalas en la comunicacibn  del  norte  de A m C r i c a .  

A partir de 1867 el  gobierno  de la República  a  través de la Administmcidn  General  de 

Correos, aplicb la política de  subvencionar varias líneas mvieras para que transportaran 

correspondencias,  tocando  los  puertos  del Golfo de  MCxico y del  OcCano Pacffico. La 

siguiente  tabla  muestra lo que el Estado  Mexicano gastaba en  subvenciones  en  el lapso de 

1868 y 1877 (12). 

CUADRO 12. SUBVENCIONES A COMPA.l%4S NAVIERAS 

&os MONTO (S) ExEhaoMEs (S) SUBVIPNCIONJ3S (S) 
" 

1868-69 534% 72% 42,600 

1872-73 42870 5470 37.300 

1876-77 89670 74,800  74,800 

PUENTE: Ahhistmci6n C a d  & Correos, Infome Pmmntado al C. Mtntstm de Gobernacih wr 
el A h o r .  Gral. de Correos 187%~ 25 

Por  termino medio, a los vapores  de  Nueva York  se les daba una subvencibn  de 

$48,000 pesos  anuales;  a las de  Nueva  Orleans $43,000; para los de  via  acelerada  del 

Pacifico que tocaba  dos  veces  al  mes  en  Acapulco, Mazatifin, Mhnzamllo y Cabo San 

Lucas $24000: y así por el estilo, conforme los &os heron pasando y las cornpaas 

subvencionadas  fueron  cambiando,  según los intereses  de la Direccibn General  de Correos. 

Lo anterior nos demuestra  los movimientos adminsitrativos que se hacian  para comunicar la 

regibn  noroeste  con  el país y con el extanjero, por ser rutas de singular importancia. La rutas 

postales maritinlas fueron las  siguientes (1 3): 
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RUTAS POR COMPAmfAS  NAVIERAS (VER NPA 3.1): 

CUADRO 13. SONORA. 

PcrNTOS EXTREMOS T I P O  D E  R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la adrmnistracibn  de  puerto  de 
al litoral  suroeste  de Guaymas a la administracibn  de 

Intrarregional. Del litoral  oeste  de Sonora 

Mazath  (Sin.). Sinaloa. 
- 

De la administracibn  del  puerto  de 

Península  de Baja puerto de La Paz (P.B.C.) 
al litoral  suroeste  de la Guayraas a la administracibn  del 

Intrmegional. Del litoral  oeste de  Sonora 

California. 

PUENTE: Admmstm cíón de Correos, Informe  presentado al C. Ministro de Gobernación por 01 Admor. 
GraL de Correos, 1874-1883, Imprenta de Dim de k b n  y White, Mkxico. 

. .  

CUADRO 14. SINALOA. 

Pmob!2EmmMos T I P O  D E  R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la aclministracibn p c i p a l  de 

Peninsula  de Baja (P.B.C.) 
estado al litoral  este  de  la Mazatlán a la agencia de hreto 

Intrarregiod. Del litoral  sumeste  del 

CalZomia. 

De  la admrnistracibn  principal  de 

la Peninsula  de Baja de el puerto de la Paz (P.B.C.). 
estado al litoral  sureste  de Mazatliin  a la admuustracibn  principal 

Intrarregionnl. Del litoral s m s t e  de el 

California: 

De la nchinistracibn principal de 

Península  de Baja de San Lucas (P.B.C.) 
estado  a  el  litoral sur de la Mhzath a  la admhstración principal 

" reg ional .  Del litoral s m s t e  dc el 

California. 

FUENTE: R3LD 
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CUADRO 15. PENbEXJLA DE BAJA CALIFORNIA. 

I PUNTOS EXTREMOS 

administracibn  principal  de La Paz. 
Intrarregional. Del este  a el sureste. De la agencia de  Loreto  a la 

T I P O  D E   R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la adrmnistracibn  principal  del Del litoral  sur  de la P B. C. Intrarregional. 
Puerto  de La Paz a  la admhstracih al litoral  suroeste  de Sin. 
principal  de il4azatlA.n. 

FUENTE: BID.  

_____ 

_. 

Estas rutas marítimas nos  demuestran  claramente  los  esfuerzos  administrativos  del 

C o r n  como  es  el  de  subvencionar  dichos  itinerarios  para  lograr  una  comunicacibn al 

interior y hacía el exterior  del  noroeste. 

3.2.- LAS RUTAS POSTALES DE 1834 A 1900. 

De 1 S67 a 1883 se  hicieron  serios  esfuerzos  para modernizar al Correo y así cumplir el 

objetivo de  apoyar la comunicacibn  regional  y  nacional, sin embargo afíos despuCs se 

empezarían a  ver  los  resultados al surgir lineamientos m8s s is tdt icos  como los contenidos 

en el Cbdigo Postal de 1884 en  donde aparecen las rutas postales fijas, o sea el W i t 0  

obligado  de  los  conductores  de  correspondencia,  donde se define  que  ruta postal es toda via 

designada  por la administracibn  general para la conduccibn  de dicha correspondencia, sea 

por tierra, o por agua. En este  entonces,  el  admmstrador  general  es  quien  determina el trazo 

de la ruta postal, de  acuerdo  con las circunstancias que  privan y la experiencia  anterior 

adquirida  en  el  manejo  de  itinerarios.  Periódicamente, las rutas  aparecen  en la Guía Postal, 

conservando su carolcter en tanto ella se  mantiene.  Tales  rutas  pueden ser de tres naturalezas: 

a) las generales, que  partiendo  de la capital o de un punto sobre una ruta general,  terminan 

en  alguna oficina de  cambio con el  extratljero, así como las que  recorren líneas de  vapores 

desde el puerto  mexicano  de  partida hasta el de su destino  en el extranjero, mientras 
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naveguen los b m s  en  aguas  territoriales  mexicanas; b) las particulares, asignadas para el 

transporte  de las valijas entre  dos  oficinas  &stribuidoms; y c) las  especiales, las que  con 

idkntico  objeto  ligan  dos o m S s  oficinas  repartidoras, o una dlstribuidora  con otra de las 

repartidoras (1 4). 

Las con&ciones  prevalecen  a la creacibn  de  la  Secretarla  de  Comunicaciones y Obras 

Públicas en 139 l .  El Administrador  General  propone  nuevas  rutas,  ampliaciones o 

derivaciones  de ellas. La rutas especiales mis bien son modificadas por los inspectores  de 

zona, de  acuerdo  con los  adrmzlstradores  respectivos. Las Guías Postales  prosiguen  su tarea 

de  comunicar  cambios o aperturas  de  rutas, y de  vez  en  cuando  relacionan las distancias 

existentes  entre México y las p c i p a l e s  administraciones  de  Correos,  anotando  también  los 

tiempos usualmente  empleados en los  recorridos. El Sistema  de  Transportes  Postales  por via 

de  superficie se rnodik6 radicalmente por la entrada  en vigor del Código Postal en 1884, 

que recogib  las  disposiciones  relativas a la  conduccibn  de  correspondencias por medio  del 

ferrocarril, y reestructm-6 los otros  medios de  transporte postal por vía de  superficie 

existentes. 

La rutas  por via superficie  (terrestres, maritirnas y fluviales) se servían por  contratos o 

contratas  como  se  les d e s i p  por el Presupuesto  de Egresos de la Federacibn y por  los 

documentos  postales  de la epoca, con  particulares. Al lado  de ellas había otras rutas servidas 

por  empleados  del Correo. Las rutas  por v i a s  de  superficie  por  contratas  con  particulares, 

eran servidas  por  Correos a pie, de a caballo o en carruajes (15). Los conductores  tenian un 

distintivo y llevaban  consigo la patente original o copia  autorizada  para  acredítar su empleo. 

En  el Correo se empiezan a ver los  lineamientos  que  buscarian  sacar  adelante al 

Correo por 10 que el cbdigo  de 1884 recogib  los viejos preceptos  que  estipulaban  delictuosa 

la detencibn o aprehensibn  del  conductor  de valija o saco, sanciomdo con 1 a 3 afíos de 

cBrcel cm caso de  violacibn  de  correspondencia.  Igualmente  se  sancionaron  los retrasos de los 

Correos en las llegada o sal ida de las oficinas. Para los efectos  legales, el contratista y sus 
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dependient.ea 5e comideraban  como  empleados  del Correo, estando  sujetos  no  únicamente  a 

sus  Contratos sino a  las  disposiciones  del C6hgo Postal, Circulares, etc., y las de  la 

Direccibn  General,  Inspectores o Administradores locales, en su caso. A continwcibn 

abordaremos  los  hechos  postales  que  influenciaron  en la creación de  rutas  postales  en  el 

período de 1884- 1900 y que las clasficiuzlos, al igual que en el apartado  anterior  en : 

Correos a pie, caballo, ddigencias, fmocarril y compaíihs mvieras. 

3.2.1. CORREOS A PIE Y A CABALLO: 1884-1900. 

Los C o r n s  pcdestres  continuaron  transportando  los envíos postales,  cargando 

carretas o bolsas de  vaqueta. La conducción  por  medio  del  caballo  se  empleb para el 

transporte  de valijas o sacos,, como  indistintamente se les llama. Lo accidentado  de  nuestro 

territorio  impuso  este m d o  de  conduccibn,  empleando únimente en las rutas que 

comunicaban  oficinas  de Correos de  bastante  movimiento  de  cornspondencia y carecian de 

rutas, caminos, ferrocarriles o vías  fluviales  como  es el caso del  noroeste. La conduccibn  de  a 

caballo estaba h t a d a  a lo que el conductor  podía  llevar  en la Cartera o saco en el mismo 

caballo que  montaba (16). La tramportacibn  de  las  correspondencias,  efectuada 

indistintamente con tiros  de caballos, se consider6 para la estadística  interior, tirada por 

caballo,  siguiendo  lo  dispuesto  por la Unión  Postal  Universal, en la concentracibn  de  los 

datos  que  deberían  remitirse a la Oficina  Internacional  de la Unibn (17). Claramente  se  ven 

las mcxfficaciones  admuustrativas  que se deron durante este período a parhr de la 

derogacih de las Ordenanza  General  de Correos, Postas y Caminos de 1794 y que  fueron 

reemplazadas  por  el  primer  Cbdigo  Postal. En estos cambios se instawon las  siguientes 

rutas (18): 
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RUTAS A PIE (VER MAPA 3,2;: 

CUADRO 16. SONORA. 

PUNTOS EXTREMOS Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la agencia de Babispe a Batuc. 

Sahuaripa a la agencia de  Trinidad. 
Del este al este-sureste. De la administracibn l d  de 

Del noreste al norte. 

T I P O  D E  R U T A  

htrarregional. 

Intrarregional. 

I-"' 
FUENTE: Admuwha '6n General de Convos, Gaia Postal de la Rewiblica Mexicana 1886,1887,1889, 
Bouligny and Schmidt Sucesores, Mkxim. 

Adrmrustracibn General de Correos, hforme Presentado al C. MfnFatro de Gobemad6n mr el Admor. 
GraL de Correos 1884,1886, ImpFenta de Dínz de Le6n y White, Mkxico. 

Administracibn Cad de Correos, Boletin Postal de la Admfntstraci6n General de C o m  do los 
Estados U&os Mexiau~os 1888,1891.1893,1899,1900, Tipo& de Bouligny and. Schmidt Sucesores, 
MfiYCiCO. 

. .  

. .  

CUADRO 17. SINALOA. 

PUNTOS EXTREMOS Z O N A  C O M U N I C A D A  

De la adrmnistracih local de Mmrito 

oeste-noroeste  de a C h p a s  (Chih.) 
Del centro  del  estado al De la admirtlstracih local de C u l i a h  

a la agencia de Badirahuato. 
Centro del  estado. De la admirustracibn l d  de C u l i a h  

a la agencia de. Playa Colorada. 
Del norte al noroeste. 

Chihuahua. 

De la adrmnistracih local de CulioCan 

al Sur de Durango. la admlnlstracibn local de Durango. 
Del este-sureste  del  estado De la admmstt-acibn l o c a l  de Cosalh a 

la agencia de Flota. 
Del este-sureste al suroeste. De la administraci6n local de Cosalh a 

nomeste  de Durango. a la agencia de  Guanaseví @go.) 
Del centro del  estado al nor- 

T I P O  D E  R U T A  

Intrarregional. 

Intmregional. 

Intrarregional. 

Extrarregiod. 

Intrarregional. 

Extrmregional. 
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De la administración local de 

mango. 
Durango. Concordia  a la a b s t r a c i b n  local de 

Extrarregional. Del sur del  estado al sur de 

-_I 

De la adrmnistracih local de 
Concordia  a la agencia de Unión. 

hltrarregional. Sur del  estado. 

FUENTE: JBID. 

CUADRO 18. TEPIC. 

PUNTOS EXTREMOS T I P O   D E   R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  

Del sur-suroeste  a la administración local 
de Elzatlam (Jal.) 

Extrarregional. Del sur-suroeste del  territorio 
a el mste de Jahco 

FUENTE: IBJD. 

RUTAS A CABALLO (VER MAPA 3,2): 

CUADRO 19. SONORA 
I 

~~ ~~~~ 

PUNTOS EXTREMOS Z O N A   C O M U N I C A D A  
L 

De la adnimstracibn local de Altar a la 

a la agencia de Sasabe. 
Del norte al nor-noroeste, De la administracibn local de Nogales 

SariC. 

Nor-noroeste. De h administracibn I d  de Altar a 

agencia  de  Sasabe. 
Nor-noroeste. De la administracih local de Altar a la 

agencia de  Quitovaquita. 
Nor-noroeste. De la adminrstracibn local de Altar a la 

agencia de Caborca. 
Nor-noroeste. 

De la administracibn local de Nogales 
a Ures. 

Del norte al centro. 

+ 

T I P O   D E   R U T A  

Inbmgional. 

Intrarregioaal. 

Inkamegional. 

Intrmgional. 

Intrarregional. 

Intramgional. 
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De la admimstración  local  de San 

FUENTE: IBLD. 

Rosario a  Plomosas. 
Intmmgional. Sur. De la adrmnistración  local  de el 

Ignacio  a la agencia  de Flota. 
Intrarregional. Sur. 

- 

1 

CUADRO 21. TEPIC. 

PUNTOS EXTREMOS TIPO R E  RUTA Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la administracibn local de  Tepic  a 
la  administración  de  Acaponeta. 

Norte  del temtoio. Jntrarregional. 

~ ~~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~ 

De la admhstracibn de  Tepic  a San 
territorio. Blbs. 
Del centro al suroeste  del Intrarregional. 

~~~~ 

De la admmstracibn de Tepic a 
territorio. Compostela 
Del centro al sur del Intrarregional. 

FUENTE: IBID. 

CUADRO 22. PENfNSULA DE BAJA  CALIFORNIA. 
~~ - ~~~ ~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ 

PUNTOS E X T R E "  Z O N A   C O M U N I C A R A  

De la administración l d  de Ti-juana a 

De  la administracih local de Mulejb a 

noroeste. la agencia de San Telmo. 
Del nor-noroeste al 

San Ignacio. 
Del este al centro. 

T I P O  D E  RUTA 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

~~~ ~~ ~ 

De la admunistracibn local de MulejC a 
la adrninistracibn 1 4  de la Paz. 

htrarregional. Del este al sureste. 

De la a h s t r a c i b n  local de l a  Paz a 1 Del sureste al noreste. Intrarregional. - 

la agencia de Rosario. 

De la admimstracibn local de la Paz a Del sureste al sur. 
la a h s t r a c i ó n  local de San JosC del 

Intmrregional. 

Cabo. 

- 
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De la administracibn  local  de San José 

Cabo San Lucas 
del Cabo a la adIninistracibn  local  de 

Inbarregional. Del sur al sur-9”oeste. 

FUENTE: IBID. 

” 

La reconstruccibn  de  los  itinerarios, nos demuestran  de  que, a! i@ que en el pedodo 

anterior, los Correos tradicionales  ccmtinuaron  siendo  sigaificativos. De 1884 a 1900 

incrmentamn su presencia,  no  los  demuestra  los cuadros anteriom. 

3.2-2. CORREOS POR DILIGENCIAS: 1884-1900. 

Las comunicaciones y el transporte terrestre en este periodo registraron un fuerte 

impulso con el establecimiento de un sistema  ferroviario  de d c t e r  nacional, que  no 

benefició en gran m d d a  a la regibn  noroeste,  es por lo anterior  que los caminos y 

transportes  tradicionales,  como las diligencias,  siguieron  coexistiendo junto a esta 

innovacih. 

Los transportes y comunicaciones heron precarios; sin embargo, había la 

preocupacibn  de  los  gobiernos  estatales y municipales  de  reparar, mejorar y consimir 

caminos. Al comenzar  la dkcada de 1880, habia en el país un total  aproximado  de 9 mil 

Kilbmetros de carreteras  federales  donde m i s  de la mitad  eran  transitados  por  animales  de 

carga  alternados con algunos  carruajes. Las meteras totalmente  transitables por diligencias 

eran las de la regi6n  central  del país y las que comunicaban con  algunos  puertos, por 

ejemplo: la vía Mkxico- Querktaro- San Luis Potosí, con  ramales en Guanajuato y Jal.  Ja1.- 

San BIAS que  representaba una via de comnnicacibn del  noroeste  con el centro del país; 

Cuautitlh - San Juan del Río; Mdxico-Toluca-Morelia; México-Puebla-Tehuach- 

Esperanza. Jalisco-San Marcos; Amozoc-Veracruz,  etc. 
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Entre 1877 y 1884 el gobierno  federal  destin6  para  mejoras y construcciones  de 

caminos fderales entre 130 mil pesos y 270 mil  pesos  anuales.  TambiCn  hubo  aportes  de 

fondos  estatales  de  trabajo  de  los  municipios y de  particulares  para  llevar  a cabo labores 

tanto  a  nivel local como  regional; sin embargo, los  logros heron reducidos.  Entre las obras 

llevadas a cabo en estas fechns se  hallan  los trabajos de  reparacibn y apertura  de caminos e 

las siguientes  rutas: Jal. a Tepic;  Tepic a San BUS, Paso de Parras a San Marcos; Chapa de 

Corso a la Frontera  con  Guatemala; MazatlAn a CuliacBn, Tepic a Alarnos; Tepic a San 

Marcos; MCxico a  Toluca; MCxico a hebla;  G u a p a s  a Jal.; Iguala a Chilpancingo; 

Chllpancingo  a  Acapulco;  etc. ( 1  9). La  reparacicin y aperturd de estos caminos representa la 

prioridad  de  los  ciudades  grandes y litorales  de gmn riqueza maritima, dejando  a un lado  a 

las d& subregiones,  que heron cubiertas,  dentro  de sus limitaciones y alcances, por las 

oficinas  postales. 

Los fondos  destinados a los caminos se redujeron, a mediados  de la dkcada  de 1890 

eran de  menos  de 20 pesos anuales. El desarrollo  de  los fkrrocmdes había interrumpido los 

planes  de  mejoramiento  caminero; sin embargo, los  transportes  tradicionales  como  los 

carruajes h e  complementark al ferrocarril. En este marco el desarrollo  de  los  carruajes lo 

describimos a continuacicin (20). 

RUTAS POR DILIGENCIAS [VER MAPA 3.2): 

CWAJlRO 23. SONORA. 

PUNTOS EXTREMUS T I P O  DE  R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la a h s t r a c i b n  local de  Ures  a la 

FUENTE: BID. 

agencia de Villa Ignacio  Pesqueira. 
Intrarregional. Centro. De la agencia de Howsitas a la 

admustraci6n local de  Hermosdlo. 
Intrarregional. centro. 
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CUADRO 24. SINALOA. 

De la administracih local el  Fuerte 
a la adrmnistracibn  local  de  Acaponeta 
(Tepic). Recorre las achmistraciones 
locales de Sinaloa,  Mocorito,  Culia& 
MazatlBn y Rosario. 

FUENTE: DID. 

Z O N A   C O M U N I C A D A  

Comunica  transversalmente 
todo el estado y llega al el 
territorio vecino de Tepic. 
Esta ruta de diligencias 
altemada con la ruta a 
caballo llega hasta el centro 
del país. 

T I P O  D B  R U T A  

Intrarregional. 

CUADRO 25 TEPIC. 

P m O S  EXREMOS 

al node  de  Jalisco. Hostotipaquillo  (Jal.) 
Exbarregional Del sur-sureste  del  territorio De la agencia de  Amatlán  a 

T I P O   D E   R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  

FUENTE: IBID. 

PENhSULA DE BAJA CALIFORNIA. NO HAY RUTAS POR DILIGENCIAS. 
~ ~ - 

LQS cuadros  anteriores nos demuestran  que los Correos a  pie y a  caballo  siguen  siendo 

los que &S presencia  tienen; sin embargo,  los  que  cubren largos trayectos son las 

dihgencias que  suplen la ausencia  del  ferrocarril y que a su  vez  sirven para conectarse con 

los pocos tendidos  de fierro que existen en la regidn,  como lo veremos  en el siguiente  punto. 

3.23. CORREOS POR FERROCARRIL 1884-1900. 

En este período, solamente en Sonora y Sinaloa se instal6 la conduccidn  de la 

correspondencia por via del faocanril, el contexto  es  el  siguiente: el establecimiento  de la 

red  ferroviaria  nacional  se mliz6 básicamente con capitales  extranjeros,  pequefios  aportes  de 
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empresarios nacionales  y  apoyo  de  los  gobiernos  federales y estatales a travtis de 

subvenciones y hquic ias .  L a  participacibn  gubernamental he h t a d a  y se reshngi6 a dar 

garantias a las compafiias  constructoras, pero no  erigió un pgrama bhsico  de 

construcciones y ni siquiera las reglas mínimas para su establecimiento.  Debido  a  esto 

existi6 una gran heterogeneidad MI los  equipos  usados y trazado  de los ferrocardes. Hasta 

mediados  de  la  dCcada  de 1890 ptmisti6 esa  anarquia,  fecha en que se empez6 la 

construccibn  de  los  nuevos femardes ,  sin embargo las líneas fundameatales ya estaban 
trazadas. Díaz al abrir el Congreso sus sesiones, el lo de abril de 1891 decía: 

"En virtud de la autorizacith que el Congreso se sini6 conceder al Ejecutivo,  se 

ba negociado  con arreglo a las bases fijadas por la ley relativa, un empdstito de 

seis  millones  de libras esterlinas, para consolidar y convertir la  deuda  que 

reporta el erario por subvenciones a empresas ferrocarrileras. Varias casas  de 

Europa y de los Estados Unidos, todas respetables,  hicieron  proposiciones para 

realizar la operaci6n, y se dio preferencia a la proposicidn que se estimd m8s 

ventajosa para el  pais,  formalizitndose  el  convenio  respectivo? (21). 

Tomando en cuenta  lo  anterior las vías férreas  en  este periodo fueron las siguientes 

(22): 

RUTAS  POR  FERROCARRIL (VER MAPA 3.2): 

CUADRO 26. SONORA. 

P m ~ ~ E ~ m M o s  

De la oficina de cambio en Guaymas a 
la  administración local de Nogales. 
Pasa por las admitlstraciones  locales 
de Hermosillo y Magdalena. 

Z O N A   C O M U N I C A D A  

Del oeste al norte. De aqui 
sale la ruta de 
commicaci6n 
extrmgional con la 
admimstmci6n local de 
Benson en los  Estados 
Unidos. 
- 

T I P O   D E   R U T A  

Intrarregional. 

FUENTE: IBID. 
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vía  represent6 una proporcih menor  que la registrada  en a o s  anteriores  debido  a la herte 

competencia  que  significb la instalaci6n de los f d e s .  

Las marinas mercantes  extranjeras  mantuvieron el control  del tdfico exterior  debido al 

insuficiente  desarrollo  de  la marim mercante  nacional. A esto  contribuyeron también las 

fhnquicias y pmms que  otorgb el gobierno fderal a las compaffias  navieras  extranjeras al 

llegar  a México. No obstante  del  apoyo  que  se  dio  a la navegaci6n  nacional, todavía no 

estaba  en condxiones de  competencia. Los costos, seguridad, capacidad y eficacia son 

atributos  de las cornpailías extranjeras sobre las nacionales. Las subvenciones  se  iniciaron 

desde la República  Restaurada y se amphron durante el P o h t o .  Estas CornvafIias eran 

procedentes  de la costa atliintica  norteamericana,  europeas y ashticas. 

Las obras portuarim que se redizaron en estos &os  tendieron  a favorecer tambih al 

sector  externo. Casi todas ellas se lucieron en los princípales puertos del  comercio  exterior 

(Veracruz, Twcpan, Coatzacoalcos, Mazatbn, Manzanilla, Salina Cruz, Isla del  Carmen, 

San Blhs, etc.) La construccibn de las obras estuvo  a cargo de las compa8iias f d e r a s ,  

en el caso de los puertos t d e s  se sus líneas (Tampico);  del  gobierno federal (Veracruz, 

Tuxpan, " m i l l o ,  Isla del Carmen, M k z a t h ,  etc.) y de algunas companias extranjeras 

que  lucieron  contrato  con el gobierno  para  llevar a cabo algunas mejoras  (Coatzacoalcos, 

Salina Cruz.) Las obras realizadas consistieron  principalmente en muelles,  diques, 

varaderos, romplas ,  edificios de almacenes, aduanas, oficinas de Corns ,  etc. En este 

contexto,  las v i a s  marítimas que transportah correspondencia fueron las siguientes (23): 
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RUTAS POR COMPAmf AS NAVIERAS (VER MAPA 3,2):  

CUADRO 28. SONORA. 

PUMOS'EX7REMOS TIPO D E   R U T A  Z O N A  C O M U N I C A D A  

De la oficina de cambio en Guaymas a 
la oficina de cambio  en Mazatlh (Sin.) 

htrmgional. Del litoral  oeste  del  estado 
al litoral  suroeste  de 
Sinaloa. 

FUENTE: IBID. 1 
CUADRO 29. SINALOA 

PUNTOS EXTREMOS T I P O  D E  R U T A   Z O N A  C O M U N I C A D A  

De la  oficina de cambio en Altata a la 

De litoral  sumeste  del De la oficim de cambio en Mazatlhn a 

el  litoral  suroeste. oficina de cambio  en Mazath. 
Intrmgional. Del litoral  oeste-noroeste a 

estado al litoral  oriente  de la oficina de cambio  en San Bbs. 
Intrarregional. 

Tepic. 

FUENTE: IBD. 

CUADRO 30. TEPIC. 

PUNTOS EXTREMOS T I P O  D E  R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la  oficina de cambio en San Blfis a Del litoral  oriente  del 

suroeste  de la  República (Chis.) El recorrido  pasa  por la oficina 
territorio  al  litoral sur- la adrmnistracibn local de  Tapachula 

Extrarregional. 

de cambio de Acapulco y la de Mexicana. 
Tehuantepec. 

FUENTE: IBID. 
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CUADRO 31 PENmSULA DE BAJA CAL1FOFWI.A. 

PmosEmmMos Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la oficina de  cambio  de La Paz a la 
Territorio al litoral  oeste  de  oficina  de  cambio  de Guaymas. 
Del litoral  oeste  de 

Sonora. 

De la oficina de cambio  de La Paz a la 
Territorio al litoral  suroeste  oficina  de  cambio de Mazatlh (Sin.) 
Del litoral  oeste  del 

de Sinaloa. 

De la admimstración local de Cabo 
Territorio al Territorio San Lucas a la oficina de cambio de 
Del litoral  sur-suroeste  del 

M a z a t h  (Sin.) suroeste  de Sinaloa. 

De la admimstración local de Cabo 

la Bahía de la Magdalena. 
litoral  suroeste. San Lucas a la adrmnistracidn  local  de 
Del litoral  sur-suroeste  a el 

De la adrninistracibn local de Cabo Del litoral  sur-suroeste  a el 
San Lucas la oficina  de cambio de el litoral  noroeste. 
Puerto de Todos los Santos 

Delaoficina de  cambio  de el Puerto  de Del litoral  noroeste  a las 
Todos los Santos a las costas  de los costas de los Estados 
Estados  Unidos.  Unidos. 

FUENTE: IBID. 

T I P O  D E  R U T A  

Intrarregional. 

Intmnegional. 

Intrmgional. 

Intrarregional. 

Extrarregional. 

Como lo demuestran los itinerarios  presentados en los cuadros, en este periodo, las 

rutas postales  marítimas heron un factor  decisivo para La comunicación  del  noroeste, al 

vencer  los obsthculos naturales  del Golfo de California y poder comunicar a la Peninsula de 

Baja California con el  Continente. Asimismo al tener commicaci6n con el litoral sur- 

suroeste de la República Mexicana y con el  litoral  noroeste  de  los  Estados  Unidos. 
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3.3.- LAS RUTAS POSTALES DE 1901 A 1911. 

El liltimo período que  va  de 1901 a  191 1 , h e  de  gran  relevancia al Servicio  Postal al 

darse un gran crecimiento  de las rutas postales, que solo seria detenido  por  la Revolucih 

Mexicana,  debido al gran  impulso  que le dio Diaz a los medios  de  comunicación  como el 

Correo, como un mecanismo que  coadyuvclra a la  comunicacibn  del  país. Por consecuencia 

es en este a00 de 190 1 , cuando aparecen Ices Itinerarios  de las rutm postales  de la República 

Mexicana, ordenados  por la propia Direccibn, texto  importante  que refleja claramente el 

avance  del  servicio postal. La obra  contiene  los  principales  datos  referentes  a las rutas: en 

primer  lugar,  un  listado  alfabético  de los lugares  por  donde  pasan los Correos, nombre y 

categoría  de  las  poblaciones,  estado o territorio al cual pertenecen, y clase de oficina postal 

alli existente;  en segundo  tkrmino,  cuatro  cuadros o resúmenes por cada clase de ruta, con 

extensibn de la ruta, kilbmetros recorridos al &o, costo  total por aflo y costo medlo por 

kilbmetro  recorrido. Para cumplir con los  requisitos fijados por la Direccibn  General, las 

rutas llevan una clasificación: 1) terrestres servidas por medio  de  contrato; 2) terrestres 

servidas por empleados  de Corns ,  excepcibn  hecha  por  los  ferrocarriles  que,  debido  a su 

organizacibn forman un grupo especial; 3) terrestres  en f e d e s ,  servidas por empleados 

del Correo; 4) terrestres  servidas por medio  de carros de la propiedad  del Correo; 5) fluvlales 

servidas  por medio de  contrato; y 6) &timas de cabotaje servidas por medio de  contrato. 

La tercera  parte  del libro contiene  el  derrotero para la comunicaci6n postal entre la ciudad  de 

Mkxico y las principales  ciudades  del  mundo,  con  expresibn  de  distancia y tiempo medlo de 

conducción. (24). 

La  rutas postales, por tanto,  se  subdividieron en líneas generales de comunicacidn en 

diversos tmmos, que se designaron  con  números en orden  progresivo,  aplicando la 

numeración a cada uno de los grupos siguientes: Rutas terrestres; 1) conduccibn por 

medio  de  contrato  del 1 al 2999 en 1908,2) Rutas sobre femeamiles, servicio  ambulante  del 

3000 al 3599 en 1908; 3) Rutas fluviales,  conducción  por  medio  de  contratos  del 3601 al 

3699 en 1908; 4) Rutas marítimas  territoriales  conduccibn  contratada  del 3701 al 3899 en 
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esa fecha; 5) Ruta &timas internacionales,  conducción  por  subvenciones  del 390 1 al 3999 

en igual fecha; 6) Rutas  terrestres,  canducci6n  por m d o  de mensajeros  del 4001 al 6999 en 

igual afío; 7) Rutas terrestres,  conducción por empleados y en vehículos  de  propiedad  del 

C o r n  (25). A continuacibn analizaremos, al igual que en los apartados  anteriores, los 

principales sucesos del periodo y los medios de conducción que los dividimos e n :  C o r n s  a 

pie, caballo, diligencias, ferrocarril y por mmp:3lias uavieras. 

En este periodo a pesar que el f m a r r i l  estaba viviendo  su tiempo de  auge,  en la 

regibn  noroeste  todavía  no llegaba este "progreso", y lo que es mAs, los &os que se 

habían  encomendado a los  gobiernos locales su mejoramiento era imposible  su 

mantenimiento por fdta de mursos. Es por lo anterior que se  usa m h s  el transporte por 

medio del caballo y a pie, como lo representa la siguiente  recomtruccibn de rutas (26): 

RUTAS A PIE : 

CUADRO 32. SONORA (VER MAPA 3.3A). 

PUNTOS* EXTREMOS D f S L 4 N C J A  
EN Ill TIPODERUTA Z O N A  C O M U N I C A D A  

l De Imuris a estaci6n F.C. Sonora. 

Inbarregional. Norte  del estado. I De Magdalena y estacibn F.C. 

htrarregional. Norte  del  estado. 

Sonora 

De Nogales y estacih F.C. 

Sonora. 
hbrregional. Norte del estado. D e  Santa Ana y estaci6n F. C. 

Sonora 
Intrmegional. Norte  del estado. 
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De Fronteras a estación F.C. Norte  del  estado. 
Namzari. 

De Ortiz a el F.C. Sonora.  Centro +I:: del  estado 

De Cub6 a estaci6n F. C. Centro  del  estado.  Intrarregional 
Sonora. 

De Toms a estacibn F. C. Centro del estado. Intmrregional 
Sonora. 

De Torres a Minas Prietas. Cent~o del  estado.  zntrarregional 

De La Colorada a estación F.C. Centro  del  estado. htrarregional 
Torres a "U Prietas. 

De Alarnos a Promontorios. 17 Sur  de el estado. Intmmgional 

De Movas a Nuri. 21 Sur de el estado. I n t r m g i o d  

De Trinidad a Moris (Chih.) 92 De el este-noreste  de  Extranregional 

-__ 

" 

estado  a  suroeste  de C M .  

De Potam a los  Algodones 18 Sur-suroeste htrarregional 

FUENTES: 

Secretaria de Comunicaciones y TrarrYpurtes, Anales de la S.C.T. 1902-1908, S.C.T., Mkxico. varios &os. 

Direcci6n General de Correos, Boletin Postal de h D.G.C. de los E.U.M,, 1901-1911. 

D k a h  General de Correos, Itinerarios de Rutas Postale de la Repsíblica Mexicana, D.G.C. , 
Tipo& de Bouligny d. Schmidt Sucesores, Mkxico, 190 l .  

Direcci6n Gen& de Comeos, M a  Postal de la bpública Mexicana 1901-1911. 

Direcci6n G a z a 1  de Cmos, Cartas Pwtaies de Sinaloa, Sonora. Tenitorio de M a  CaHIornla y 
Territorio de Tenfc, D.G.C., MCxico, 1908. 

CUADRO 33. SINALOA (VER MAPA 3.3B). 

PUNTOS E X " M U S  Z O N A   C O M U N I C A D A  DxsrANcu EN KM 
" 

De Altata agencia de vapores a 
estación de el ferrocarril 

Oeste  del  estado. 

occcidental. 

De Culiach a estación  del F.C. Centro  del  estado. 
Occidental. 

- 

- 

TIPO DE RUTA 

htmmgiod.  

htrarregional. 
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De Navolato  a  estacibn  de el Oeste  del  estado. 
F.C. Occidental. 

De Badirapto a Comanito. 33 

Centro  del  estado al nor- 126 De Badiraguato  a  Copalquin 

Centro  del  estado. 

@go.) noroeste con Dwngo. 

De Badirapto a San Javier. Del centro a nor- 94 
noroeste. 

" - 

De Comanito a Pericos. 

De Cuhcán a Tam;ifllla 

centro. 8 
__ 

1 Del centro del  estado al 
noroeste de Ihrango. 

De San Ignacio a San 

36 De San Ignacio a San Juan. 

suroeste  de Durango. Dimas@go.) 
Sur del  estado  con 108 

SU. 

De Bacubirito a San Javier 166 Del norte  del  estado al 

- 

(Cbih.) suroeste  de  Chlhuahua. 

De C u l i a h  a San Fernando 
nor - noreoeste  de 
De 1 centro del  estado a el 148 

Durango. 

De Badiraguato a San Luis 
&maga. 

Centro al noreste. 116 

PUENTE: IBID 

Inbarregional. 

Intrmgional. 

Extrarregional. 

Intrarregional. 

Intramgional. 

Extrarregional. 

Extrmegional. 

Extrarregional. 

Extrmgional. 

Extrarregional. 

Intrarregional. 

PZ;rNTQJ'EX~MOS' 

Intrarregional. Oeste-suroste  de el De San BlBs a el  lugar  donde 
Intrarregional. Sur  del  territorio. De AhuacatlAn a Jala. 

TIPODE RUTA Z O N A  C O M U N I C A D A  EN KM 

atracan los vapores. estado. 

De Ahuacatlhn a Amath de las 62 Sur del  territorio. Intmmgional. 
cailas . 

De Ahuacatlán a San SebastidLu 
norte  de Jahsco. (Jalisco). 

Extrarregional. Sur del  territorio  con el 72 

1- - 
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Intrarregional. 

Intrarregional. 

r 

~ De Compostela a San Pedro Sur del  territorio. 18 
Lagunillas. 

De Ixtljn del Río a A.mat.lh de 

Del Sur  del territorio a 105 De Ixth del No a Yesca. 

las Caplas. 
Sur del territorio. 50 

sur-suroeste. 
- 

De Santiago  Ixcuintla a 

del  Zopilote. 
Sur del  estado. 59 De Santiago  Ixcuintla  al  Mineral 

Mezcmtitliin. 
Sur al suroeste. 32 

Intmregional. 

Intmregional. 

__ 

Inltrarregional. 

F'UENTE: IBID. 

CUADRO 35. PENfi'?SULA DE BAJA CALIFORNLA (VER MAPA 3.3A). 

PUNTOS E X T R E "  

FUENTE: IBID. 

Muelle. 
htrarregional. Este-sureste del territorio. De Santa Rosalia, la Ensenada y el 

TIPO DE RUTA Z O N A   C O M U N I C A D A  

RUTAS A CABALLO: 

CUADRO 36. SONORA (VER MAPA3.3A). 

PUNTOS EXTREMOS DIS TANCM 
EN m 

" - 

Del Quiriego a San h t o n i o  de 15 1 
las Huertas. 

De Granado a Racadehuachc. 21 

De Rnzpe a  Cananea. 

30 Nacori Chic0 a De 

77 De Cocoric a Cumuripa. 

116 

Bacadehauchic. 

De Granados a Oputo. 38 

-__ "" ." 

I .______ 

.- 

- ___." ___I 

- " 

~~ ~ ~ 

Z O N A   C O M U N I C A D A  

Sur de el estado. 

Este-noreste  del estado. 

Norte  del  estado. 

Sur del  estado. 
-" 

Este-noreste  del  estado. 

Este-noreste  del  estado. 

Intraxregioml. 

Intrarregioml. 

Intrarregional. 
___" 

Intrarregional. 

Intrarregional. 
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De Minas Fbetas a Zoyapa. 189  Centro  del  estado. Inbarregional. 

De Moctezuma a Bavispe. 155 Nor-noroeste  del  estado. Intrarregional. 

De  Mwtezumtl  a Jepachsis. 39 Nor-noroeste  del  estado. Intranxgional. 

De Zahuaripa a  Mulatos. 92 Este del  estado. Intrarregional. 

De Zahuaripa a  Zoyapa. 83 Este del  estado. Intrmgional. 

De zalauaripa a Trinidad. 83 Este del  estado. htrarregional. 

De Santa Ana a Cihega. 1 12 Norte  del  estado. Intmrmgional. 

De Ures a Arrzpe. 168  Norte  del  estado. Intrarregional. 

De Urea a  Magdalena. 17 1 Norte  del  estado. Intrarregional. 

De Ures a Zoyapa. 150 Centro del  estado. Iutrarregional. 

De Suaqui  Grande a Temripa. 27 Sur  del  estado. Intrmgional. 

De Colonia Oaxaca a Pilares de 24 Nor-noroeste  del  estado. Lntmmgional. 
Teras. 

De la Trinidad a la Dura. 89 Este-sureste  del  estado.  Intranegional. 

De lbybn a Hornsitas. 42 Centro del  estado. "eg ional .  

De Bavispe a Colonia  Oaxaca 42 Nor-noroeste  del  estado. Intmmgional. 

De Navojoa a Canoa. 18 Sur del  estado.  Intrarregional. 

De Navojoa  a Huatabmpo. 22 Suroeste  del  estado.  Intmrregional. 

De Frontera a Prlares de Teras. 45 Nor-noroeste  del  estado.  Intrarregional. 

FUENTE: IBID. 

." 

- 

___I"_ "l_"" 

CUADRO 37. SINALOA (VER MAPA 3.3B). 

PUNTOS EXTREMOS DIXTmUA T I P O W E R U T A  Z O N A  C O M U N I C A D A  
E& KM. 

De Mocorito a Playa Colorada. Intrarregiod. Del norte a la costa  oeste- 56 
noroes  te. 

". "" 

De Concordia a Rosario. 

htrarregiod. Sur del  estado. 31 De Concordia a Tepuxta. 

Intrarregional. Sur del  estado. 58 
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CUADRO 38. TEPIC (VER MAPA 3.313). 

Extrarregional 

Intrarregional. 

Intranegional. 

Intmrregional. 

Intramgional. 

De Cosalá a San A n d r é s  de la 
estado al  Norte  de Sierra. 
Del  este-sureste de el 168 

Durango. 

De Escuinap a Tecapan. 

Del  norte al nomoreste. 66 Del  Fuerte a Agua Caliente de 

Del  norte al nomoreste. 58 Del  Fuerte  a Choix. 

Del  norte al  nomomte. 67 Del Fuerte a Yecorato. 

Sur-suroeste  del  estado. 42 

Baca. 

De Zoquitith a Cosah. 42 Este-sureste  del  estado. 

De Mazath  a San Marcos. 75 De la costa sur-suroeste 
al SUT. x De Mocorito a. Bacubirit.0. 

Nor-noreste  del estado. De Mochicahui a Higuera de 

Norte del estado. 
- 

Zaragoza. 
___ 

Del Rosario a Chametla. 

FUENTE: IBID. 

Sur del estado. 33 De San Ignacio al Limón. 

Sur-suroeste  del  estado. 21 

Intrarregional. 

Intmregional. 

Intrarregional. 

Intrmegional. 

Intrarregional. 

PllNTUS EXTREMOS 

Intrarregional. Nor-noroeste  del 52 De Acaponeta n Huajicori. 

T I P O D E R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  EN m 

territorio. 

Tepic a Compostela. 

Intramgional. Noroeste  del  territorio. 37 De  Acaponeta a Pueblito  de 

Intrarregional. Sur del territorio. 156 

QUlIIUChiS.  

1 PUENTE: BID. I 
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CUADRO 39. PENfNSLJLA DE  BAJA CALIFORNIA ( VER MAPA 3.3.4). 

PUNTOS E m m M O S  Z O N A   C O M U N I C A D A  
DISTANM ENYM 

Del Triunfo a  Cabo San Lucas. 

Este-sureste de la 105 De Santa Rosalía a San Ignacio. 

Sur  de la Penímula. 2 1 O 

Península. 

Del Tr ido  a Todos Santos. 

Del sur-suroeste al sur- 148 De Loreto a P u r í s i m a .  

Sur  de la Perhula. 59 
- ". " 

sureste. 

De San Ignacio a C a M l i .  Este-sureste  de la 133 
Peninsula. 

De la Paz a Bahía Magdalena. Del sur-sureste al sur- 377 
suroeste. 

De La Paz a San Jose de el Cabo. Del sureste al sur. 250 

FUENTE: DID. 

TIPO DE RUTA 

Intrmgional. 

Intrmegional. 

- 
Intmmgional. 

"regional. 

zntrarregional. 

Intrarregional. 

Intsarregional. 

Como se puede  observar  en los cuadros, las rutas postales  tradicionales se 

kcremantaron cubriendo zonas que estaban  incomunicadas t i t o  en el sur,  este-sureste,  sur- 

suroeste y este-sureste de Baja California; el sur,  este-noreste,  norte,  centro,  nor-noroeste y 

este de Sonora; el norte, sur, este-sureste y sur-suroeste  de Sinaloa; y el nor-noreste,  sur- 

noreste  de Tepic. Asimismo siguieron coexistido con los modernos  medios  de 

comunicaciones. y transportes y como  complemento, en caso concreto,  del  ferrocarril para 

comuncar interna y e d m l e n t e  a la regibn. 

3.3.2. CORREOS POR DILIGENCIAS: 1901-1911 

L a  transportacibn de la correspondencia terrestre por medio  de los carmajes continub 

siendo  importante,  Cste medio sirvib para comunicar toda la regi6n transversalmente  dando 



salida al exterior  de la regibn,  ya sea hacía el norte o el sur, lo anterior los podemos observar 

en la siguiente  demarcacibn  de  rutas  por medio de  carruaje (27): 

RUTAS POR DILIGENCIAS: 

De Alarnos  a  Agiabaxxlpo. 

Del sur-sureste al sur- 1 S1 De h o s  a Guapas. 

Sur del  estado. 105 

suroeste. 
" 

De Altar a Cabrca. 

De Altar a Santa Ana. 

Noroeste  del  estado. 302 

Norte  del  estado. 64 De Nogales a  Santa Cruz. 

Del nor-noroeste al norte. 75 De Altar a Saric. 

Del nor-noroeste al norte 29 

De Ures a A.rizpe. 

estado a el Sur de los (E.U.A.). 
Del nor-noroeste  del 115 De Aguaprieta a Douglas 

Centro  del  estado. 168 

Estados  Unidos. 

De Aguaprieta  a  estaci6n  del F.C. 

Centro  del  estado. 1 De Hermosillo a estaci6n del F.C. 

de Nacozari. 
Norte  del  estado. 5 

Suroeste  del  estado. 2 De Guaymas al Muelle. 

Sonora. 
Suroeste  del  estado. 1 1  5 De Guaymas con el F.C. de 

Sinaloa. 
-________ 

." 

De  Naco7x-í a estacibn dt: F.C. de 1 41 1 Nor-noroeste  del estado. 
Nacozari. 

De A g i a h p o  a la Playa.  Sur  del  estado. 4 
-___ 

FUENTE: IBID. 

TIPO D E  RUTA 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

Intranegional. 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

Intmmgional. 

Exbarregional. 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

- 
htrarregional. 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

htramgional. 



CUADRO 41. SINALOA (VER MAPA 3.3B). 

PUNTOS EXTREMOS 

htrarregional. Del Norte al nor- 75 Del Fuerte a Mwhcahui. 

Reyes. 
Inbarregional. Suroeste  del  estado. S4 De Elota a Guadalupe  de los 

T I P O D E R U T A   Z O N A   C O M U N I C A D A  MWd 

noroeste. 

De Mazatlhn a La Noria. 

FUENTE: IBID. 

htrarregional. Nor-noroeste. 52 De Mochid1ui a Toplobamp. 

htrarregional. Del suroeste al sur. 42 De Máz,atlBn a San Marcos. 

Intrarregid. Del sumeste al sur. 42 

- 

CUADRO 42. TEPIC.(VER CUADRO 3.3B) 

PuNTosExTREMcps Z O N A   C O M U N I C A D A  DlsTANM T I P O D E R U T A  

De San Blás R Tepic. 

Extrarregional. Del sur del  territorio a el 147 De Tepic a San Marcos @do. 

Intrarregional. Del suroeste al sur. 63 

EN ULL 
__ 

Sal.) sur de Jalisco. 

FUENTE: BID. 

CUADRO 43. PENfNSLJLA DE BAJA CALIFORNIA (VER MAPA 3.3A). 

PUNTOS EXTRFMOS 

Intramgional. Sur-suroeste del 75 De La Paz a el  Triunfo. 

T I P O D E R U T A  Z O N A   C O M U N I C A D A  ILIsrmm 
ENKM 

terrirtorio. 

De Ensenada a el Álamo. 

htrarregional. 126 Noroeste  al  nor-noroeste. De E n s a h  a Tijuana. 
Tntrarregional. Noroeste al oeste. 284 De Ensenada a el Rosario. 

htrarregional. Nor-noroeste 52 

~" 

___ "-1 ""I" 48 " _  Sureste __ del territorio. )". Intnuregional. 

S2 



 as rutas por ddigenciii, en este p'odo, cubrieron el sur, sur-sureste,  sur-soroeste, 

nor-noroeste, norte, centro, sur  de los  Estados  Unidos y el suroeste de Sonora; el suroeste, 

norte,  nor-noroeste y nor-noreste  de Sinaloa; el suroeste,  sur  de Tepic; el sur-suroeste,  nor- 

noroeste,  oeste?  noroeste y sureste  de la Península  de Baja Cawornia. 

LA mejor  drmn.istracibn, en este período, nos permite  conocer  los  datos  de  las 

distancias de las rutas  postales. Por ejemplo  tenemos  que la ruta  interna m8s larga  de Sonora 

cubre una distancia  de 105 km. que  va  de Álamos a Agiabampo; y la ruta m4s larga con el 

exterior,  es  la  de  Aguaprieta  a  Douglas, E. U. con 1 15 K m .  de  longitud. En el caso de 

Sinaloa  tenemos la ruta  de Elota a Guadalupe de los  Reyes  con 84 k m .  Para  Tepic el 

recorrido mits largo  es  del que va de  Tepic a San Marcos, Jalisco  cubriendo  147 K m .  de ruta 

extrarregional. Por liltinlo, el  itinerario &S largo de la Península  de Baja California va de 

Ensenada a el Rosario con 284 K m .  Estas rutas apoyaron la comunicacibn  regional y 

nacional al conectarse  a  los  tendidos  de ferrocatrrl instalados en el noroeste, como lo 

veremos a  continuacibn. 

3.33. CORREOS POR FERROCARRIL: 1901-1911. 

Para hales  de  este período de  nuestra investigacih, el sistema  ferroviario  tenía  cerca 

de 20 mil k m .  de extensih. Ante la preocupacibn  de  homogeneizar el sistema y dar  reglas 

basicas para la construcción  de  nuevos fenocandes, en 1908 se ere6 la compafiía 

gubernamental  denotninada Ferrocarriles Nacionales  de M&xim. Las Línea fmoviarias 

cruzaron las  principales  poblaciones econbmicas, por lo que los  tendidos fmviarios fueron 

los  siguientes(28): 
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RUTAS POR FERROCARRIL. 

CUADRO 44. S O N O U  (VER MAPA 3.3A) 

De Nogales a Ol~ymas 
(Ferrocanril de Sonora). 

- "- 

De  Torres a Mums Prietas (Torres 
a Prietas). 

De  Naco a Cananea (Cananea, 
Río Yaqui y Pacífico). 

De Aguaprieta  a Cos (Nacozari). 

De G u a y m a s  n Navojoa. 

De  Navojoa  a Álarnos. 

De  Navojoa a Agiabmnpo 
- 

De Agiabampo al Fuerte (Sin.) 

FUENTE: I B I D .  

426 

21 

62 

89 

Z O N A   C O M U N I C A D A  

De la Frontera con los 
Estados Unidos al litoral 
suroeste. 

Centro 

Noroeste al 
oeste.(Conexibn  con  el 
sístemq ferroviario de los 
E. u. 
Nor-noroeste. 

Del  oeste  a  el  sur. 

Del s u  al  sur-sureste. 

Del sur al sur-suroeste. 

Del  sur-sureste al norte 
de Sinaloa. 

TIPO  DE RLTA 

Intramgional. 

Intmrregional. 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

Intmmgional. 

htrnrregional. 

Intmregional. 

Intrmegional. 

CUADRO 45. SINALOA (VER MAPA 3.3B). 

PUNTOS E f l r n M O S  TIPODERUTA Z O N A  C O M U N I C A D A  

De Culm& a Altata 62 Del centro al oeste- htmnegional. 
(Occidental.) 

Del  Fuerte a C ~ h .  

noroeste. 

"egional.  Del  norte al centro. 

Del  Fuerte  a  Tapolobampo. Del Nortc al  nor- Intrarregional. 

EAm "-__- 

~" - 

noroeste. 

FUENTE: IBID. 

84 



CUADRO. 46. PENhVSULA DE BAJA CALIFORNIA. (VER MAPA 3.3A) 

De Tijuana a San Diego @.U.) Del nor-noroeste  del 
Territorio al sur-suoroeste 

Extrarregional. 

de los  Estados  Unidos. 

FUENTE: BID. I 
TEPIC. NO TIENE RUTAS POR FERROCARRIL,. I 

Como lo sefíalamos  en  nuestra hpbtesis el fm& priorin5 su  paso  por  las áreas de 

recu~sos materiales hacia aduanas  de salida al exterior  como es el caso del  tendido  de 

Guaymasl a  Nogales, de Cananea a Naco, y de Tijuana a Diego. Asimismo de  litorales con 

riquezas mar inas hacia los  principales  poblados  de la regibn como es  el caso de la ruta de 

Guaymas a  Navojoa y de Culiach a  Altata, por lo que las demhs  Areas  tuvieron que 

cubrirlas los tradicionales  medios  de conduccih de  la  materia  postal. 

3.3.4. CORREOS POR COMPAÑíAS NAVIERAS: 1901- 

1911. 

Las compafllas navieras v i m n  reducido su tonelaje de  transportacibn  debido  a  la 

competencia  del ferrocaml; sin embargo,  continu6  siendo una ruta de  comunicacibn 

primordial en la regi6n ya  que  cubrían  grandes  recorridos  para la comunicacih en el interior 

de la regibn, asi como hacia el exterior, ya hese con el resto  del  país o con el extranjero. Las 

rutas son las siguientes (29): 
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RUTAS POR COMPANAS NAVIERAS. 

CUADRO 47. SONORA (VER MAPA 3.3A). 

De Guaymas  a  Santa 
Rosalía(Peninsula de B.C.) 

139 

I De Guaymas a  Agiabasnpo. i 241 . De Guaymas  a Altata (Smaloa). ramp a Alt.ata 1 283 [ "_ 

(Sinaloa). 

FUENTE: IBID. 

Z O N A  C O M U N I C A D A  

Del litoral  oeste-suroeste 
del  estado al litoral  este 
de la Península de B.C. 
Del litoral  oeste-suroeste 
del estado' al litoral 
sureste  de la Peninsula de 
B.C 

De la costa oeste-suroeste 
a la costa  sur-suroeste. 

Del litoral  oeste-suroeste 
de el estado al litoral 
oeste  de  Sinaloa. 

De la costa nor-noroeste 
del estado a la costa oeste 
de  Sinaloa. 

- 

TIPO DE RUTA 

Intrarregional. 

Intmmgional. 

Lntrarregionnl. 

Intramgional. 

CUADRO 48. SINALOA (VER MAPA 33A). 

PumosExTREMos TIPODERRUTA Z O N A  C O M U N I C A D A  DlsTAffm 

De M a z a t h  a San Josh de el 314 
Cabo (Peninsula de Baja 

Intrarregional. Del litoral  suroeste  del 

Península de Baja California). 
estado  al sur de l a  

ENm 

California. 

De Altata a MázatlsJ1. "egional.  Del litoral  oeste  del 222 
estado al  litoral  suroeste. 

.____- - " 

De MizatlBn a La Paz (Peninsula 
estado al sur-sureste  de la de B.C.) 

Intrarregionnl. Del litoral  suroeste  del 460 

Penhuh de B.C. 

56 



De Mazatlhn  a San Blfis 
(Temitorio de  Tepic). 

135 

I De Topolobamp a  Altata. 

De Topolobampo a Agiabampo 
(Sonora). 

241 

(Sonora.) 

Mazatlb a San Francisco @.U.) 

De Mazatlán a PnnnmA. 

De MazatlBn a  Colombia. -ir 

Del litoral  suroeste  del 
estado  al  litoral  noroeste 
de Tepic. 

Del litoral  nor-noroeste al 
noroeste. 

Del nor-noroeste  del 
estado  a el nor-noroeste 
de  Sonora. 

Del nor-noroeste al oeste- 
suroeste  de  Sonora. 

Del litoral  suroeste  del 
estado a los  Esiados 
Unidos. 

Del litoral  suroeste  del 
estado a PanamB. 

Del litoral  suroeste  del 
estado a Colombia. 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

”regional.  

htrarregional. 

Extrarregional. 

Exbarregional. 

Extrarregioml. 

PUNTOS EXTREMOS l7PO DE RUTA ZONA COMLTNICADA m r;cycG( 
EN m 

De San Blks a  MazatlBn (Sin.) Intmnegional. Del litoral  oriente  del 250 
territorio al sur-suroeste 
de Sinaloa. 

De San B16s  a Extrarregional. Del litoral  oriente  del 4 17 
(Colima) territorio  a Manzanilla, 

Col. 

FUENTE: IBID: 
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CUADRO 50. PENfNSULA DE BAJA CALIFORNIA (VER MAPA 3.3A). 

PUNTOS EmmMi?&9 DL9 TMCU EN= 
De  Ensenada  a San Quintin. 232 

De Ensenada a Bahia LMagdalena. 

139 De Santa  Rosalía  a  Guaymas. 

del Cabo. 
352 De Bahia Migdalena a  San Josh 

1038 

- "_ 

"---I+ "" " 

De Santa Rosalía  a  Loreto. 

De  Loreto  a L a  Paz. 

De La Paz a San José de  el Cabo. 

407 De La Paz a Guaymas. 

250 

De  Ensenada  a San 
FrmciscoQ3.U.A.). 

- 

De E n s a h  a Sau Diego 
(E.U.A.). 
PUENTE: LBID. 

Z O N A   C O M U N I C A D A  

Del noroeste al oeste- 
noroeste. 

Del  noroeste al suroeste. 

Del  suroeste al sur. 
- 

-" 
Del  este de la Penínsuln 
con  el  suroeste  de  Sonora. 

Del  este  de  la  Península. 

Del  este al sureste. 

Del  sureste al centro. 

Del  sureste  del  territorio 
al suroeste  de  Sonora. 

Del  noroeste de la 
peninsula a San 
Francisco. 

Del  noroeste de la 
península a San Diego. 

TIPO DE  RUTA 
- 

Intrmgional. 

Inbarregional. 

htrarregional. 

Intrmgional. 

htran-egional. 

Intrarregional. 

Intrarregional. 

htramgional. 

Extrarregional. 

Extmrregiod. 

La  reconstrucción de rutas d t i r n a s ,  plasmadas en los  cuadros  anteriores, nos 

demuestra la trascendencia  de Cstas para  la  comunicación  interna y externa del  noroeste, 

recomiendo largas  distancias en los  diferentes  itinerarios.  Por  ejemplo  tenemos  que en 

Sonora la ruta mas larga h e  la  de Guaynas a  Agiabampo  con 241 Km. En Sinaloa la de 

Mazatllw. a la Paz recorría 460 K m .  En  Tepic  a  de San BlAs a Manzanillo con 417 K m .  h e  la 

m69 representativa. Por último la de  Ensenada  a Bahía Magdalena en la Peninsula de  Baja 

Cal$omia tenía un enorme recorrido de 1038 K m .  lo  que nos permite  vislumbrar  la 

trascendencia de la  cobertura de dichas rutas. 
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NOTAS DEL CAPÍTULO 3. 

(1) "Desde  los &os de 1857 se  dispuso h fomcihn de un plano post11 de  la  República 

Mexicana, yero no pudo tener efecto  entonces  la medida por las  revoluciones  que se heron 

sucediendo  en  la  Nacibn  .El Servicio de Comeos en  la  Actualidad es innegable  que ha hecho 

rápidos  adelantos, sin embargo las dificultades  inmensas  con quc se tiene que  luchar por 

falta de  medios de transporte en los  lugares  apartados del centro, y en esas  cosnarcas  donde 

se hace m á s  Mcil  el servicio por falta de poblaci6n,  mal  estado  de los &os y d e d s  

circmstancias que se  oponen a la regularidad del Correo" 

Adrrrrmstracibn General de COKWS, Informe  Presentado  al C. Ministro de Gobernacihn 

por el Admor. Gral. de  Correos  1874, Imprenta de Díaz Le6n Y White,  Mkxico, 1875, pp. 

18-2 1 

(2) AdmiTllstracibn  General  de Corns,  Informe  Presentado al C. Ministro  de 

Gobemción por el Admor.  Gral.  de  Correos  1875, Imprenta de D í a  Lebn Y white, 

M6xic0, 1875, PP. 54-67 

(S) "FORMUT,A.RIO DE C0NTABILII)AD" 

Hemhndez. y Dkvalos Juan E., Directorio  para  las oficinas del Servicio Público de 

Correos  de la República  Mexicana.  Liperos  apuntes  para la historia  del 

establecimiento de Correos en México, Imprenta de José Maria Sandoval, M&xico, 1876, 

Sexta Parte, pp.CXLV1-CXLVLI. 

(4) Administracih de Correos, Informe  Presentado  al C. Ministro  de  Gobernacicln  por 

el  Admor.  Gral.  de  Correos 1874-1883, Imprenta  de Diaz de L&n y White,  Mkxico 

varios &os. 
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(13) Adrmmstracibn de Correos. Infurme  Presentado  al  C.  Ministro  de Gobemciiin por 

el Admor. GraL de  Correos:  1874-1883, op. cit. 

(14)  Administraci6n de Correos. C6digo  Postal  de la República  Mexicana.  Su 

Reglamento y Tarifas. Vigente  desde  enero  de 1804, Tipopaila Literaria  de  México, 

Filameno Mrlta Impresor, Mkxico,  1884, pp. 37-38 

(25) Administracibn de Correos. Gula Postal  de la  Repfiblica  Mexicana  1899, Tipografia 

Bouligny and. Schrmdt  Sucesores, Mkxico, pp. 207-2 10. 

(16)  Existían  caballos  propiedad  del Correo y de propiedad de particulares,  estos últimos 

servían por  contrato con las instituciones.  A  tines de esta etapa había 102 caballos de tiro 

propiedad  del Correo y 9 19 particuht-es. La extensihn  postal de las distancias que recurria no 

era mayor de 299 K m .  

Vchrde. JosC. et. al. Apuntes y Documentos  para la historia  del  Correo en Mdxica. 

Tomo I, Imprenta de Ignacio  Escalante,  México, 1908, p. 2 12. 

(17) Ibid pp. 212-243. 

(1 S) Construccih de las rutas postales t o m d o  en  cuenta las siguientes  fuentes: 

A h s t r a c i b n  General de Correos, Guia  Postal  de la Repfiblics Mexicana 

1886,1887,1889, Bouligny and Schtnidt Sucesores, Mhxico, Varios &os. 

Administracibn  General de Correos, Infume Presentado al C. Ministro de Gobernaci6n 

lz op. cit. 
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Admlnlstracibn  General de Correos, Boletin Postal de la Administraci6n  General  de 

Correos de los Estados Unidos Mexicanos 1888,1891,1893,f899,1900, TipogaAa de 

Bouligny and. Schmidt  Sucesores,  México, Varios afios. 

(19) Xerrern. Canales Inks,  "La Circulacibn  (Comercio y Transporte  cn México entre los 

afios 1880-1910)" en : Ciro Cardoso  (Coordinador), México en el Sido XIX 1821-1910. 

Historia Econbmica y de la Estructura Social, Nueva Imagen, 1902, pp. 438-439. 

(20) Admhstración General de Correos, Boletin Postal  de la Administracidn  General de 

Correos de los Estados Unidos Mexicanos 1888,1891,1893,1899,1900, op. cit. 

(21) Secretaría  de  Comunicaciones y Transportes,  Secretaría de la  Presidencia, M6xico a 

travhs de los Informes Presidenciales, Mttxico, 1976, t. 8 p. S8 

(22) Adlnkistracibn Ckmcral de Correos, Boletin Postal de la Administraciirn General de 

Correos  de los Estados Unidos  Mexicanos 1888,1891,1893,1899,1900, op. cit. 

(2 3 ) u  

(24) Direccibn  General de Correos, Boletin Postal de la  Direcciirn General  de  Correos  de 

los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento al No. 5, Nov. 1907, pp. 3-18. 

(25) Chnra.  stampa Manuel, Historia del Correo en Mhico, S. C. T. , Mexic~, 1970, p. 

184. 

(26) Datos  obtenidos de : 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anales de la S.C.T. 1902-1908, S.C.T., 

México. varios años. 



Direccih General de C o r n s ,  Boletin  Postal de la D.G.C. de  los E.U.M., 1901-1911, op. 

cit. 

Direccibn  General de Correos, Itinerarios  de  Rutas  Postales  de  la  RepGblica  Mexicana, 

D.G.C. , Tipografia de Bouligny and. Schmidt Sucesores, Mkxico, 1901. 

Direccih General de Correos, Guía Postal  de la República  Mexicana  1901-1911, op. cit. 

Direccih General  de Correos, Curtas Postales  de  Sinaloa,  Sonora,  Territorio  de  Baia 

California y Territorio  de Tepic, D.G.C., Mkxico, 1908. 

(27) Ibid. 

(29) Ibid. 

(30) Ramos. Rapundo, “El nacimiento  de los transportes y las comunicaciones en México” 

en : Mhico a travks  de los Informes Presidenciales, S. C.T., S. P., M&xico, 1976, t. 8, p. 

xxx 

(3 1)  Pkrez.  FEemhdez JosC María, “Tndustrk, comercio, instruccibn pública,  beneficencia, 

razas, idiomas y rerigióa” en Sunora. Textos de su Historia, Instituto de Investigaciones 

JosC Luis Mora /SEP/ Gobigno de Sonora, México, 1989, T.I. pp. 464-465. 

(32) A c m .  RudoKo, “Fines de la Dbcnda de 1860” en: jb& p. 372. 

( 3 3 )  Agui1a.r. Camin I-íéctor, La  Frontera  Nómada. Sonora Y la Revolución Mexicana, 

M&Úco, S. XXI, p. 107. 



(35) Hbid. p. 44. 



CORREO A PIE 

CORREO A CABALLO 

CORREO  EN CARRUAJE 

CORREO  POR CIA.NAVIERA 

N 

FUENTE: ELABORACION PROPIA APARTIR DE LO CITADO 

EN LA  NOTA 4 , 8 y  1 3 .  CAPlTu LO 3. i 
1 
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I RUTAS POSTALES DE 1867 A lSfL3 (COMPLEMENTO. MAPA 3.11 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA APARTIR DE LO 

CITADO EN  EL  CAPITULO 3. 

NOTAS : 18. 20, 22, 23.  



BAJACALIFORNIA. 
l. SANTA AGUEDA. 

2. S A N  JOSk 3.  

IGNACIO. S. 
LOP.ET0. 6. 

PIJRkIMA. 7. 
MIRAFLOrnS. s. 
S A N  ANTONIO. 9. 
sANTmG.0. 10. 

rODOS SANTOS. 11. 
TRIUNFO. 12. REAL 
DEL CASTILLO. 13. 

S A N  ?ELMO. 14. 
SANTO TOALk. 

C O M A N D ~ .  4. S A N  

PC 
T 

-+- 

i 

SINALOA 

1- COPALA. 2. 
..-___ __ 

PAWCO. 3. 
FLOTA. 4. 

GUADALUPE DE 
LOS E Y E S .  5. 

6. QUILÁ. 7. 
CHOIX. S. 

H G W K h  DE 
ZARAGOZA. 9. 

PERICOS. 1 l .  
PLAYA 

COLORADA . I 2. 
ESCUINAPA. 13. 
PLOMOSAS. 14. 
JOCUIXTITA. 15. 
BACUBRITO. 16. 

BRECFIA. 17. 
NORIA. 18. 

Bmnu.HuArO. 

cA.pmro. 10 

U N I ~ N .  IC). SAN 
JAVIER. 20. SAN 

J U A N .  21. 
IXPALINO. 

,PA 3 .21  -" ""_..I" 

m m .  
- _ _ _ _  

1. IXCUNI'LA. 2. 
TUXPAN. 3 .  

AMATLÁN. 5. 
IUWATLÁN. 4. 

C9MPOSTELA.6- 
DLTLÁN. 
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FUENTE:  ELABORACION  PROPIA APARTIR DE LO 
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PENINSULA DE BAJA 

~ CALIFORMA. __ 
6A.L DEL CASTILLO. 
' 2.ÁLAMO. 3. SAN 

TELh40.4. ROSARTO. 5. 
~ SANTA  CATARINA. 6. 
~ CALLMALLí. 7.- SAN 
1 IGNACIO. S.- PURkLMA. 
, 9.- LA MISIdN. 10.- 
¡ B A a A  DE  MAGDALENA. 

SAN ANTONIO. 13. 
BELLA VISTA. 14. 

S m G O  DE L4S 
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POSTALES DE 1901 A 1911 (COMPI 
S O N O U  ~ 

1. CN30RCA. 2. PITIQUII'O. 3. 
OQUITOA. 4. ATL. 5. T L T B T J T A M A .  

5. REFORMA. 7. SARIC. S. C&NEOA. 
9. LA VAQUL 10. SANTA  CRUZ. 11. 

IMURIS. 12. SANIGNACIO. 13. 
C U C W E .  14. TIJAPE. 15. 
OPODEPE. 16. RAY6N. 17. 

HORCASEAS. 18. YESQWEIKA. 19. 
SERTS. 20. CHNATERA. 21. 

FRONTERAS. 22. COL.  MORELOS. 
23. COS. 24. BACOACHI. 25. 

CIIbXINIVARI. 26. NACOZARI. 27. 
CLWAS. 28. I'ECORI. 29. 

TEPACHIC. 30. GRANADOS. 3 l. 
ENASABAS. 32. IL'ASABAS. 33. 
BACADEHUACMC. 34. NACORI 

(3lCO. 35. RASERAC. 36. BAVISPE. 
3'7. COL. OAXACA. 38. PILAMS DE 
TERAS. 39. NACORT GRANDE. 40. 

" A N .  41.  SAN  JOSE  DE 
YIMAS. 42. MARCIAL. 43. 

TFCORZPA. 44. S A N  ISIDRO. 45. 
SWAQUl GRANDE. 4 6 .  SAN JAVIER. 

47. LA  BAKRANCA. 48. S A N  
ANTONIO DE LA HUERTA. 49. 

ONAVAS. 50. LA DURA 
íCONCENTIt1CIbN). 5 1. TEPOCA. 
52. LA BLFA. 53. SANTA ROSA. 54. 
TRINIDA.D. 55. GUISAMOPA. 56. 
TACU'ETO. 57. ARMZCIII. 58. 

Br~*nx.:. 59. SIIAQUI. 60. 
BACANORA. 61. xmcm 62. 
MILA'I'OS. 63. YECORA. 64. 

MOVAS. 65. NI-7R.I. M. CUMUWA. 
67. BLZNAVISTA. 6s. E S l .  OR??Z. 
G9. SAN JOSÉ DE CitJAYMAS. 70. 
LAS WJÁSIMAS.  71. POTAM. 72 .  

mDANO LIE LOS AlX3ODOM%. 73. 
n~c1rn4. 74. r:osmIo. 75. 

C).IJIR.IE(.K>. 76.  BAYORECA. 77. 
ECEIOJOA. 75. €II!AT.4BAEVn)C,. 79. 

l'I¿O,zION~O1ZlOS. 80. AL)lJANA. S l. 
BUENAVISTA. 82. ACiIAHAh4PO. 83. 

ESPElL4NZA. 

1 1 2  

m. MAPAS 3.3A Y 3 . 3 B l  r" - T ~ ~ ~ ~ ~ ~ " -  
SINAJNA .-i--""---""- 

1. AGUA C m N T E  DE 1. SAN JOSE. 2. SAN 
BACA. 2. CHOIX. 3. FELIF'E. 3. SAYCKA. 4. 

TEROQUE. 4. I33GUEM CAMALOITTA. S. AGUA 
DE ZARAWZA.. 5. VERDE. 6. TECOALA. 7. 

AHOMI3.6. MOCHIS QUIMICNZS. 8. SAN 

IWCIENDA. S. MORMA. 10. 
COLONIA. 7. MocHlS FELIPE. 9. ROSA 

MO<SHICAHUL 9. MEXCATlTLÁN. 11. 
YECORATO. 10.  SAN SENTEPAC. 12. 
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ROSARTO. 12. CiUASAVE. ZOPILOTE. 13. ' 
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COMANITO. 21. DEL ORO. 20 
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JOSg DE LAS BOCAS. 24. CAÑAS. 22. YESCAS. 

PERICOS. 22. GARAl3ATOS. 2 1. 

SANTA CRUZ. 25. S A N  
LORENZO. 26. QUILA. 

27. ABUY'A. 28. LIMóN. 
29. SAN WAN. 30. 

LIMóN. 31.QLJJXJTE. 32. 
SAN MARCOS. 33. 

NOlU.4. 34. CAPLU. 35. 
SAN AGWSTbT. 36. 

RPTJXTA. 37. VERDE. 
38. CACAUYTN?. 39. 

ESCUJ.N,\PA. 40. 
CHAME.TLA. 41. SANTA 
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hechos y r e f t ~ m s  postales  que idluenciaron en la instalacibn de Oficinas Postales, en los 

periodos de: 1867 a 1883, de 1584 a 1900 y de 1901 a 191  1. 

4.1 .- %.,A S 'DE 1867 A 

1883. 

La instalación  de las oficíms postales  en talo el país, y en particular en la Peninsula 

de Baja California, Sonora, Sinrploa y Tepic, estuvieron  subordinadils R l a  Secretaría  de 

Relaciones Exteriores y Grhexnacibn,  decretada por Benito  Juárez en San Luis Potosí el 3 de 

septiembre de 1863(3). 

Dividido en dos como estaba para su mejor fimcionamiento  administmtivo  ese 

Ministerio,  quedaron  los  Correos como subaltenlos de Gobernacibn y como ramo conexo.  Se 

ratificaron las disposiciones  anteriores en cuanto n las  facultades del i\dministrador General 

para el nombramiento  de Admmstradores Principales y Subalternos. Dando cuenta al 

Gobierno  para su aprobacibn,  concediéndoles, ademts, algunas otras  facultades que no 

tenían ninguno de los dembs  jcfes de oficinas de la federación.  De  acuerdo  con ellas, 

postenomente se crearon  oficinas de correm en poblaciones que por su importancia 

agrícola, conlercid, o por convenir  a la liga de comunicaciones, h e  preciso  su 

establecirr~iento, sin dar cuenta en cada caso al Mnistro, sino tan sblo en los Informes 

anuales. €31 el caso del noroeste se instalaron en io principales puertos, centros nlineros, y en 

lugares  aislados en donde no había vías de cumunicacibn. 

Se tuvieron  que  vencer  innumerables  dificultades de distintas indole:  administrativas, 

burocráticas, políticas, y ecorLxnicas para poder reorganizar el Correo, en vista del 

desameglo en que se encontraba  desde la guerra  extranjera.  Sinlplificb hasta donde le .fue 

posible el papeleo y las operaciones  contables y admuustrativas, conciliando  con  la 



e c o m m  del trabajo la  necesidad de establecer una contabilidad d s  h e ,  rnodenla, 

ordenada y urrifonne que las que  existía. Para ello l and6  hacer un "formulario" más 

conveniente y adaptable a La organizacidn de las oficinas del Ramo, ordenando su vigencia 

desde el lo. de julio de 1572 (5). 

Este  importante fomluLuir> para la contabilidad que deberh llevar las 

Adnlinistraciones  Pritlcipalcs de Correm, t t . m W d o  el 18 de r w m  de 1872 constaba 

de 14 Rdiculos  en los que se precisaba de una n~3nera clara y terminante, la forma de llevar y 

de unificar la contabilidad de todas las oficinas del Correo,  desechando el viejo sistema 

colonial del debes y haber(6). 

Queriendo todavia que las operaciones contables de todo el  Correo se ejecut,m en ulna 

forma mis moderna, se orden6  que la contaduría  de l a  adnli2listracibn  general  concentrara 

cada  mes lzls cuentas de las  Oficinas  Principales, y que éstas lo bcieran a su vez, de las 

Subalternas y Agencias, se~al;Ftldose los plazos en que  debían  remitirse como estaba 

establecido,,  hacikndose los asientos respectivos previa  la glosa y debida comprobacih, en 

los libros tradicionales tic: Diario  Mayor, Caja, Sueldos, y demis. &cia 1876 eran 1 19 

libros  los  que se llevaban.  Además, se ordenb que  cada &o fiscal se concentraran en la 

A b s t r a c i 6 n  General un inventario v a l t d o  de bienes  raíces,  muebles y útiles y enseres 

de cada oficina, y los  estados  del  movimiento  de  correspondencia, y que las Oficinas 

Principales  reunieran los fondos existentes  segím los c,ortcs de caja, tratando de evitar que 

estuviesen diseminados en talo el pais, facilitando que la Ackninistracibn General pudlese 

girar a cargo de las Principales Io necesario y efectuar 10s pagos con  exactitud; daba, 

ademis, una mayor  vigilancia  del manejo de los productos, evithdose acumulaciones 

irmecesruias del numerario en las oiiclllas postales, y a h  posibles  desfalcos. Gracias a este 

reordenamiento aclnSstrativo-contable logamos encontrar los  siguientes  datos  que nos 

hablan de la importante  presencia  de las oficinas postales en el noroeste(7). 
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que  la  Seccibn  de  Contabilidad  ejercía  la  fiscalizaci6n  sobre la Estafeta  de  Mkxicoj así como 

sobre las demás oficiaas del país. 

El despacho de la  correspondencia  ex-tranjera, el archvo y los  Visitadores,  quedaron 

comprendidos en la Oficina del Administrador; la Oficina de Rezagas en la Estafeh?; y en 

agqacibn separada y e  se 1Lmh Servicio se aglomeraron s i n  jefatura  inmediata:  el  portero, 

las urdenanaas, el impresor y s u  ayudarltc, que pertenmian a la Dirmibn; y los portero, 

ayudantes,  conductores de valijas, velador y n~ozos de cc~rrespndencia que pertenecfan  a la 

Oficina de Estafebjl 1 j. 

El Senricio Postal Mcxicauo estaba  constantemente  haciendo  cambios,  corno lo 

sefíalmms en nuestra hihipbtesis, producto de la Administración dc la Repihlica Restaurada 

que trataba de ternzinar con h inoperancia del Correo; se estaba dando una rmrnatividad 

trascendente al ramo de CCIITCOS y que sewiría de base para su crecitniento en el Podirkto. 

De 1867 a 1883 las siguientes  oficinas  establecidas en el Noroeste  del pds trataban de sacar 

del ajslamniento interior y exterior a la Petlinsulsl de la Baja  California,  Sonora, Sitmloa y 

Tepic. Aunque h e  m período de mucha  inestabilidad política, social y ecmbrnica, se logrb 

lo  siguiente( 12): 
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SINALOA.. 

PRINCIPAL: M w a t h .  

ES23 FBTAS': CosnlA? Culizckn, Fuerte, Mocorito, Simloa, San Ignacio. 

AGENCI.45': Altata, Bacubirito, Capirato, Concordía, Cbpala, Choix, Escuinapa, Los  

Reyes,  Pknuco, Rosario, Vil la Uni6n. 

AGENCL4S: Aconchi, Ángelcs, Aívccli, A r i z p e ,  Atil, Babiacora, Bumniche, 

Hayora ,  Bronces,  Caborca, Cedros, Cucurpe, Horcasitas, Huepac, Nxxx-~~ Opcrdepe, 

Oquitiva, Piticpito, Promont.orio, Quiriego, Kaybn, Rosario, San Antonio, San Javier, 

San Marcial, Saric, Soyapa,  Tubutanm,  Tacupeto (Villa), 'Tecoripa, Trinidad (Mineral), 

Villa  Pesqueira. 

Estas oficinas postales,  que eran los lugares de origen o destino de las rutas postales 

abordadas en el capitulo anterior, dificilrnerdtc !ograron cubrir la extensihn del noroeste;. sin 

anbargo su importancia radica al que el. fmocarril no terda  presencia en la regibn por lo que 

estos centros  postales tuvierorl qiit: cumplir, con sus limitaciones, con el proceso de 



Una nueva  era se inicia a partir del lo. de Enero de 188-4, en que c o i -  a regir el 

Cbdigo Postal promulgado el 18 de abril de 1583. El antiguo Sistema Postal al dejar de ser 

una  renta.  del estado que buswba ingresos sin importar que las clases pobres tuvieran acceso 

a este servicio, en los hechos canbi0 radimlxnente y se constituyb  en un servicio  publico: 

a h s t r a d o  y sostenido  por el  Estado;  con  libertad  para  el público en  todos  sentidos, sin 

otra restriccibn que el  monopolio  relativo a In conduccibn de cartas; con oficinas mejoradas y 

en número mayor, con un porte de 8SYo m á s  bajo que la Tanfa míninx? del período anterior y 

con una myor multipliacibn de sistemas y servicios. 

En el Lnfonre prcsenhdo al Secretario de Gobemcibn el 1 S de  septiembre de 1878, el 

A4d&shdor Cleneral de Correos, don Pedro &ray y Gamy impugnb la tesis de considem 

al Como como Renta o Ramo en vez de servicio  público,  tratando de persuadir al Gobierno 

de las  incalculables ventajas que para la sociedad  en  general represenhba que las 

coInuticaciones fuesen baratas y con l a  mmyor frecuencia y rapidez posibles(l3). 
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Este es el primer Cbdigo Mexicano que  trata  en  extenso  de las funciones  del Correo. 

La Comisi6n redactora, fonnada por  personas ~nuy conocedoras,  tuvo  como  conclusibn que 

el  Correo  es un servicio  público que no se habla practicado  hasta  entonces como era debido, 

pues se había  dcjado a la institucibn que subsistiera y mejorara  con  sus  propios fondos, y 

como ya había llegado el tiempo pax que la,s autoridades  impulsaran  directa y libremente cl 

perfkccionamiento de un rano de tanta kqwrtancia dentro de la A&~inistmciOn Pública, 

redactando  el A r t .  lo. del nlis~no en esta finm: "El COIT~O en los Estados TJnidos 

Mexicanos es un servicio público federal, instituido  para  efectuar la trmitacibn de la 

corresp~ldalci;I( 14)' 

Este Cbdigo Postal y su Reglamento, promulgados respectivamente  el 18 de a h 1  y el 

lo. de octubre de 1583, para entrara en vigor t.1 lo. de ~ m m  de 1884, refomh radicalmente 

la institucibn del Correo mexicano en cu,mto n organizacibn, clasificaci6n de  articulos 

admisibles y profubidos, tarifas, fmqueo, sistemas  de trasporte, de wrtífíucit5n de la 

correspondencias, de apartadq de depdsito,  de entrega de giros, de  editores, oficitlas 

postales, etc. 

El C6digo Postal y su Reglamento  establecieron u m  degoria uniforme para todas las 

oficinas  postales, sei^lalarldo a cada una su tjrtjita de accibn  bien defitlida y expedita, 

quedando con carkter de Subordinada o Dependientes de la Admmistracihn  General  de 

Correos. Se su-eron las Oficllm Principales, Subalternas y las Agencias, así como l a  

Seccih de Estafeta, que dependia de la Adnlirustración Cinerai, estableciendo en lugar de 

esta illtima, WL? AdministraciOn 1,cxal en !a ciudad de México. Con todo ello se decidib el 

delicado  problema de la divisibn postal, que M a  apu'ejadas; en gmn parte, continuas 

kregularidadcs en la  consigrlacibn de la comspwdmcia. Esta nueva acfininistr-acih pudo 

recabar  datos mas fehacientes  de la situacibn del Correo en el país, como  el  de  calcular la 

cfistmcin erltxe la capital de¡ país y ¡a regibn nrxoeste del pais. Es por lo anterior que en este 

periodo se puheron conocer  estadísticas más precisas que nos dan idea de los grandes 

obstáculos en ius procesos de conlurumci6n  regional y nacional,  clfras que a continuacidn 

analizaremos(:l5j. 
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para otras Aks t r ac iones ;  y E) De  Cambio en el  extranjero, las estabiecidas en los puertos 

y lugares fronterizos de la República  designados  para  ello. 

Las  Agencias  Locales se establecieron  en las poblaciones  pequ-s y puntos poblados 

de algún  movimiento,  sometidas a la jurisdiccibn  de  las  Administraciones. En las 

poblaciones  demasiado  pequeilas  había  Agentes  del  Correo, y sus hciones estaban 

limitadas al expendio de  estampillas y al dtpdsito de las comspondmcias ordinatzas de la. y 

4a.  clases  del  Servicio Interior y de las cartas, tarjetas  postales, impresos, papeles de 

negocios, y muestras  del  Servicio  Iuternacionai. Certificaban y cambiabq Bultos  Postales 

Interiores y con  los  Estados  Unidos;  recibian y despachaban  correspondencias para las 

otras oficinas  de  correos, ya por conducto de la Admuustraci6n  de  la  cual  dependían, o ya 

directamente, s e g h  sus  situacibn  en  las rutas postales. 

Habia, ademhs  las  Agencias  Estacionarias  (Agencias  con  Residencia  fija en el  Cbdigo 

de 1883), establecidas  únicamente en  deterruinadas  estaciones  del f m d ,  en que SB 

cruzaban  los  trenes  para diversos rumbos. Dichos trenes llegaban a un mismo tiempo, y sin 

ia intervencibn  del  Agente  Estacionario,  seguiría  cada uno su marcha sin haberse cambiado 

redproamente los envíos  que  llevaban  consigo. Es el MSO del Ferrocarril de  Sonora  que  iba 

de Guaymas a Nogales, en este periodo es el únice tendido de vias en la regi6n  noroeste  con 

430 Kilbrnetros. 

Se llevaba un registro de las valijas que recibian y entregaban, mandando una copia 

mensual al Administrador de que dependían. Tenían un buzbu  local y d a b a  curso a las 

comsponckncias y objetos  depositados en 61, mtreghndolos  o~mrhumtnente  a los emplwdos 

de carros-correo y a los  mensajLms o conductores. 

El  simple encargo de los Agentes,  creado por el CC>&go Postal  de 1883, he exigiendo 

mayores atribuciones que obligaron a la Administracidn  General a constituir  tales encargos 

en verdadmas  Oficinas  de Correos como dependientes  de  Admimstraciones  Locales.  Con  el 

128 



tiemyo y debido a las necesidades  del strvicio, muchas Agencias se elevaron a la categoría 

de Admirustraciones I m l e s ,  c,on las facultades y obligaciones  respectivas. Tmbikn el 

incremento  del  Servicio determinh, en  muchas ocasiones, que se autorizan a determinadas 

Agencias para el desemnpefio de alguna labor de las  que correspondían a las 

Ahliaistmciones lcmles. Esdo ocasiun6  que se incluyera en el C6digo Postal de 1894 la 

autorizacibn a los Administradores para delegar en los Agentes, bajo su  responsabilidad, las 

facultades  pertinentes para el mejor servicio. 

La plítica Porhista de articular las comunicaciones  entre las regiones, busco mejoras 

en los medios y vías de  co:nunicacibn, es por lo anterior que el Correo en esta diniunica tuvo 

las transformaciones  arriba seíhladas tomando como  base el período anterior. En esta 

perspectiva la regibn noroeste  modificó la cobertura de sus oficinas  postales  buscando s a h  

de su aislamiento intra y extrarregiond. La reconstrucción de las oficinas  postales nos 

arrojan lo siguiente (2 1): , 

PENfNSULA DE BAJA CALIFORNIA. 

ADMINISTRACI~N: La p a z  

ADMINSTXACIONES LOCALES: Tijuma, Bahía  de la Magdalena, San José del Cabo, 

Cabo San Lucas, Mulege. 

ADMINTSTRACIONES D.E CXLW~IO: Putrto de T ~ c h s  los Santos, L a  Priz. 

AGENCIAS: Santa Agueda, San JosC, Comandú, San Ignacio, Loreto, Purisirna, Miraflores, 

San Antonio, S,mtiago, Todos Santos, Triunfo, Real del Castillo, San Telnlo, Santo Tombs. 
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SONORA. 

ADMIhLWTMCIdNDE LA C4PIX4L DEL ESEIDO: Ures 

.4DMIMSTIL4CIONES LOC4LES: Altar, Nogales, Magdalena, Hermosillo, Guapos, 

Hermosillo, Mtxtezunla, Sdluaripa, Álarnos. 

AIIIIKINISTMCIONES DE CAM3I€lS: Guayms 

AGENCL4S: A d u m ~ ,  Agiabanpo, Bayoreca, Cedros, Minas Nuevas, Moras, Navojoa, 

Quiriego, Promontorios, Rosario, Atil, Chborca,  Aquitoa, Pitiquito, Qutovaquita, Sásabe, 

Tubutana, Noria de Valles, Aconcki, Babiamra, Fronteras, Huepac, Bronces, San Javier, 

San Marcial, Tecoripa, Santa Cmz, Imnuris, S m  Pedro Palominas, Babispe, Tux-tilla, Batuc, 

Granados, Aribech, Mulatos,  Tacupeto, Trinidad, Angeles, Korcasitas, Opodepe, Raybn, 

San Antonio de las H u m s ,  Soyapa, Villa Pesqueira, Saric, B&chi, Torres, Santa Ana y 

Nacorí. 

SINALOA. 

A D M I M s T R ~ C I ~ N  DE LA CAPITAL DEL ESTADO: Cuiiacán 

ADMINISTRACIONES LOCALES: Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Cosalh, San Ignacio, 

Concordia, Rosario. 

ADMIiV.ISTR.4 CIONES DE CAMBIOS: Altata, MhzatlBn. 

AGENCIAS: Cópala, Pimuco, Elota7 Guadalupe de los Reyes,  Badiraguato, Quilh, Choiu, 

Higuera de Zaragoza, Capirato, Pcricos, Playa Colorada, Escuirllya, Plomosas, Jucoistita, 

Bacubirito, Brecha, Noria, Unibn, San Javier, San Juan, Ixpalum. 

TEPIC. 

ADMINZSTICA CIQN: Tepic. 

ADMINISTRA ClONES LOCA LES: Acapneta, 

ADMINISTR.1 CIÓN DE CAMBIOS: San Blas 

AGENCIAS: Ixcuintln  (Santiago), Tuxpam, Ahuatlán, Amatlhn, Canpostela, Ixtl.;in(del 

RíO)  
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Como podenmu obuervar de las anteriores kbinistracio~~es Principales,  Estafetas y 

Agencias, se paso a una administracibn nlks eficiente y eficaz, de  acuerdo a los cambios 

administrativos arriba seddados2 al clasificar las oficinas en Administraciones  Principales, 

Administraciones h d e s ,  Adrninistraciones de Cambios y Agencias. 

I n s  primeras ubicadas eu las capitales, ías segundas  en los poblados  estrzltégictrruente 

colocadas a ía largo y ancho de la rcgi6n, las aciministmcioncs de cambio que correspondían 

a las salidas al extranjero y por ultimcr ].as agencias ubicadas en los lugares r n h  aislados 

para que se iuterconectaran cou cl resto del noroeste y por consecuencia  del país u t i h d o  

los  rutas  postales,  en  donde ya se mcuenmban trabqjmdo, aurque mínimamente, los 

ferroc~i.rdes en Sonora y Si~laloa, cuyos recorridos iban de Guaynlas a Nogales y de C u l i a d  

a .4ltata. 

4.3.- LAS DE 1901 a 
1.911. 

La situacíbn en la que se des,znollrtron las Oficinas de Correos durante este período 

estuvo  erunarcada por el gran salto que dio al Servicio Postal al pasar a ser Dirección 

General de  correo^, el 1 de julio de 190 I .  En esta nueva estructura, el contador es elevado al 

rmgo de Subdirector y el 16 de agosto se crea la .hmt.n Consultora,  instituida con el objeto de 

acelerar  los  estudios  técnicos y concerltmr aquellos que pertenecen a tireas diversas, amen tie 

presentar las iniciativas que juzguen convenientes. 
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“En los procedimientos para el  desempeño de los diversos servicios que se 

ejecutan en las oficinas pustules, se carecia de norma fija que inifomam todas y 

cada una de las labores que constituyen el despacho de d i c h s  oficinas. Pam 

subsanar esta falta, se ardenó la publicacih de la obra titulada  PrActica del 

Servicio Postal Mexicano, en la que se recopilan los datos relativos al objeto, 

dutalilfndose los trabajos del ramo con escrupulosidad, y formando así un 

instructivo para todos los empleados, a fin de que sus labores se sujeten a UIP 

método general, uniforme y ordenado convenientemen te...”( 23). 
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Servicio en F e m c a d e s  y Vapores, de Timbres Postales, de Giros de  Editores y la  de 

Informes y Reclamaciones, 3 Departamentos: el de Archivo, el de Registro de 

Correspondencia y el de Caja, y la intendencia  para el gobierno  económico  del  edlficio  de 

Correos. En medio de estos  cambios  adnlinistrativos,  las Oficinas de wrreos instaladas  en 

Cste periodo buscaban  la  comunicacibn entre los  poblados  de las diversas  regiones y su 

contacto  con el exterior,  siguiendo &te progsito la región noroeste tuvo  los  siguientes 

resultados(25): 

OETCNAS D !  CUR!OS DE: 1901 A 1911. (VER MAPA 4.3A Y 4.30): 

ADMINISTRACIONES I AGENCIAS 
~~ 

- 
I 

t c d  
CONCORDIA: Agwcal@nte Del Garate, El Verde 

m. 

-" CULIACAN: -___""__ C o d t o ,  Navolato,  Pericos, Qda,  San Lorenzo, Santa Cruz. 
ELOTA: Soau i t ih  -r AGcaliente de Baca,-Ahome, Choix, Higuera  de  Zaragoza, Mochix 

Moclucahui, Tomlobmm. Yecorato. 
GUADALUPE 

Salitre.  Playa  Colorada. DE LOS REYES: 
Noria, San Mimos, Quelite, Angostura, Conpgacibn de Ciknega, El 

~~ ~ 

PANUCO: 

Bacubirito, Brecha, Guasabe. SLNALOA: 
GRACIA 
S A N  JOSk DE 

El Limbn  de los P e m ,  San Juan, San Vicente, SAN IGNACIO: 
CacalotSn,  Chametla,  Escuinapa,  Teacapam. ROSARIO: 
santa Luck. 

- 

SONORA, 
AMOS: 1 Aduana, Agiabampo, Camoa, Concentracibn, Huatabampo, Novas, 

Navojoa, Nuri, Onavas,  Promontorios, Quiriego, Rosario 

Tubutama. 
ALTAR: Atil, Caborca, La R e f o m ,  Oquitoa,  Pitiquito, Saric, Quitovac, 
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Felipe, Sinoquipe. 
”” 

GUAYMAS:  Batomotal, Estaci6n Qrtiz, La Misa, Las Guhsimas, San José  de 

HERMOSILLO: Carbo, Horcasitas, Pesqueira, Quembabi, Seris. 
LA CANANEA 
LA COLORADA 
LAS  PRIETAS:  La Barratlca, San Antonio de la Huerta, San Javier, San José de 

MAGDALENA:  Cucurpe, huris, San Ignacio  Terreaate 

GUaymaS. - 

Pimas, San Marcial, S u a p  Grande,  Tecoripa. 

Bacadehuachic,  Bacerac,  Bavispe,  Colonia  Oaxaca, C u p a s ,  
MOCEZUMA: Granados, Huasaba, Jecori, Lampazos, Los Placeritos de Nacozari, La 

Pera, Nawri Chico, Oputo,  Pilares de Teras,  Tepache. 
NACO: Santa Cruz 
NOGALES: Medano de los  Algodones. 

- 

POTAM: 
SAHUARIPA:  Ariveclu,  Bacanora, €disarnopa, La Bufa, Mulatos, San Nicolhs, Santa 

SANTAANA Ciénega,  Estacibn  Llano. 

TORTN: Vacum. 
TORRES 

Rosa, Tacupeto,  Taraclu,  Trinidad, Yecora. 

(ESTACI~N): 

~ S T A C I ~ N )  
URES:  Batuc,  Nacori, Opodepe, Pueblo de Suaqui, Raybn, Soyapa, Tuape, 

Villa Pesqueira. 

Cmiotita,  Huajicori,  Quirnichis, Rosa Morada, San 
Felim. San JosC. S a d .  Tacuala 

AHUACATLÁN: San Felipe Hijar, Jala. 
COMPOSTELA: San Pedro Lapullas. 

Amatlhn de las  C&s,  Yesca. 

S A N  BLAS 
SANTIAGO: Mexcaltitb Mineral  del ZoDilote. 
IXCUINTLA: I Sentispac. 
E P I C  : 
_I_____. 1 Los Jannines, Navarrete, Santa Maria  del Oro 
TUXPAM. 
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I AOMlNlSTRAClONES 1 AGENCIAS 

Alamo, Real del Castillo, Rosario, San  Quint@ San Telmo, 
Santo Tombs, Santa Catarina. 
Bahia Magdalena, Miraflores, San  Antonio,  Santiago  de  los  Coras. 
Todos los  Santos. 

"LEE: Comandú.  JAreto. La Fkuisima. 
Cabo San  Lucas,  Santa Catarina. 

Bahía de los Ángeles, Calimalli, Santa Clara, San Ignacio. 
-____- 

TIJUANA 

Estas oficiuas de  correos  coexistieron y apoymn los tradicionales medlos de 

conducci6n  de la correspondencia y al ligero  incremento de las  rutas  por ferrocaml, tomando 

en  cuenta  la instalacibn en las otras regiones  del país, quien  ya estaba  presente  en  Sonora, 

Sinaloa y la Península  de Baja California. En el siguiente  punto  vamos  a  abordar más en 

detalle el impacto  de las oficinas  postales en In regibn  noroeste. 

4.4.- EL PAPEL DE LAS  OFICINAS  POSTALES 

EN LA COMUNICACIÓN DE LA REGIóN 

NOROESTE DEL PAfS: 1867-1911. 

Los factores  de  indole  natural  determinaron  en  cierta forma la  ddícultad para 

comunicar al noroeste,  como  ejemplo  tenemos  la gran cadena  montafIosa que representa la 

Sierra Madre Occidental  es  indudablemente uno de los d s  interesantes  aspectos de  variada 

influencia  sobre las comunicaciones.  Por un lado, la Sierra Madre h e  otro gran cordbn 
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aislante, durante  mucho  tiempo  evit6  contactos  firmes entre el  Noroeste y las zonas norte y 

central del pais, pues  representaba  enormes  obskiculos  para el trazo de caminos carreteros, 

de ahí que ningún ferrocarril pudo  trasponer  íntegramente la regibn, es por lo anterior  como 

vimos en el  capitulo  anterior, las rutas  postales a pie y a caballo  llegaban  a las oficinas 

postales instaladas en estas zonas, siendo la única cornunicaci6n.  Oficinas  como  Terrenate, 

Vdla Verde, Álamos, Higuera, Tavelo,  Tanques,  Promontorios,  Aduana, Bayo-, Quiriego, 

Nuri, Movas, La Barranca, Gavilh, en Sonora (VER MAPA 4.3A). Mochs, Cieneguilla, 

Carrizal, Naranjos,  Temeapa,  Guayaba, Encino, Toreros,  Saucita, San Javier,  Labor, 

Tacaupata, San Juan  en Sinaloa (VER MAPA 4.3B). Teacapan,  MexicatitLaa,  Guamuchil, 

Paso de  Salado,  Tortugas,  Sentispac,  Gloria,  Cristobaleflo,  Espotanito, El Venado, Mineral 
del  Zopilote, Jazmines, Santa María del Oro, Caudnlla, Arroyo Cmpa, Cumbre de Arroyo 

Hondo,  &yo  Hondo, Cebollas, Temachaca,  Cerritos,  Junantas, Ahuacatlh, Los  Limones, 

Sta. Clara, Barranca  del 01-0, Garabatos, La Quesería,  Amatlán  de las Caplas, Compstela, 

El Arrendatario, C d ,  S. Pedro Lagunillas, en Tepic (VER MAPA 4.3B). Todas estas 

instalaciones de  Correos  atendían las ru tas a caballo y a pie a h l e s  del  Porfinato,  lo que 

representaba  el  cumplimiento  de  servicio  público  del  Correo. 

La Cordillera  BajacaMorniana  tambikn  present6  notables  dlficultades  a  vencer. Estas 

lficultades naturales  incluyen  no  s610 las  pendientes  alturas, sino tambitin  la  estructura 

rnism de la Corddlera  de la Sierra  Madre,  con  enormes campos pedregosos en toda  su 

anchura y el hecho de  tenerse que salvar profundas b a s  y cailones que  la  erosi6n ha 

construido en su seno. De ahí que las  oficinas  como la de Scan Telmo y San 1 p c i . o  que  se 

encontraban inmersos en esta  cordillera tuvieran m importante h c i 6 n  (VER MAPA 

4. 3A). 

En contral>osicih  a lo anterior, el Noroeste d.tspone de una planicie de una variable 

anchura en las zonas costeras  de  Smaloa y Sonora,  mientras la Baja California  posee 

terrenos  llanos sobre ambos litorales. De esta manera, los caminos y f m o c d e s  pudieron 

construirse  aprovechando  estos  espacios  planos, ya que desde el Norte de Tepic, el sur de 
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Sinaloa y el norte  de Sonora existen  pocos  obsthculos topgráficos relevantes  e  incluso en la 

Cpoca colomal  se pudo tener  comunicacibn directa con  las  regiones  que hoy se encuentran 

m8s allh de  nuestras  fronteras.  Por estas condiciones, a finales del Porfinato, en estos  lugares 

es donde  se  instalaron  los tramos ferroviarios que  cumplieron su misibn de  comunicacibn, 

apoyados  de la inhestructura postal. (26): 

CUADRO 53. 0Fl.CINAS POSTALES UBICADAS EN EL PASO DEL 

FERROCARRIL 
RUTA F&RRocAREuL CmcTruAS KM.plcmnrrmo~0 m PUNTOS TE.IZMINALES 

AMBaNnm 

~ SONORA 
3 186 SONORA 2 3 10980 426 NOGALES Y 

~ 

~ 3203 TORRES APRIETAS 2 30660 21 TORRES Y MINAS 
GUAYMAS 

PRIETAS 
3224 

NACOZARI 2 27857 89 AGUA PRIETA Y COS 3234 

CANANEA, do 2 45260 62 NACO Y CANANEA 
YAQUI Y PAC&ICO 

SINAL.OA 
3205 

" - 
CULIACAN Y OCCIDENTAC 62 

ALTATA 
P. a c. s. RA"(i>NYs." 

" -__.. "" 

QUINTÍN 
FlJENTE: Diwcci6n Gentral de Correos, informe del Director General de C o r n  al Sr. Ministro de 
) 'ripopfia Econhnica, México, 191 l .  

El cuadro 53 nos da a  conocer  el No. de ruta, las oficinas de  origen y destino,  los K m .  

de distancia, el No. de recorridos al &o, el No. de oficinas ambulantes  que eran instaladas 

en los  vagones  del  ferrocarril y el nombre  del ferrocarril, que  nos  demuestra lo que plantemos 

en nuestra hip&&: los tendidos ferroviarios priorizaron su paso  por las principales ZOMS 

econbmicas, que no tuvieron obsthculos  geogrhficos para ser comunicados, por lo que ahi se 

establecieron oficinas postales  ubicadas  en el paso del ferrocarril. De las d d s  rutas 

tradicionales (pie, caballo y diligencias)  se  interconectnban  con  los  ferrocarriles 
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Los ríos dei Noroeste  tamt)ikn han tenido gran importancia pues sus corrientes 

obstaculizaron en el curso de los  siglos la creación de sistemas  completos de transporte 

terrestre.  El  Fuerte,  Yaqui, Mayo, Chlorzdo y otros grandes ríos fueron barreras para el paso 

de vehículos, ya que  la  construccibu de puentes implicaba  poseer cc/nocirnientos  técnicos y 

&spner de capitales que sdlo a ú l t ~ n a s  fechas han sido asequibles. En la  península  tmnbikn 

cGt@ r d a m  ei hecho de que a p a r  de. no existir comentes permanentes poderosas, 

dwwte la breve epoca de lluvias se forman arroyos broncos  que masan tudo lo que se 

encuentran a su paso incluyendo las vias de comunicación. En las zonas montañosas 

también tienen iaterés hacer  resaltar que los grandes ríos heron obstáculos, para tratar de 

contrarrestar estas barreras geoslficas estaban las Oficinas de Correos de Tesa y Cam0 

cerca del rio mayo; Torin y C(xoril cerca del río yaqui (VER MAPA 4.3A). 

En ‘I’epic, Simloa y el sur de Sonora los ciclones  que  penetran  hasta  chocar  con las moles 

montañosas de ¡a Sierra Madre iatnbíén ca~~saron destr~?ms y fileron  factor  negativo en la 

conservacih de las rutas. Ea todas las zonas bajas la excesiva imolacibn coopera para 

destruir el  pavimento, por lo cual requiere  de constmtes trabajos para  llevar a cabo 

reparaciones  continuas, sobre todo en los tramos correspn&entes al centro y norte de 

Sonora y casi toda la Raja  California.  De a h i  que estas  oficinas  postales s61o eran 

conlunitllcadas por rutas a caballo o a pic, ante la dificultad  de  que entraran otros llledios de 

coduccicin de la correspndmcia. 



La vegetacibn ha jugado un papel  muy  desigual,  pues las diversos  territorios varían en 

cuanto a las dificultades  que ofrecen dichos  aspectos  de la naturaleza a la instalacibn de las 

oficinas de  correos. En el sur  de  Sinaloa y Tepic, tanto sobre la planicie  costera corno en las 

estribaciones  montafiosas, fue  necesario  efectuar  constantes trabajos para  evitar  que las 

plantas  tropicales  invadieran  los &os. Por otro lado,  el  desierto  de  Altar y el de S e b a s a  

Vizcaino han si@cado por si solos una barrera  que  durante  mucho tiempo no  pudo ser 

superada,  pues  enormes  extensiones  cubiertas  de arena impedían la construccibn  de  rutas 

apropiadas,  por  lo  tanto las oficinas de Altar y Sebastih Vizcaino eran  receptoras  de  la 

correspondencia  que  la  poblacibn  acudía  directamente a depositar o recoger por falta de 

medios de  conduecibn. (VER MAPA 4.3A). La escasez de  agua y bosques  que  pudieran ser 

utilizados  en  las m i s m a s  labores  de  transporte, vinieron a sigmficar un componente m h s  que 

coop& para m a n t e n e r  aislada a las monta8as y bosques  ocasionando  problemas  para  la 

construccibn  de caminos, por lo que se justifica la instalacibn de las  oficinas  postales. 

L a  existencia de  recursos  naturales  en  determinados  sitios  de la zona,  como  es lbgico, 

han tenido; y tienen  todavía en la actualidad  gran  importancia por su dluencia en la 

instauracibn  de vías de comunicacibn; por ejemplo  las  riquezas marinas h t e  a las costas 

de las cuatro  entidades  estas son: G u a ~ s ,  B a y o m  en Sonora (VER MAPA 4.3A). 

Altata, Ma;mtlh, Higuera  de  Zaragoza, Brecha, Escuinapa en Sinaloa (VER MAPA 4.3B). 

Santa  Agueda,  Mulege,  Loreto, L a  Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas, Bahia de la 

Magdalena, y Puerto  de Todos Santos  en la Península  de Baja California (VER MAPA4. 

3 4 .  A d d s  la instalacibn de oficinas  postales  en  estos  lugares  contribuyeron a la 

comunicacibn  intrarregional y extrarregional(27). 
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CUADRO 54. OFICINAS POSTALES INSTALADAS  EN LOS LITORALES 

380 1 

3802 

3803 

3 806 

3 807 

3808 
3 809 

3810 

3 806 

3 807 

3810 

381 1 

DEL NOROESTE 

PUNTOS 
TERMINALES 

P. BAJA CALIFORNIA 

DISTANCIA TILMPO MAnts 
0 Ma C O M P f i h  

- 

ENSENADA Y S A N  124 1 24  DESARROLLO  DE  LA 

MAGDALENA 

12 I NAVIERA DEL PACkICO 
GUAYMAS Y SANTA NAVIERA DEL P A C ~ I C O  

RSALÍA 
" NAVIERA  DEL PACfFICO 

SANTA RESALfA Y 125  DEL PACbICO 
LORETO 

LORETO Y LA PAZ 102  2  36 NAVIERA DEL PACIFICO 
LA PAZ Y s. JOSB DEL 135 3 12 COSTA  DEL PACfFICO 

CAE30 
I 

I 1  24 NAVIERA DEL PACIFICO 
- 1 24 NAVIERA DEL  PACÍFICO 

1 18 NAVIER4 DEL PACbICO 
GUAYMAS Y LA PAZ 220 3 24 NAVIERA DEL  PACIFICO 

3 24 NAVIERA DEL PACfFICO 
I_ "" 4 36 NAVIERA DEL P A C ~ I C O  
I 

2 36 NAWmRADELPACfFICO 

GUAYMAS Y SANTA 75- 1 24 NAVIERA  DEL PACfFICO 
SONORA 

ROSALh. 
1 24 NAVIERA~EL PACÍFICO 

SANTA ROSALfAV 125 1 36  NAVIERA  DEL P A C & ?  
LORETO 

GUAYMAS Y LA PAZ 220 " 3 24 NAVIERA DEL PACbICO 
3 24 NAVIERA DEL PACfFFICO 

- 4 36 NAVIERA DEL PACfFICO 
2 36 NAVIERA DEL PAC~FICO 

4 24 NAVIERA DEL PACfFICO 
4 18 COSTA  DEL PACkICO 

GUAYMAS Y ALTATA 265 1  36 NAVIERA DEL PAC~FICO 
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4 

GUAYMAS Y M&XICO Y ORIENTE 100 2 380 
TOPOLOBAMPO K M .  

E P I C  
" - 

3816 hlALA DEL PACIFICO 144 1 135 MAZATLÁNTG% 
BLAS 

1 
KOSMOS 12 1 

NAVIERA DEL PACIFICO 48 

3820 NAVIERA DEL PACIFICO 54 2 225 SAN BLAS Y 
- 

MANWWILLO 
1 MALA DEL PACfE'ICO 24 

12 KOSMOS 
FUENTE: Direccibn General de Correos, 

El  cuadro 54 nos  indica  el  número  de ruta, las oficinas instaladas en los  puntos 

terminales, la &stancia en d a s ,  el  tiempo  del  recorrido en situaciones  normales;  el 

número de viajes al &o lo  que  nos hace ver el gran movimiento  que había y el nombre de la 

compaflla. Estas rutas cubrieron  lo  principales  puertos  econbmicos  del  noroeste y por 

consecuencia se demuestra  la  relevancia de los itinerarios  cubiertos por rutas maritimas. 

Otro factor  importante  que  determine,  la instalacibn de las oficinas  postales  fue la 

vecindad  con los Estados Uddos, que ha tenido desde hace m h s  de cien &os gran influencia 

en la econoda del Noroeste, crehdose a travds de las dkcadas un dependencia  bastante 

marcada  con  respecto  a las necesidades  de  los  mercados  estadounidenses.  De ahi que  el 

Ferrocaril Sudpacífico se e m p e m  a construir a partir  de  la h n t m  y hacia el sur, como 

un aptindice de las líneas  norteamericanas y como  vía  para  poder  llevar al vecino  país las 

materias  primas  que ya a fines  del siglo pasado se explotaban en Sonora y Sinaloa. Otro 

ejemplo tipico de la h e m  con  que  los  factores  del  comercio  internacional han actuado en 

una zona, puede señdarse el caso de los  ramales ferroviarios que se construyeron  para 

exportar los recursos minerales de Cananea y Nacozari. En  lo  que se refiere a las Oficinas de 

Comos, la regibn  noroeste tenía la función  de la salida de In correspondencia con un 

encaminamiento  adecuado  como lo muestra el siguiente  ejemplo: 
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La cmesp?ndencia destinada a cualquiera de los Estados de La Unibn .%mericana, designados en la 

colurnr~ (l), que se remita por conducto de la Oficina de México, la incluirá &cha Oficina de 

Méxicc, en la valija directa que confkeciona pm 13 Oficina de St. Louis Missouri . 



CUADRO 56. OFICINAS INSTALADAS EN LAS RUTAS NAVIERAS EN LA 

COMUIYICAC1C)N DEL NOROESTE  CON EL EXTRANJERO. 

RUTA c o m m  NAcIoNhLDDAD VJAJW PUNTOS EXTREMOS 
P.. B. CALIFORNIA 

3496 

DESARROLLO DE MEXICANA 7 2  ENSENADA Y S. DIEGO E. U. A. 3947 

COSTA DEL AMERICANA 12 ENSENADA Y S. FCO. E.U.A. 
PAC~FICO 

t LA B. CAL 
SONORA 

I 3948 I GUAYMAS Y S. FCO., E. U.  A. COSTA DEL 

1 3692 1 MAZATLh Y S. FCO., E.U.A 
MALA DEL ÍDEM 24 

COSTA DEL AMERICANA 12 
P A C ~ I C O  

P A C ~ I C O  

l+MATLAN Y PAN&, 
24 

MALA DEL AMERICANA 30 
KOSMOS  EM 

COLOMBIA P A C ~ I C O  

El cuadro  anterior  nos da a  conocer  el  número  de ruta, las oficinas  instaladas en los puntos 

extremos  donde la oficina de  origen  corresponde al norwste y las de  destino  que van tanto a los 

E. U., como al al sur del  continente americano. Por consecuencia las rutas M V ~ ~ S  nos 9610 

comunicaron  al  noroeste o a  esta  región  con el interior  del  país,  sino  que  sus  itinerarios  llegaban  a 

regiones  económicas  importantes  del  exterior  del  país. 

Resumiendo,  tenemos  que  las  oficinas  postales  de 1867 a 1883 no se encontraban  cubnendo 

en gran parte  la  región  noroeste  debido  a las dficultades a b s t r a t i v a s  del  Servicio Postal; sin 

embargo su presencia  file  trascendente  al no haber otros medios de comunícacibn en  la región. 

Para 1884 a 1900 con el  auge  que  se les &o a las comunicaciones y transportes,  las  oficinas  de 

correos  mejoraron su presencia y su organizacih, apoyadas  por las  tradicionales medios de 

conduccibn de la  correspondencia. En el periodo que va de 190 1 a 19 1 1, las oficinas postales no 

solo se instalaron  por  donde  pasaba  el  ferrocCmil y las  compañías m í t i m a s  que  priorizaron  su 
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paso por los  principales centros rr&lems, de riquezas rwrítirnas, etc. para la cornlllzicacibn interna 

y extenla del noroeste, tambitin se ubicaron  en regimes aisladas por los  accidentes  naturales y 

clitnáticos, lo que demuestra el papel relevante de la oficinas postales en la comunicacitrn del 

noroeste. 



(1 )  Kaiz puso en sus estudios esta divisitin nlacrorrcgiowl, aunque ya había sido scíialacla 

por otros autores, sin ser el eje central de sus estudios. 

(3) "Dispsici6n de San Luis Potosi del 3 de septiembre de 1863". La Administracih 

General  de  Correos forma IKI ramo de la S e c r e p a  de Relaciones exteriores y G3m-nacibn. 
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(13) ibid. 1879 

(14)  Admuustracibn  General  de  Correos, C6dipo Postal de la República  Mexicana, su 

reglamento v tarifas,  vipente  desde  enero  de 1884, Tipo& Literaria  de Mkxico, 

Filomeno  Mata  Impresor,  Mkxico,  1884. 

(1 5) Cuadro realizado  a partu de los datos de : 

Administracibr;  General  de Correos, Gufa Postal de la República  Mexicana 1889, 

Tipografía  Boulillgny  and  Schrmdt  Sucesores,  Mkxico,  1889,  pp.  207-209. 

(16) La U n i h  Postal  Universal  surgib  en  1874 en Berna, Suiza. Diaz acordb  nombrar  a 

Gabino Barreda, ministro mexicano en Alemania,  como  su  representante.  A  partir  de  esta 

fecha, Mkxico ingresó  a  la UPU y Díaz elevb a  rango  de  Ley  la Convencih de  este 

Organismo Internacional  que  busca  crear un correo mundml s i n  fronteras, 

(17) Adrninistracibn  General  de Correos, Informe  presentado al C. Ministro  de 

Gobemcibn por  el  Admor.  Gral.  de  Correos  1877, ibid. p. 16. 

(1 8) Rosenzweig,  Fernando, "El desarrollo  econbmico de México  de  1877  a  19 1 1 , en: 

Enrique Chrdenas (Comp.) Historia Económica  de  Mtfxico, F. C. E., México,  1992,  p.  52. 

(19) Admhstración General de Corres. Códipo Postal de la República  Mexicana, 

Tipo@  Literaria  de  Mcixico,  Filomeno Mata  Impresor,  Mkxico,  1895. 

(20) En las Leyes  de Ingresos y Presupuestos de Egresos, de los aAos 1884  a 1913, se 

POCITA constatar lo que  se  asienta  aquí. 

(2 1) Construccibn  de  las  Oficinas  Postales,  como se sefiala en nuestros  objetivos,  tomados 

de: 
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Adnutlistracihn General de Correos, lnforme presentado a l  C. R'litlistro de Gobemcián 

por el Admor.  Gral. de Correos 1884,1886, op. cit. 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Amies de la SCOP 1302-1908. 

Dir~.?ciOn General de Corrects, Boletin Postal de la DirecciBn General de Correos de los 

Estados Unidos Mcaicanos 1901-1911, op. cit. 

Direccibn General de Correos, Itinerarios de las Rutas Postales de la Republica 

Mexicma, TipopaAa de Hmdigry and Schmidt Sucesores, hqkxico, 190 l. 



(26) Datos recopilados en: 
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FUENTE: ELABORACION  PROPIA  APARTIR DE  LO 

CITADO  EN  EL  CAPiTULO 4 .  
NOTAS: 12.  
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1 OFICTNAS POSTALES DE 1867 A 1883 (GOIMPLEMENT0 DEI, MAPA 4.1) 

soPioR.4 SINALOA 

1. ALTATA. 2 

4. CONCORDIA 5 
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H u n  
PENINSULA DE BAJA 

2 . Á W O .  3. SAP 
TELNO. 4. ROSAIUC). S. 
SANTA CATAKnllA. 6 .  
CALL MALL^ 7.- SAN 

IGNACIO. S.- PLJRhlMA. 
9.- EA MISI6N. 10.- 

BAH~A DE MAGDALENA. 
11.- MEZQvrnrrO. 12. 

S A N  ANTONIO. 13. 
R E U A  VISTA. 14. 

S A N T I A C X )  DE LAS 
:'ASAS. 15. MXUFLOFZS. 
16. SANTA  CATARINA. 
17.- C,4BO SAN I.,UCAS. 

POSTALES DE 1901 A 1911 (COMP 
S O N O U  

" 

"_____"I 

1. CABORCA. 2. PIL??QuTro. 3. 
CQLlITOA. 4. A T E .  5. TLB'CITAMA. 

6. REFOFihIA. ?. S M C .  S. Cl&MGA. 
9. LA YAQLJI. 10. SANTA CKCZ. 11. 
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OPODEPE. 16. RAYON. 17. 
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BACA. 2. C H O K  3. 
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27. ABUYA. 28. LM6N.  
29. SAN JLJAN. 30. 

WLM6N. 31.QLEUI'E. 32. 
SAN MARCOS. 33. 

NORIA. 34. CAFtlL.E. 35. 
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TEPIISTA. 37. VERDE. 

13. CIÉNEGA. 13. 

3s. cACmrm. 39. 
ESCIJINAPA. 40. 
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I 3B) "- 
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1. SAN JOSE. 2. SAN 

FELIPE. 3. SAYIJLA. 4. 
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h4INERAL DEL 
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JrZI,ISCO. 15. JhLA. 16. 
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DEL OIZO. 20 

GARABATOS. 21. 
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CmAS.  22. YESCAS. 
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CAPITULO QUINTO. 

MATERIA POSTAL TRANSPORTADA EN LA 

REGIóN NOROESTE DEL 

PA&: 1867-1911. 

La contribucibn  del  Servicio Postal Mexicano  como  factor  de  comunicacihn  regional y 

nacional fue de suma importancia  debido a que las rutas  postales y oficinas instaladas 

transportaron la materia postal, tanto en zonas desarrolladas  ecorlbmicamente  como m las 

marginadas. Esta infkaestn~ctura postal con~unicb al noroeste y se apyb  a los modernos 

medios de transporte  como el fmocd, como lo sefidmlos en los capítulos  anteriores. 

IA anterior se debib, entre otros aspectos, a  que  los medios de conlunicaciones  como  el 

telégrafo,  la  radiotelegrafia y el tekfono tociavia no estaban m su apogeo,  lo  que &o que el 

Correo fuera un medm  de  conlunicacibn  necesario  en  la  regibn.  Por  consecuencia es 

indispensable presentar un estucho de la hstoria de las comunicaciones, prm darle d Como 

su valor;  dicho estudio lo presentamos  a continmci6n. 

En 185 1 se inaubmb el  primer servicio telegrhfico entre la capital de la  República y 

la  poblacibn de Nopalucan, en Puebla, al una distancia de IS7 km. y 720 m.  El 5 de mayo 

de 1552 se prolong6 la línea hmta el puerto  de Vmacnlz, en1,azanndo las ciudades de 

Nopalucan,  San Andrés Cilalchicornula(llLvq.oy Ciudad Serdhn), Puebla,  OIlzaba y Cbrdoba, en 

una longitud  total  de 408 K m .  En esa fecha se  cursaron los primeros  mensajes  entre 

Veracruz y Orizaba, y por  dificultades  tkcnicas hasta el 19 del mismo mes  entre  la  capital y 

el puerto. Más tarde el trazo de la ruta se cambib por Jalapa. La cobertura del  telégrafo  no 

tenía todavía presenciaen el noroeste. 
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En mamo de 1867 el presidente Juárez decretb  la fdetyahcibn de los telégrafos  que, 

desde su nacimiento, venkm  fimcionando  por medio de concesiones  privadas. La primera 

Dirmi6n General de Telégrafos se creó en 1878 y en 188 1 se inaugurb el servicio  por  cable 

subrnarino  entre  Veracruz-Tarnpico y Brownsville. 

México  trataba  de  comunicar al. país por medio del fen-; el  telégrafo  empezaba a 

llegar a ciertas  regiones, pero no tenia  cobertura  en Sonora, Sinaloa,  Tepic y la  Peninsula  de 

Baja California; en este  contexto  el  invento  registrado  por  Alejandro Graham Bell  el 10 de 

n m ~ o  de 1876 tuvo 9u primer experimento en el pais en 1878 al establecerse la 

comunicación telefónica entre la  capital  del país y la cornisaría de Policía de Tlalpaq 

Distrito Federal. En este mismo años se  otorgó  el  primer permiso oficial  para  que  el  servicio 

telefinico se  estableciera en la  ciudad  de México;  Alfiedo Westrup y Compafiia  instalaron  la 

primera red para unir telefinicamente las  seis comisarías de  policía  con la Inspewion 

General, a ésta cron  el despacho  del  gobernador  del Distrito Federal, y el de éste funcionario 

con el del ministro de Gobemcibn. En 1SS3 se  establecib  la  primera conkrencia telefbnica 

internacional  entre Matamoros, Tammlipas y Brownsville,  Texas, y para 1888 aparecían 

registrados SO0 suscriptores tm el  primer  Directorio  Telefónico  que se public6  en  México. 

Para 1890  la Compatiía telefinica Mexicana contaba ya  con 1,100 suscriptores en la 

capital  de la República y en otras ciudades del país, y en 1893 daba  servicio en la Monterilla 

y Santa  Isabel  (en la ciudad  de México) a d d s  de las centrales de Puebla,  Oaxaca, 

Guanajuato, M n ,  Querktaro,  Guadalajara,  Zacatecas, San Luis Potosi,  Saltillo y Monterrey. 

En 1904  se instawó el servicio  de larga distancia, en conlbinacibn con l a s  líneas  telegráficas 

f’ederales, en los estdos de Dunmgo, Coahuila y Nuevo Lebu. Entre 1908 y 19 10 la 

Empresa Telefhnica Woessner extendib  sus servicios en  el  nor ‘e del pais, sobre los estdos 

de Coahuila y Durango. En este recuento podemos darnos cuenta  el  aislamiento  telefbnico 

del  noroeste. 
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La r a h o t e l e g d  o telegrafia sin hdos h e  introducida al pais en 1902. Ese &o la 

Direccibn  cieneral de TelCgrafos instal6 las  primeras  estaciones  radiotelegráficas  mexicanas 

que  unieron Santa Rosalía, en Baja California, con  Cabo de Ham, en Sonora. Con las 

anteriores  experiencias se instalaron las estaciones  radmtelegráficas de Cerritos, Sinaloa y 

San José del Cabo, en Baja California; uniéndose  las  líneas  terrestres de San José del Cabo 

y la Paz( 1). Podemos observar  que la ra&otele@a  tuvo  penetracibn en la comunicacibn  del 

noroeste  pero hasta entrado el siglo XX, a d d s  que  el  medio  de comunicxibn como el 

Correo es  factor  de mayor importancia por trca.nspm no solamente  mensajes, sino 

pericjdieos,  revistas, libros, mercancía  con o sin valor  comercial, bultos postales, giros 

postales, etc. para todo el publico, de ah.í la relevancia  del  Servicio Postal en estos tlrros. 

El Correo  pudo  comunicar al interior las submgiones que  se  crearon, seaadas  por 

Ángel  Bassols  Batalla (2) que son: Baja California. 1. Tijuana Tecate. 2. Valle de Mexicali. 

3 .  Ensenada 4 Desierto  de  Vizcaíno-Santa Rosalía. 5. Valle  de  Santo Domingo-La Paz. 6. 

Valles  del extremo Sur de Baja California. Sonora. 7. Valle  de San Luis Rio Colorado. S.  

Costa  de Sonora-Hemosillo. 9. Nogales-Cmea. 10.  La  Montafla de Sonora. 11. Valles  del 

Yaqui y Mayo. Sinaloa. 12. Bajo  Valle del Fuerte-Los Mochs 13. Valles centro de Sinaloa- 

C u l i a h .  14.  Valles sur de Smaloa-Mazatlh. Tepic. 15. Norte  de  Tepic.  16.  Sierra de 

Tepic. 17. Valles centro y sur de Nayarit-Tepic(ver  anexo  5.1). 

Después de éste ar~álisis que nos  demuestra la presencia  del  Correo en el  noroeste, y 

que  retornaremos más adelante para apoyar la  compmbacibn de nuestra  ktp6tesis, a 

continuacih abordarexnos la t rmprtac ibn de  la  materia postal en los tres subperiodos 

planteados  en  esta  invcstigacibn: de 1 Y67 R 1583, de  1584 a 1900 y de  1901 a 19 1 l. 
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5.1. MATERIA POSTAL TRANSPORTADA DE 

1867 A 1883. 

Antes  de  iniciar este apxtado queremos aclamr que en cuanto  a  la  transportacibn de 

correspondencia  se  refiere, La mayoria de los diferentes dwumentos consultados no 

ymprcionan  myores iudicadores r~umkricos para crear series de datos de todos  los  servicios 

mencionados, por lo que nos apoyanlos de los datos cualitativos para comprobar  nuestra 

hpbtesis. De dichos datos, son de importancia  los  que se reijeren a 15 materia  postal 

prohibida, p r  lo  que lo seiXalnmos como  antecedente. 

MERIA pos'rm PROHIBIDA PAKA CIRCULAR. 

Los principales hechos histbricos  que  repercutieron en el  tratamiento de la materia 

postal tmnsportRda data de las ordenanzas de correos de 1794, que  en  tkrminos  generales 

estuvieron vigentes hasta el 3 1 de diciembre de 1SS3, pero suheron mod.lfEcaciones en 

varios puntos, como es el caso de los ARTfCULOS PROHIBIDOS; por ejemplo  tenemos 

los  cambios surgidos por el Decreto  del 16 de diciembre de 185 1 qye enurneri, los  objetos 

que, sin contravenir a las Ordenanzas, pudieran conducirse en las valijas(3). 

Lo que no tenía  problemas para admtirse eran los "penbdicos, cuadernos,  folletos, 

devocionarios,  libros a la  rústica,  calendarios, tarJetas, anuncios, avisos o circulares 

comerciales,  billetes de loteria, impresos diversos en cartbn, vitela o lienzo,  papel  de 

mkka"; no se indicb c&l deberia ser el contenido de las valijas, pero se supone era todo lo 

descrito. Por otro Dewreto del 12 de junio de 1855(4), consider6 como artículos a h s i b l e s  a 

las "Muestras sin valor". 

La Ordenanza  General de Corrms de 1794(5), que continu6 vigente hasta 1583 

prohibib: 



19 "...dinera, alhaja ni otra cosa que no sen  papeles. Y para evitarla, es mi 

voluntad  que cualquiera carta o pliego que a su tacto demostrare contener dinero 

o alhajas, se abra a presencia del Administrador y oficiales, y extraiga con 

aplicación a la misma Renta, y se quede desde luego la carta, si no fuese de 

importancia ..." 

28 "Igualmente prohibido que en las balijas de la correspondencia se introduzcan 

o Heven dinero, a b j a s  u otros gkneros estrafios a La correspondencia ..." 

MATERIA POSTAL LIBPJi DE CIIICULAIbN. 

CARTAS. 

En este periodo el movimiento de cartas que se refiera a la commnicaci6tl epistolar 

entre remitente y destinatario no h e  muy amplio por los altas costos de los portes, entre otros 

factores, sin embargo mantuvo siempre expectativas de crecimiento en la regicin  noroeste 

como lo demuestran los siguientes  indicadores que corresponden a las ailos donde se 

encontrb mfornracibn. 



crecimiento  de  la  correspondencia  recibida  del  exterior al noroeste, en el caso de los puertos 

de Guayms, Altar y Magdalena  fue  del 185.59%, para L a  Paz la dismhucibn fue  del 

91.61% y el incremento de Mazat1á.n fue del 83.26 YO. 

Los anteriores  nlovirnientos ras  pnlebu que a .  pesar de las deficiencias  que se tenían 

en los &os de la Repilblicx Restaurada los resultados  de la parhcipacicin  postal fumm 

positivos. 

BULTOS POSTALES. 

Por otro lado el rr~oviruiento de los bultos, que  se  refiere a la transportacibn de 

mercancias, e m  conducidas  por  "conductas",  que eran cincuenta o m8s mulas y asnos, 

acarreando  minerales  desde  los  lejauos  reales  de m i n a s  y que,  tocando distintas poblaciones, 

llegaban a las capitales de las provincias,  a  la  ciudad de México o a los puertos  de  Veracruz, 

Tampico,  Acapulco, San Blas, ruta de comunicacih del noroeste con el  centro como lo 

vimos en los capítulos  anteriores. 

Los bultos postales  tenían una miní~scula participacibn; sin embargo,  establecida la 

empresa de Diligencias Generales, clirigida  por Axelmo Zurutuza, concesionaria del Correo 

desde  nlediados  del siglo pasado, tra-jkronse bultos  cada  día  en mayor cantidad. Esta 

situacih d1v0 fusta el establecimiento de los ferrcxan-iles en ultima veintew del siglo 

pasado. Fue a travks de este nucvo I~E&L, dc eonduccih que? el transporte y la entmga de los 

bultos  adquirib su verdadera significaci6n cornno un servicio organizado y efectivo por medio 

del Correo. En relacihn a este t ipo de correspondencia 110 hay datos  estadísticos  debido a la 

falta de modernizacibn de los sistemas ad.~ntnistr~tiv~s-co~~tables, por lo que t.ene~nos que 

valenlos de los siguientes  datos  cualitativos  para reafinar la trasc.endezlcia  postal  planteada 

en la hipbtesis: 

1.4s relatos  que nos dejaron los viajeros que nos visitaron en el siglo XIX, entre  ellos el 

alemh h4ayer Brantz, el  franc& J. C. Beltram, los norte,a.mericanos J. R. Poimct y Albert 



M. Guillian(6), aunque  dispares  en  otros aspectos, esthn acordes en los esfuerzos  del 

Servicio Postal para comunicar. En igual f o m  se eqresau Melchor Occlm~>o, G d e r m o  

Prieto, Ignacio Manuel Altamimo, Alfredo Chavm, Manuel Payno(7) y otros escritores 

que 110s dejaron  interesantes y vivos relatos de sus viajes por el territorio nacional desde lo 

afios treintas a los setentas  del siglo pasado. 

JWPlESOS. 

En lo  referente a los impresas; que se refiere n publicaciones no peribdicas,  folletos, 

impresos o manuscritos, planos, escritos a I-iquitm, Inintrjpafo o manuscritos; fueron 

trmprtados de 1872-1873 a 1876-1877 los siguientes: MazatlAn, Sin. en la primera 

fwha 24230 y en la se8undn se mantuvo ese ritmo. La Paz, P.B.C. m la  primera fecha 3039 

y en la segunda  aunlentb a 4267. Tepic en la primera f e h a  35  12 y en la segunda amenti) a 

10512. Ures en la primera 16733 y en la segunda aumento a 34620. De la correspondencia 

recibida  del  exterior tenemos que Guaymas, Altar y Magdalena en la v e r a  fecha 1 159 y 

en la segunda ament6 a 1796. La Paz m la prixnera fecha 1375 y en la segunda ament6 a 

1796. Mamtkn tn la primera 9584 y en In segunda se nza~ltuvo. San Blas en  la primera ?S'? 

y en la segunda: tambikn, se ~mnt two (ver anexo 5.2). El int:,renrentcr  de tramportmion de la 

correspondencia h e  del 40.41% en la Paz, del 207.S6% en Tepic,  del 106.77% en IJres. De 

la correspondencia  recibida del exterior tenernos el aumento del 54.96% en C m a ~ m s ,  Altar y 

iWgclalerm, del 30.62% en la Paz. 

PUHLICXCICJNES PERJ6DIC'IAS. 

De las publicaciones periodicas tenenlos que son peribdicos, revistas, ulagazincs 

culturales, etc.; habían alcatv~do gran inzlportancin, las diversas disposiciones 

adrmnrstrativrls que se sucedieron asi lo demuestran, ~ I J ~ S  ya para mediados  del  siglo XUI: el 

periodismo había alcanzado gran &fusion e ixnprtancia en el pais. Sin embago, en 1868 se 

desatb una camp;iii;l de prensa  contra el Correo por  pérdidas y extravíos de pen6dicos. La 

opsicibn íüe tanta, que obligo a declarar a la Secretaria de Relaciones Exteriores y de 

Gobernaciim, de la cual  dependía el Correo, que por  acuerdo del Presidente, los extravios de 
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10s envios postales, ast  COI^ la nlptura de las fajdlas que  c~ontuvierm  pericidicos, se 

comprenderian  dentro  del  delito  de  violacibn a que se refería  el hrtículo 25 de la 

Constitucibn  vigente, que era la de 1857, y a expedir las instrucciones para hacer prhctica tal 

disposicion(\S). 

La circulacih de 2 5  pri6&cos en el noroeste representaron un gran medio de 

conwnicacibn cuyos antecedentes vienen desde el 3 de agosto de 1S5S cuando se dispuso 

que los envfos de peribdicos se hnquearan simplemente mwc,?fldoles con el Sello Negro 

(9). A estas disposiciones sucedieron otras, m k e  lay cuales la de mqor importrrncia fue la 

Circular de 12 de agosto  de 187 1 (lo), ordenando  que los giros se hxieran de la 

Adrmnistracibn  General a las Principales, y de éstas a las Oficinas Subalternas por medio de 

libranzas con el papel sellado  correspondiente, a cargo de sus corresponsales o agentes, 

mediante el cobro de un premio  cuuvencioml y proporcional. 

Bajo estas  bases se b o  el Servicio hasta el 22  de octubre de 1574(1 l), en que se 

regularizb la tranlitacibn de las Librrmzw. Se  establecib urn cuenta  especial de fondos de 

periodistas y se hitaron los plazos en las otic&s de Correos por el cobro y devolucisn de 

las libramas referidas. Las publicaciones  periódicas  registradas en el a r b s  de 1S7S en la 

regihn noroeste heron las siguientes l. 12): 

Principal de Mazatlhn. 

Mnzatlún: l .  El Monitor del Pacíiico. 2.  El Occidental. 

Culiacdn: 1. El Estado de Simlm. 2. Bolc.tía dc BCvalos. 

Rosario: 1 .  La Sombra de Chisterm. 2. El Colibri. 



Principal de ?'epic. 

Tepic: 1. Perihdicu Oficial. 2. El Aguijhn. 

Principal de Ures 

Hermosillo: l .  Ea  Nueva Era. 2.  La Opinión Pública. 
Guaymas: l. El  Independiente. 2. La  Prensa. 3 .  El 1Municipio. 4. El  Eco de Occidente. 

5. El  Torito. 

.dlmrm: l. La Voz de Alarnos. 2. El Pueblo. 

CERrxFIcmos. 
Por lo que se refiere a las cartas o Sobrescritos y pliegos  llamados certificados, que 

comiste en darle un número  de control a la pie&? para su reclamacidn en caso  de  pkrdida o 

t a r & a n m .  Este  servicio  se recibia en las rejas respectivas  de  las  oficinas de correos, y después 

de haber pagado  por s u  porte o franqueo se ;inotaban  en  libro  destinado a ello con los 

pormenores necesarios para su cabal  conocimiento; se les  expedía  enseguida, al interesado, 

la conqtancia  respectiva  para  que a su tiempo  pudiera reclarnar el sobre  Certificado  con el 

recibo de la persona a quien  iba  dirigida,  sellados  como n m b a  la  Ordenanza  de 1794 con 

la marca o impronta  de CERTIFICACIóN, haciendo cargo a la Adninistraci6n que  debía 

recibirlos, cuya  oficina  devolvía l a  cubierta de los sobrescritos o pliegos  con  la comtancia de 

su entrega al destinatario, y anotando  en dichas facturas la devoluci6n de los mencionados 

sobrescritos, con cuyo  procedimiento se wmprobba el clxgo y descargo de esta clase de 

piezas( 13). 

Si no  acudiesen  a la oficina ni se hallaren las personas a quienes  iban dirigidas, no se 

devolverían  hasta  que  por  "aviso"  del  Administrador, los dueflos los pedían o recogían. Así 

se trataba de evitar quejas  que  "debilitan la cctnfimm publica" y l a  responsabilidad  de la 

Administracihn que los  despachó. hcurrian en sanciones los Administradores  de las oficinas 

por falk? o extravio de sobrescritos y pliegos Certificados, guiándose  por los dispuesto en el 

ordenmiento legal mencionado. 
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Con el objeto de dar seguridad a los sobrescritos  Certificados y para  su mayor co~ltrol, 

conociendo  con  prontitud el trmw de canlirio a donde puderan haberse ex*aviado, y para 

evitar la duplicación  de cargos de m a  a otras Administraciones en las  facturas  particulares 

de las correspondencias, los Certificados se escalaban así: Mkxico, a Querktaro,  cuya 

Administracibn tenia  la  obligacibn de revisar los Certificados con la factura especial de 

escala, y con su visto bueno la  devolvía a Mkxico a  vuelta de correo.  De Qudtaro a 

Guanajuato,  por m via, o a San Luis  Potosí por otra, cuyas  Administraciones hacían la 

misma remisibn y devolvían en igual f o m  las facturas a Querktaro, y así sucesivamente en 

todos los puntos de la "carrera" respctiva(l4). En el movimiento  de  correspondencia 

certificada  tenemos  que  de 1875- 1876 a 1876- 1577, Mazatlhn tuvo 176 en l a  primera fecha 

manteniéndose en la segunda. La Paz en la pnmera tuvo 33, tambien  manteniéndose en la 

segunda. Tepic 24 en  la  primera. v manteniendo,  de  igual m e r a ,  el nimero en la segunda. 

Vres 224 en la primera y aumentando a 301 en la segunda 10 que corresponde un incremento 

del 34.28% (ver anexo 5.2) .  

GIROS Pasr,uxs. 
Otra materia postal trarLsp)rtada heron los giros postales que consiste en un servicio 

donde se envían ducmentos cobrables por el destinatario, ya que dinero en efectivo no era 

adrmtido en las oficinas postales. Aunque no hay datos estadísticos de el recibo, despacho y 

entrega de este servicio, podemos comtatar su trascendencia al ser una original  itmovacibn 

en el Correo Mexicano y que h e  retumado por  el Correo de otros países Este servicio se 

reglament6 e implant6 p r  ía importante Circular de la Secretaria de Gobemacibn  del 12 de 

agosto de 187 1 que dec&:l5): 

"...que el  Correo  puede ser muy bien una oficiha de cambio seguro para los 

editores  de  publicaciones,  pero sin perjudicar sus intereses, cuya  seguridad  puede 

extenderse a aquellas personas pobres que  teniendo alpma pequefía cantidad  que 

cambiar por la misma cortedad de la suma se le dificulta conseguir  en la plaza la 



situacidn que pretenden, con lo cual se prestad un servicio ;f la clase pobre y 

laboriosa de nuestra sociedad." 

Y orden6  en  su articulo 1 lo. que: 

'' Cuando alguna persona quiera cambiar ~lllst cantidad pequefia de dinero, la 

entregarii en la Administraei6n de  Correos respectiva, recogiendo de ella el 

recibo correspondiente, cn cuyo ducumcnto se expresar& la cantidad que recibe, 

la oficina que IC deberh pagar, el nombre de h persom que la entregue, y el de la 

que deba recibir.  Este cambio s610 se podrá admitir por  ahora hasta por 

veinticinco  pesos '' 

El sisterrm b,mc,ario de giros establwiu e11 el Servicio  Interior  tenia por objeto  facilitar 

la nmera de situar, a través de sus o f i c i ~ ~ s ,  pequeKas cantidades  de  dinero hasta $ 100.00 

en Giros Ordinarios; y sin limitación en Giros Extraordinarios, mediante un pequefio premio 

por e l  cambio de situacidn. Este servicio,  nuevo  para el público,  se vio entorpecido en un 

principio  debido al estado  dc kmtabilidad que vivia el país 

En el Servicio hternacioml se celebraron corrve.nivs especiales  con A l e n e a ,  Estados 

Ihidos, Francia, C m  B r e w ,  Cuba y El Salvador, para girarse  recíprocamente  por medio 

de "Órdenes postales" hltsta detenninada  cantidad, mis o n ~ ~ l o s  a un equivalente  de $200.00 

utli? con  relacibn  a  la a 100 d6lan.s, cuando nuestra 

nortemericnna. 

moneda estaba a dos por 

Como lo vimos en los capítulos  anteriores,  este período h e  la  base para el  crecimiento 

posterior del Correo. En estos años tudavía el Correo no  era  considerado un Servicio Público 

por 10 que los portes de la materia postal era alto en comparacibn con la extranjera. Aunado 

a lo anterior tenemos la violrvibn y robo de la correspondencia así como '. 



'' los males que  pesaban  sobre los pueblos  de  occidente, con la continua 

destruccidn  de  las  correspondencias por los sublevados  de Tepic, dispuso que  la 

baiijas destinadas a Sonora, Sinaloa y Baja California caminaran  por la via de 

Durango,  quc  aunque mas dilatada  presta mayor seguridad (16)". 

Otros aspectos ajenos al servicio de Correos son la mala cfireccicin puesia por los 

usunrios así conlo: 

''la perniciosa  costumbre pues así puede calificarse la idea  adaptada en varias 

entidades bederdtivas de estar  cambiando o adicionando los nombres  de  los 

lugares, sin provecho alguno práctico para las poblaciones(l7)." 

La tmnsportacion de la correspondencia tradicional como: 1. Cartas y tayetas postales, 

ya sea a particulares o de uegtxios; 2. Las publicaciones priii&cau, de gran alcance de 

comunicacibn; 3. Los nuevos  servicios que, fueron aprtacicn para  el  mundo  como los giros 

postales y; 4. La correspondencia certificada, que le daba mayor seguridad a la entrega  de 

Csta, he el trabajo desarrollado por  el Correo. A pesar de los  factores internos y externos el 

Correo cumplib su papel de comunicar a la reyibn  al interior y con el exterior, al despachar y 

recibir la materia postal. Para clemostmr lo anterior, se puede  ver el nlovinliento de la 

mtcria postal, quc aunque no tuvo mcremento  fuerte se mantuvo siempre hacia adelante. 

Los lugares de despacho y reception de materia postal fueron. los pueflos de Mazatlhn, La 

Paz, el  corredor de Is regi61i noroeste  con el resto del país  como lo he Tepic y; una ZOM 

eminentemente  minera como Ures. 'l'ambiéa podemos observar que los puertos de Gunymas, 

Altar, Mkgdalena, La Paz, Ivhzatlh.n y San Blas fueron los mas importantes para el recibo 

del Correo con el exterior. Enseguida abordaremos la materia postal tmuportada de I S34 a 

1900. 





“Las publicaciones que violen las leyes de propiedad literaria del país de destino, 

los  Uquidos, venenos, materias explosivas o inflamables, las grasosas, las 

fhcilmente liquidables, animales vivos, los muertos no disecados, insectos y 

reptiles, dulces, frutas, pastas, vegetales que puedan descomponerse y 

substancias que exhalen mal olor, billetes y circulares de loterías, todo objeto 

obsceno o inmoral, y todas las demás abjetos que puedan destruir o de alguna 

manera  perjudicar a las valijas o &fiar a las personas que las manejan @I).” 

MATERIA POSTAL LIBRE DE CIKCULACIbN. 

L a  transportacibn  de la  correspondencia  tendría  otra  m&ficacibn  administrativa al 

indicarse en el C6digo Postal de 1895 -cuya  vigencia d u b  de  ese ai30 a 1925 el 

establecimiento de u~lc? nueva clasficación, desipando con el nombre  genkrico  de  “ttfticulos 

a los objetos  que  se a h t i a n  por  el Correo para ser trrtnsportados.  Se  consideraron  cinco 

clases de artículos  dentro  del  Servicio Postal Mexicano,  con la aplicacibn de una cuota 

especial,  en  calidad de porte,  a  cada  una de ellas. Dichas clases heron: a) de la Primera 

Clase eran en un principio  todo rrmuscrito o impreso  por  cualquier procedrmento que 

tuviera carficter de correspondencia  escrita (actual y personal); comunicaciones oficiales 

cartas, tasJetas-c,zrtas scncillns y con respuesta pagada: envios que se depositaron cerrados; 

b) la Segunda Clase comprendía  publicaciones  peribdicas, obras de cualquier  clase 

distribuida  por  entregas y los libros de instrucci6n primaria; c)  la Tercera Clase 

comprendia  impresos y papeles de negocios; d) la Charta Clase abarcaba  muestras sin 

valor mercantil,  que en el  comercio, la agricultura, y la industria necesitan cambiarse 

recíprocamente en pequefhs cantidades; y e) la Qlrinta Clase comprendía los bultos 

postales, es decir, los envíos por el Correo que  contienen  rnercancía o cualquier  objeto de los 

transmisibles,  con un peso mayor que los otros envios, c m  excepcibn  de  toda 

correspondencia actual y personal. Su peso máximo seria de 5 Kg. y su dimensión  mayor, 

120 cm. de perímetro(22). 



CARTAS E IMPRESOS 

Los envíos ordinarios  expedidos a nivel  nacional en lo  que se refiere a cartas y 

tarjetas postales  tenernos  que  para 18S8 se trabajaron S 703  829  piezas y para 1899 heron 

18 515  565, lo que corresponde a un incremento  del  224.63%. Para los  envíos  oficiales 

exceptuados  de  porte  tenemos  que para 1558  se  expidieron  1615  164 y para 1899 fumn de 5 

04 1 914 lo  que  equivale  a \m crecimiento del 2 1 1 ,58940. De los impresos de toda clase para 

1888 tenemos S 700 1 12 y para 1899 fueron de 67  529  235  lo  que  equivale a una variacibn 

del 676.19%. De las muestras sin valor  para 1888 eran 72 O22 p;ira 1899  fueron  492  397 lo 

que  equivale a un cambio sustancial  del 676.19YO. Finalmente  de  los bultos postales sdlo 

tenernos  el dato de 171 264 piezas trabajadas en  1899  (ver  cuadro  5.3A). 

PI~L,ICACIONES PERIODICAS. 
En lo que respecta a las puhlicaciones periódicas se dio un nuevo y nuis amplio 

servicio en favor de la prensa  que comistib en un verdadero  servicio  de cobros y no en el 

simple  de cambio, se realizb a partir de la implantación  del Chdigo Postal de  1554, y de las 

reformas hechas en 1894  que  se  impusieron en el Cbdigo Postal  de  1895(23). 

Los editores  giraban a cargo de los subscriptores y en  favor de los Administradores  de 

Correos. Las  Adrrmustraciones se limitaban a presentar las libranzas, a exigir  el pago o el 

respaldo, a devolver las libranzas respaldadas y a dar los avisos de L1s pagadas a las oficinas 

de correos  de  depósito, a efecto de que el importe de los avisos se pagara a los  giradores. 

BIJL’I’OS Pc)srAws. 
Por lo que se refiere a los bultos postales transportaban  mercancías con un peso 

mayor que los otros envios, se le denomirk> por la  tenninologia  mcdema  del  sistema,  como 

Bultos Postales, y quedaron comprendidos en In Sa. clase de artículos  odmisibles(24).  Para 

su despacho e s t h  sujetos a revisión ai momento de su depósito, sin nnltratar la  cubierta o 

envoltura. Una vez aceptado, se etiquetaba y cubría el porte requerido(25). Los bultos 
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postales no se entregaban a domicilio, siuo que los destinatanos t e n h  que i d o m m e  de su 

envío  en las Listas o bien se les rmndaba un aviso para presentarse  a  recogerlos  en  las 

oiicinas postales,  que  como ya mencionamos estaban ubicadas  estratkgicanlente  tanto en los 

lugares importantes  econdmicarnente  como los aislados pr factores  geo@ficos. 

Los bultos  postales  para el interior estaban sujetos de manera absoluta a los pl,?zos de 

espera, a los  trámites y reglmerltaci6n relativa, a la devolucibn lreecta de las oficiuas  de 

destino, a las de origen a los  procedimientos  establecidos para el envio a remgos, etc. 

t a s  oficinas  llevaban  dos  registros, una para los Bultos Postales  depositados y 

recibidos  en tr;inuito, que fomlba lo que  en  la  terminologia  postal  se llama despacho, y otro 

para los  recibidos  como  destino a l a  localidad. Para este  últinlo  se usaron f o m s  o modelos 

especiales. El rrmvirniento de los bultos  postules para el  servicio  interior y para el  servicio 

internacional (tanto expdici6n como recepcihn) fue para 1894  de S3 2 12 y para 1899  de  274 

192 (ver anexo S.3 ) ,  lo que  represent6 un incremento  del 415.2S%. 

El moviuliento de los bultos postales se diu en un gCm rliunero en las diferentes 

oficinas  postales  del  noroeste por su ubicacibn al estar  en la frontera  con los Estados  Unidos, 

zonas m i n x e s ,  ciudades  comerciales  como h de las capitales de los estados, puertos, etc., 

Estas oficinas fueron las de Naco, Cmmea, Nogales,  Altar,  Magdalena,  Santa Ana, 

Moctezum;l, Ures, HCIYDOS~~~G, &qe, Zahuaripa, Soyapa, Torres, La Colorada, Minas 

Prietas, Cocorit, Torin, NavojG? y Klarrlos, en ,Sonora. Tijuana, Santa Kosalía,  Mulege, 

Loreto, La Paz, El Triuntb, y San Jose del Cabo, en el Peninsula de Baja Califontia. El 

Fuerte, Sinaloa, Topolobanpo, “xorito,   Badduato,  Altata, Culiadm, Cbsala, San 

Ignacio,  Sun Agustln, Concordia, Phuco, Santa Ixcia, Rosario y W~tlAn, en Sinaloa. 

Acaponeta,  Tuxpan,  Santiago Lucuintla, San Blas, Tepic, Compostela, Ahuacatan,  e Ixtla, en 

Tepic (ver mapas 4.3A Y 4.3B). 
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CERTIFICADOS. 

Por lo que  se  refiere  a  los  certifcados  tenenlos  que  por  decreto de 26 de enero  de 1899 

y su Reglammto(26) se establecib el sistema de  Certificacih dentro  del  Servicio  Interior, 

para  toda  clase de correspondencias,  con  excepcirjn de las de 2a.  clase  (penbdicos, obras 

distribuidas por entregas, libros de instruccibn primaria). Este sistema  modificaba 

substancialmente al establecido  antes para los Certificados. La Certificacibn podía ser: alsin 

acuse  de  recibo, y b)  con acuse de  recibo; y se  autor& a todas las Agencias  Postales, por 

medio  de  la Guia Posh¡, para expedir y recibir envíos certificados, exceptuindose las 

gratuitas st40 de  la  expedición.  Cada  envio  tenía  que  llevar un número progresivo  puesto en 

una etiqueta  que  contenia  el  nombre  de la oficina  de  depósito y la inicial C (Certrficado); la 

numeracibn  debía C Q ~ ~ I "  en cada oficina de correos el  lo. de julio de cada d o .  

Los remitentes  tenían den.xho,s similares  relativos a las demhs  correspondencias, 

agregando  el de percibir ma inderru+ación de 10.00 pesos por la @rdida de un envio 

certificado, si no se debía a caso fortmto o a  fuerza  mayor y de 50 h c o s  si se perdía en el 

Servicio  Internacional. Los talones  de los recibos de depbsitos y entrega de los envíos 

certificados,  facturas, guías, etc., se conservaban  durante tres &os en  el Archvo de la 

Seccihn  correspondiente. 

El sistema de certificacidn impuso a l  Sistema  Postal Mexicano muy especiales 

procedimientos. Su depbsito, knpaque, tramitacirjn,  trhnsito, rempcidn y entrega difedan en 

lo absoluto  del  tratamiento  que se daba a las correspondencias ordinarias, ya que  el 

Certificado en si constituye una especie de segura para detemimdos envíos, sin tener en 

cuenta la clase ni valor alguno. De hecho la Certificacibn  significa tan s610 el  compromiso 

del  Correo de entregar al mismo destinatano o a su  apoderado los envíos  que se sonleten  a 

ella, y a comprobar en su caso, la entlt-ega cuando así lo  solicita el interesado.  El  sistema de 

Certificacibn establecido operaba de acuado con las estipulaciones  establecidas en la U n i h  

Postal Universal  de la que MCxico era miembro. 



Los  datos de las piems certificadas dan cuenta  de la consolidacibn  del  servicio 

certdiwdo postal solicitados  pur  el  público: de 188s 1899, en la primera  fecha la expedicitjn 

del  servicio  interior  fue de 154 658 y para la segunda crecib en 374 462 que  corresponde al 

142.12% de  incremento.  En lo referente a los envíos oficiales para la primera fecha fie de 77 

140 y para la segunda de 2 35 697 que da un crecirniento  del 205.54% (ver  anexo 5.3A). 

La suma total de los envíos ord.&rios y certificados  del  servicio  naciorml  nos  indican 

que  para  1388 la correspondencia transpor&ada file de 16 325 925 y para 1899 de 92 360 354 

que  muestra u11 crecimiento del 465.73% 

Estos indicadores  demuestran lo dicho en nuestra hpbtesis al  plantear que durante el 

Porhiato la materia postal transportada se incrementh  con  el  paso de los &os a nivel 

nacional lo que nos conlleva a suponer que lo mismo paso en el  noroeste  y  con  mayor  razbn 

a l  ser est2  regibn e1 principal medm de comunicacihn ante la mínima presencia  del 

ferrocatril y la nula participacid11 del teltifo'unr, y los telkgrahs abordados en el inicio de este 

apartado.  Asimismo  para  efecto de corroborar  nuestra hqhtesis, en el apartado 5.4@. 157) de 

este  capítulo,  que se refiere ,al aumento de la pblacibn de los pmcipales poblados del 

noroeste, nos hace  deducir un aumento  en la circulacihn  de la correspondencia. 

GIROS POSTALES. 
Otro h e  el criterio que se sigui& a partir dc 1SS4, de los que de temhvon s u  

uliciaciórb  pues m la parte exposit.iva del COdigo de I884 se expresaba  que, prohbikndose 

por  dicho ordenamiento legal que dentro de las cartas se rcruitieran  billetes de bLmco, b e r o  

u otros objetos de valor, parecin justo compensar al público la comodidad de que se le 

privaba con esa prohibicibn, proprcioxwldole e11 mubiu la  facilidad de hacer pequefbs 

remisiones de dinero, para lo cual se establecía el sistema de Giros Postales, en uso en las 

naciones  nuis  adelantadas(,27). 
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Sin embargo, no se puso  en pht ica  inmediatamente sino hasta el lo. de enero de 

1895(28) en que se expideron los primeros Giros Postales por un &in10 de $ 30.00 y por 

determinadas  admuustraciones; e imponiéndose m Tarifa  Dlferencllil de Premios, que 

equivalia  al 296, pues se cobraban $0.10 p o r  giro de S 5.00 y S 0.60 por de S 30.00, etc. Las 

Oficinas autorizadas se fueron  aumentando  progresivamente  hasta  que se comprendieron 

todas  desde el lo. de septiembre de 1598, con pocas excepciones  neces:uias. 

Por el decreto de 26 de  enero de 1899 se lizo una reforma a la 'Tarifa vigente, bajando 

el  irnporte de los premios  por  situacibn en un 15%: elevando el nuixirr~o de los "Giros 

Orchariosf' a $ 100.00, y creando los "Giros ExAraordinarios" sin h t e  de  monto.  Las 

consecuencias  de esta reforma  quedaron  marcadas  perfectamente  en  el  movimiento,  siempre 

creciente, que tuvo este Servicio durante  el período de 1899 a 191 3. Este apoyo a los 

comerciantes  editores  de  periódicos y público en general  tiene  que ver con la función del 

Correo al declararse un servicio  publico,  dejando a un lado su  fUnci6n como renta  del estado. 

En este  contexto de avances, los giros postales que fileron creados  en el periodo 

anterior  rindieron  frutos en este período: de 1894- 1 S95 el número de movimiento de giros 

h e  de 7 791 con un valor de $ 101,732 para 1898-1899 aumentb el  movimiento a 186 242 y 

el valor he de $ 3,323 S 1 O (ver  anexo 5.3C).  Lo que nos permite  calcular  un  incremento  del 

2290.48% en el número y del 3166.93% en valor. Esto permitió  apoyar a los movimientos 

financieros de los  usuarios  del país y del  noroeste. 

Finalmente  la  correspondencia  internacional (Cartas y tarjetas  postales, envios 

oficiales  exceptuados  de porte, impresos y papeles de negocios,  muestras sin valor, bultos 

postales ordinarios y envíos de todas clases.) tambikn aument6  en  este periodo: de 1885- 

1889 a 1598-1899 se expidib eu la primera fecha, co:respndencia tanto ordinaria  como 

certificada, 'i 660 542 y para In segunda aumentc) a S 699 248, lo quc sipfico el 114.2 1% 

de  incremento.  De la recepcibn en la primera  fecha 7 740 109 y para  la  segunda ament6 a 

24 557 334, lo que representó un movimiento del 2 17.27%. 
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C .  5 3. POSTAL 

1901 A 1913.. 

La clasificacibn de la materia postal  constituye  la  columna  vertebral  sobre  la cual todo 

el  Servicio Postal TJnivel-sal, se sostiene. Sin ella no sería posible el control, nlanejo y 

distribucih de niles de  lullo ones de cartas, bultos y paquetes en t o d o  el mundo. Por lo que a 

partir de 190 1 es cuando se empiezan a especificar lnás las condiciones de la transprtacibn 

de la correspondencia de acuerdo a l a  clasificaci6n  de la primera. a la quinta clase, que a 

continuacibn especifiwruos: 

El hnite de peso del Servicio  Interior para la correspondencia de Prinlera Clase es de 

10 Kg., y p m  el Servicio  Internacional es de 2 Kg. El mhximo de las bensiones debe ser 

tal que 110 dificulten su m;ulipulacii,n y tmnsprte: 120 cm. de prírrletro, exceptuando 

retratos, planos y otros objetos de fomla especial que no puedan subdividirse. En cuanto a la 

caracteristica de los sobrcs en su envoltura o cubierta donde se remiten las cartas, 
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anteriormente se usmn de forma cuadrada, pero poco a poco se hizo común el sobre 

"oblongo",  común y corriente  de ~ m s t r o s  días (9.3 X 16.5 cm.). 

Las  ciíi-as  a  nivel  nacional son las siguientes: Cartas y tarjetas postales !loo-1901. 
32 570 647. 1901-190l-. 35 560 013.  1902-1903. 8s 270 403.1903-1904.41 676 558. Por lo 

tanto el itmemento fue del 27.96% (ver anexo 5.4) 

Las cifras a nivel  internacional son las siguientes: EYPEDZCZdN. 1900- 1901.4 239 

044. 1901-1902. 5 194 831. 1902-1903. 6 078 052. 1903-1904. 7 749  475. RECEPCZÓN. 

1900-1901. 4 578 279. 1901-1902. 5 014 340. 1902-1903. 5 704 833. 1903-1904. 7 524 

588. Por lo que el  incremento en la expedicibn  internacional he del 82.8 1% y de la 

recepción  fue  del 64.3 5Yó (ver anexo 5.5.4 y 5.5B). 

La segunda Clase: comprenden  las  publicaciones pribdicas que hayan obtenido la 

autorizacibn de la Direccib G e r m - a !  de Correos, pur 1lat#31. satisfecho los  requisitos  que 

establece el Regl'mento respectivo. 

Para  que  los  alcances y suplementos de las publicaciones  peri6dicas se a h t a n  en la 

Segunda Clase, deberha  reunir los requisitos  del  Reglamento  para  publicaciones. 

Los suplementos s61o se a h i t e n  en esta clasificación cuando se depositen con la 

publicación de que forman pwte. Los suplementos con una o nlas secciones  c6micas;  los 

ruaguzines con  historias o novelas  cortas, o de carácter  cultural. 

El dephito se ha-á precisament.e en In ventaniki respectiva y por ningún motivo en los 

buzones. Su empaque debe hacerse  por rnedio de fajillas o rollos,  con el nombre  impreso y 

direcci6n de las publicaciones autorizadas y el del  Agente cuando proceda. 
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La tercera Clase incluye Las publicaciones sin tiro p 6 d i c 0 ,  libros, folletos, impresos 

o manuscritos originales y pruebas  de  imprenta;  planos y cartas gtqpificas, pliculas 

fotográficas y cinematogrhficas  usadas,  reveladas o no; tarjetas ilustradas sin texto o que 

tenitindolo no transmitan  en  todo o en parte un asunto  de whcter particular;  esquelas, 

metas  de visita o felicitacibn, boletas  escolares o electorales; música grabada,  papeles de 

mí~sica, impresos u manuscritos, *'etas postales en blanco y hqueadas  cuando cada una 

lleve  escrita o impresa la direcciljrl de otro destinatario. Se permite  agregar a las  esquelas y 

tarJetas  de visita impresas,  hasta cinco palabras  de  cortesía;  circulares impmsas por 

cualquier  procedimiento y papeles  de  negocios. 

Los libros impresos en "galeras" e 'fplanos'' de correccii>n, o escritos en máquina, 

lnimebgrafo,  fotostat, o manuscritos, con correcciones o no, así como  los  impresos para 

ciegos  se  consideran  tanlbikn  dentro de esta clase. 

Las c f i s  a  nivel nacional del rnovinliento de  los impresos es el siguiente: J-900- 190 l. 

57 050 940. 1901-1902.  65  619 806. 1902-1903.  70  766  739.  1903-1904. 72  449  298. LO 

que  representa un incremento  del 26.WYo (ver  anexo 5.4). 

Las cifras a nivel  internacional son: EXPEDKIdN. 1900-  1901.  4 1s 1 842.  1901- 

1902. 4 857 123. 1902-1903. 5 76'3 2.35. LW3-1904. _S 938 133. RECEPCIdN. 1900-1901. 

23 249 567. 1901-1902.  24  152 635. 1902-1903. 25 465 222. 1903-1904.  25  781  787. El 

incremento  de la expedicibn fue del 42% y de la  recepcibn fue  del 10.89% (ver anexo S.5A y 

5.5B). 

En In Cuarta Clase se  comprenden las muestras  de  productos  no  destinados a la 

venta. Las muestras sin valor consisten en pequehs cantidades o muestras  del  producto 

motivo  de la oferta.  Consecuentemente,  toda clase de materias primas de  origen  mineral, 

vegetal o amrnal; o bien, de  productos  industnales  de los que  puedan separarse Eracciones 

para su nhcimiento corno muestras, dardo a conocerlas a los detallistas, y m general, al 



publico conswnidor: cereales, semillas, hojas en  pequeiia  cantidad,  pedacitos  de  tela o de 

casinlires, csencks, talcos, prfwnes, productos  de  tocador y de belleza, awites, vinos y 

licores, minerales iguallnente,en pequeiins cantidades para que sblo demuestren la clase de 

nlercancía que se propne(29). 

Las muestras deben  de  carecer  de  valor. Precis<mente pot- eso se les lhnm asi  muestras 

sin valor, pues a h  cuatldo el fnbrimltt. teuga la conviccibn de que es u11 obsequio de 

propaganda, y no representa 11x1 valor comercial, la persona que la recibe es c o m b  que 

utilice  la  muestra para venderla. y en esas condiciorles se convierte  en w a  tnercanch como 

cualquiera otra. 

Las cifias a rive1 intem;u$m,d son: EAY'EDZCldN. 1900- 1901. 179 650. 190 1- 1902. 

192 215.  1902-1903.  225  324.  1903-1904. 165 751. MCEPCZdN. 1900-1901.  339 852. 

1901-1902. 167 120. 1902-1903. 438 612. 1.903-1904, 302 197. El decremenlo a rive1 

espxhcih h e  del '?.?40/6 y de la receyciijn fue del I 1  .<X% (ver anexo 5.SA y 5.5B). 

Quinta Clase: Se comprenden en la Quinta Clase los envíos quo contengan 

mercmcias. Se ent.iende por  mercancía  en  tenni-nos  postales, todo producto u objeto  con el 

cual se pude  comm-tar operaciones de compra y venta 



Las c h s  a  nivel  nacional  de los  bultos postales son: 1900- 1901. 23 1 256. 1901- 

” 1902. 240 212. 1302-1903. 25 556. 1903-1904. 310 166. El incremento  fue  del 34.1204 (ver 

anexo 5.4). 

Las cifras a nivel internacional  son: &,W!DK’ld,V 1900-1901. 32 870. 1901-1902. 

32 126.1902-1903. 37 112. !903-19Q/1-. 37 983. RECEPCZdN 1900-1901.  161  949. 1901: 

1902. 167  120. j902-190L 173 902. J903-1904. 175 521. El incremento para la e@cihn 

file del 15.56% y para In recepcibn h e  del 3.38% (ver anexo S.5A y 5.5€3). 

Los datos anteriores de las difaentes categorias de Inateria postal nos indican el 

incremento de lu trmsprtack5n de correspondencia R nivel  nacional e internacional, claro 

reflejo de que en &te último periodo? el Correo estuvo una expansib corno lo se&da.mos en 

nuestra  hip6tesis. Por consecuencia en lo que se  refiere  a la regitrn  nomeste  tenemos que las 

adninistracicmes  con mayor circulacicin de correspondencia  iileron: Canana, Son.  MazatlBrl, 

Sin. Tepic.  Altar, Son. A m p ,  Son. La Colorada, Son. Culiachn, Sin. Elota, Sin. Ensenada 

P.R.C. Fuerte, Sin. Gmdalupe, Sin. San Ignacio, Sin. Magdalena, Son. Moctezuma, Son. 

Naco, Son. Navojoa, Son. Nogales; Son. L a  Paz, P.B.C. Sant.a Rosalía, P.B.C. Rosario, Sin. 

Santiago  Ixcuintla, Tep. Torín, Son. y Ures, Son.(ver anexo 8). 

Por lo que se refiere  a la correspndencia de quints clase nos falta argumentar, que por 

su trmsnlisih de los bultos  postales en el Servicio Internacional, hlc?xico de acuerdo  con  los 

convenios establecidos? cambizba  Bultos Postales sin valor  declarado,  directamente  con 

numerosos paises que aparecen en los cuadros que  comprenden  los phafos respectivos  de  la 

Guin Postal tie 1905 y que es iruposible reproducir aquí. Las oficinas autorizadas  para el 

servicio intemciord de Bulto2 Postales, son las siguientes: 

.L\capneta? ‘rep. Ahuacatlán, Tep. Alamos, Son. A l t a r ,  Son. Aitata, Sin. Cosalá, Sin., 

Elota, Sin. Ensenada. B.C. Fuerte. Sin. Guaywms, Son. Hemosillo, Son. Ixtlhn, Tep. La Paz, 

B.C. Catmea, Son. Magdalem, Son. hfazatlán, Sin. Mulege, R. C. Nogales,  Son. Rosario, 
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para la !.rarBnlision de bultos pstales internacionales,  explicado líneas arriba, nos 

demuestra, mte la  falta  de datos cuantitativos, la hportutlcia del noroeste  en la recepi6n y 

despacho de la mercanc.ia  transportada por medio de! c o r n .  Estas oficinas por su puesto 

tcnian su conexidn al interior de la regi6n. visto elk el  capítulo  tres y cuatro, y con el resto  del 

pais, l o  que 110s comprueba  el  papel  importante del Correo al ser un elemento de irntegracjhn 

regional y naCiO1XLl. 





Los empleados  encargados de ellos lacraban los sobres de las cartas o envolturas  de 

los paquetes  cerrados eu presencia de los depositantes, con objeto de ínipedir su violacibn; 

expedían el recibo  correspondiente y pmim las etiquetas ad hoc. 

Una vez requisitzldas, se reunían los dirigidos a un mismo punto y se registraban  por 

orden numérico en urz factura (forma No. 503), con  todos los datos  que requerían, poliendo 

con escrupuloso cuidado la palabra Reembolso y la cantidad  que &te importara. 

El crecimiento  del  correo  debido a la  larga Cpxa de “pax yofiana” por la que 

atraves6 el país obligaron a establecer  este  importante Servicio que venia a llenar un 

Irmplaable hueco  dentro de los yervicios  postales. 

A principios del siglo XX el ran10 de Carnos fue considerado  como  Dirección y donde 

podemos ver  el  crecinliento de la trmsportacibn de la correspldencia (ver los anexos 5 .  4, 

5.5A, 5.5B, 5.6, 5.7 y 5.8), este  proceso scilo sería detenido por la lucha armada. 

L a  circulacibn de la materia postal en los periodos y poblados mencionados  tiene 

mucho  que ver con la actividad  econ¿)mica  del lugar como lo abordamos en el punto 3.5 del 

capítulo  tercero,  pero  también con el  incremento y origen de  la  poblacihn. Por lo  anterior a 

continuacibn haremos un estudio de estos indi~dores. 
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5.4.- POBLACIóN DE LAS PRlINCIPALES 

CrWDADES DEL NOROESTE DONDE J3UI30 

MAYOR CIRCULACION DE CORRESPONDENCIA: 

1867-1910. 

En los incisos  anteriores  de  este  quinto  capítulo  se  menciona  la  correspondencia 

transportada en los períodos de 1867  a 1883, de 1884 a 1900 y de 1900  a 190 1. En  el primer 

periodo sefíalarnos  que  la  principales  ciudades  que  tuvieron m á s  circulacibn de 

correspondencia  en sus oficinas heron: Mazatlán,  Tepic,  Ures, Guaymas, Altar, Magdalena 

y San Blas  (ver mapa 4.1 del  capítulo 4). 

En el sefyndo período h m b i h  se ve un aumento de la circulacibn de la 

correspondmcia al reducirse las t í d a s  postales con motivo  de la desapricibn del Correo 

C O I I L ~  Renta  del  Estado, que buscaba  ganancias sin importar  que la  mayoría de la  poblacibn 

no tuviera los medios econ6nicos para cubrir los costos.  Tomando  como  yarámetro el 

movimiento  de  bultos  postales tenemos que las poblaciones lIljfs importantes  fueron:  Naco, 

Cculanea,  Nogales, Altar, Magdalena, Santa Ana, M o c t e m ,  Ures, Hermosdlo, A m p ,  

Zahuaripa, Soyapa, Torres, La Colorada, Minas Pnetas, Cmri t ,  Torin, Navojoa y Álamos, 

en Sonora. Tijuana, Santa Rosalía, Mulege, Loreto, LA Paz, El  Triunfo, y San José del Cabo, 

m la Península de Baja  California. El  Fuerte, Toplobamp, Mocorito, Rad.mhuato, 

Altata, Culiadq Cbsala, San Ignacio, San Apstín, Concordia, Pbuco, Santa Lucía, 

Rosario y Maz,atlh, en Sinaloa. Acaponeta,  Tuxpan,  Santiago Ixcuhtla, San Rlas, Tepic, 

Compostela,  Ahuacatan, e M a ,  en Tepic (ver  nlapas 4.2 del  capítulo 4). 

En el&rcer perio& la lista de ciudades crwiemn al mejorar la mfiaestuctura  del 

Correo, que en 190 1 fue  declarada  como una Direcci6n dependiente  del  sector 
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comunicaciones. Tomando como  indicador a las  cartas y tarjetas postales las ciudades d s  

importantes fueron: Cananea, Altar, A m p ,  La Colorada,  Magdalena, Moctezuma, Naco 

Navojoa,  Nogales, Torin, Ures en Sanora. h t l á n ,  Cuhcán, Elota,  Fuerte,  Guadalupe, 

San Ignacio y Rosario, en Sinaloa. Asimismo Tepic (ver anexo 8). Tomando en  cuenta  los 

bultos postales: Álamus,  Altar, Guapas,  Hermosillo, C a m ,  Magdalena, Nogales, 

Santa Ana, Torres, T O M  y IJres, en Sonora. CuLacAn, El  Fuerte, MazatlAtin y Mocorito, 

Sinaloa. Ixtlh San BIBS, en Tepic. Emmda ,  La Paz,  Mulege, San JosC del  Cabo, Tijuana, 

y Triunfo, en la Peninsula de Baja California. Las ciudades  que expidieron mas piros 

postales fileron: A n z p e ,  Moctezunla, Navojoa y Torin, en Sonora. Concoda, Culiacim, El 

Fuerte en Sinaloa. Lutl;iu del Rio y Santiago lxcuintla, en Tepic. En lo que se refiere a l  

papo de lo giros postales, la lista es la siguiente: Cruaynlas, Hermosillo,  Cananea, 

Magdalena, Moctenuna, Navojoa, Nogales y Ures, en Sonora. Concorcha, Culiaczin, Fuerte 

y h/l.lz;ltlán,en S i d o a .  1xtli.n del Río y Scantiago Ixcuintla, en Tepic. Ensenadq San José 

del Cabo, Mulege y La  Paz, en la Península de Baja California (ver cuadro 5.8, mapa 

4.4.3A Y 4.3B del capítulo 4). 

Los lugares  arriba citados se c a r a c t e h n  por el  crecimiento de la  poblaci6n durante 

la República  Restaurada, que se comolid6 durante el  Porfinato. Estas ciudades  tuvieron la 

instalación de n~edios de comunicaciones y transportes tanto intra como extrarregionales, io 

que fimdamenh su importancia. 

Las mas relevantes actividades econbmicas heron: la minera, ganadmd, textil y 

comercial, cuyo capital  fue de origen h c C s ,  inglés, a1emh.q espaflol y chino. Aunque el 

noroeste es una sola regihn, es importante  detallar dicho proceso de incremento  de  poblacibn 

por cada  territorio,  como a contmuaci6n lo presentamos. 
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iniciando con Sonora el censo de pb lac ih ,  según los datos oficiales de 1870, es 

conlo sigue: 

CIJADRO 57. POBLACTON EN SONORA EN 1870. 

DISTRITO 1 VARONES 1 MU.JERF,S 1 EXTRANJEROS TOTAL DE 
I i 

9 660 18 342 

mRMoSrIdL0 1 10 469 19 879 

dLAMos 10 588 22 325 

L " ~  

"- 
3 663 SAHUARlPA 4 233 8 016 

4 362 S 033 26 9 421 

40 G 583 

____ 

"___ 

MAGDALENR 2 051 33 3 940 

"__- L ___"_ 
2 690 2 778 24 5 492 

PUENTE: P h .  €Iernánda Jose Maria, "Industria, Comercio, Instrucci6n Pública, Beneficencia, Razas, 
Idiornas y Religión m: Sonora. Toxtos de su Historla. Instituto de Investipcicme Jose Luis 
Mora/SEP/Gobicmo de Sonora, MPxicim, 1989, T.I. p. 472.. 

Este cuadro nos indica el surgimiento de Álamos, Ures y Herrnosillo como grandes 

ciudades, con m A s  poblacibn. hatnos corno una zona minera de metales preciosos pard 

alitneniar a la Uni6n Anrerimla, Ures como la capital de Sonora que alkrgo los poderes 

cstatales sonoremes de 1 847 a 1879, hd-,ía sido Ratn6n Coml el orgauizador dc la mudanza 

de las oficinas gubernamentales a Hemlosill0 quien se convertida en el alrnackn de C h a p s  

@ara ver la ubicacibn de estas oficinas ver capitulo 4? mapa 4.2). 



ClJADRO 58 POBLACION DE SONORA. VARIOS AÑOS 

DISTRITOS ' 1891 I 1895  1900  1910 

57  S37 
- 

HERMOSILLO I 27 922 32 562 31 117 
- ____"__ 

¿%ÜAYMAS 15 S08 1 I 1s 880 28 070 3s 130 

URES 

ARIZPE 10 784 13 317 18 261 3s 323 

SAHUARlPA 1 1 443 11 430 13 OS8 

M O C T E Z L ~  13 621 

" " ~ 

27 53s 2s 512 2s 594 
- 

___- ""I_ ____ .__- 

- "_ 

MAGDALENA 10 994 1 13 510 15 568 
- 

20 963 
I____"_ __ "" __ 

ALTAR 13 120 1 13 989 14 339 

FUENTE: Corral, Memoria 1891; Censo Nacional, 1895 "Estado de Sonora; Censo, 1900, ''Estado de Sonora"; 
Estadísticas sociales del Porfiriato m: Apilar.  Camin Hector, La li'rontera N6made Sonora y La Revolnd6n 
MBxicm~ Mkxico, S. XXI, p. 107. 

Est.os datos nos indican  que  de 1887 a 1900 se  registra e l  impacto de la  colonización 

del Yaqui y Mayo y dispara las cifras de población de Alamos, Guaymas y Hermosdlo. De 

1900 a  1910  registra  los  efectos de la penetracih nlinera y ganadera  norteamericana 

surgiendo Arrzpe y Moctezuma y se consolida la ciudad-  puerto  exportadora de Guymas, 

mientras I-iemosrllo tiende  a  decaer lo mismo que  Ures (N), para  ver  la localcación de 

estos lugares ver capitulo 4, mapas 3.2 y 4-.3A. Los extranjeros  residentes en el Estado son: 

norteamericanos, franceses,  ingleses, alemanes, españoles y de otras nacionalidades por lo 

que  suponemos  que la expedición y recepcibn de correspondencia  internacional fue 

mnayormente con Cstos paises. 

Por lo que se refiere a S b l o a ,  según el  censo  fomlado en 1S86, por orden  de 

Francisco Cafiedo, gobernador de Sinaloa. la poblacibn  del estado asciende a 223 684 

habitantes, de ellos 1 14 550 hombres y 109 134 mujeres. En el estado residen 436 

extranjeros, de ellos 109 norteamericanos, 1 peruano, 52 alemanes, 2 dinamarquenses,  130 



espailoles, 24 fmlceses, 1 h o h d k s ,  1 hUrq,ym, 27 ingleses, 2 irlandeses,  26  italianos, 2 

montenegrinos, 1 noruego, 4 portugueses, 1 ruso, 5 suizos, 1 turco, 45  chinos, in indo y 1 

ahcano (37). El origen de estos  pobladores nos hace suponer que  es con sus paises de  origen 

con quien  se  tuvo &S comunicación. 

Según  el censo de 1910 los datos  que m j a  son  los  siguientes: 

CUADRO 58. POBIACI6N DE SLNALOA EN 1910. 

DISTRITO 1 A R E A E N W  HOMBRES ' I MumREs TOTAL ' HABITANTES 

I I 

"_I "" i_  j ____ 
Badirahuato"/  6414 1 10232 j 9728 1996 1 

Culiadm I 10745 1 25327 1 26351 I 51668 I 4.8 
I I 

Cosalá  21751 1 1 4.1 

19159 6.9 

San Ignacio 1 6534 1 6976 1 6880 I 13865 1 2.1 

FUENTE: Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos correspondiente al censo de 1910. Estado de 
Sínaloa, Mexico, Oficina Impresora de la Secretaría de  Hacienda, Departamento de Fomento, 1918, pp. 3- 10, en: 
Sindoa. Textos de su Histoh hhtuto de Investig2rcimes JmC Luis MdSEPKhbierno de S i d o 4  Mkxico, 
1987, T.11.. p. 313. 

Estos datos nos comprueban la  importancia de Culiach, vista en el capitulo  tres, corno 

una gran plaza  comercial y de enlace  con  caminos de estados vecinos del noroeste y resto 

del país. Tmbikn corrobora  la  importancia  de El Fuerte  con sus minas  como  Sirvirijan y 

San Antonio. Asimismo, la poblacih de Mamtlán, nos co&m la relevancia de este  puerto 

de  comercio  de  vital  importancia no solo  para  Sinaloa, sino para  el  noroeste  por  ser una ruta 

de salida al int.erior y exterior del pais. Los d e d s  poblados ricos en  metales 



auriferos, azogue y plata corno Ratlimhuato, de fuego y azogue eu C;osalhy criadero  de  Oro en 

Concordq oro y plata en Mocorito, oro y plata de cuarzo en Rosario y m i n a s  de plata en San 

lgnacick dan cuenta de !a importancia minera de la regihn (la ubicaciisa de las oficinas 

postales de estas poblaciones las podemos  localizar en el  capitulo 4. nupa 4.3B). 

En cuanto a Tepic t.memos qne en 1869 m de 12 I 742 habitantes (38). Para 2910 el 

censo de pblaci6n arrojaba los siguientes datos: 

CUADRO 60. POBLACIoN EN TEYIC. 1910. 

I 

1 SANBLAS 5960 
T t J L Y P A N  1 SANI%XGO =C., 1 23307 
" 

I 

Y E S C k  _I i-""",, 
SANPEDRO 1 COMPOSTELA, 1 

La ciudad  de ?'epic encabeza la lista de mayor poblacibn gracias a su industria  textil y 

a ser una zona cmnercd que logb iudepe~lldlzarce de Guadalajara, le sigue en orden de 

importancia San Hias: prmcipal puerto de ?'epic y de vital importancia para la  cotnunicación 

intra y ext.rarregiod del noroeste. Asimismo estos datos I ~ O S  dan cuenta  de la relevancia m 

el cultivo de algod6n de Smtíagu Lxcuintla y la prosperidad minera de Acaprleta, 



.4l1uacatlhn,  1xtlh.n y Compstela (para la localizacibn de las oficinas postales  instaladas en 

estas poblaciones  ver  el  capitulo 4, mapa 4.3B). 

Las estadísticas de  la Penhsula de Baja California calculadas por el  jefe  politico, J. 

M. Rangel, en 1582, argumentaba que habian unos 30 O00 habitantes  del  lugar, de los 

cuales unos 4000 man indígenas  concentrados  principalmente  en  el Partido Norte,  en  estado 

'' semi-salvaje", y los otros 26 O00 eran  los  pobladores no indigenas,  esparcidos  en pequehs 

y numerosas  poblaciones  rancherias,  principalmente, a lo largo y ancho  del  territorio, con 

excepcicjn del  vasto  desierto  que nlediaba entre San Boda y El Rosario, el  primer  punto  del 

Parhdo Norte que  se  hallaba  habitado. Poco antes de finalizar el siglo, B. Topete  mformaba 

que la pohlacion  solamente  para el Distrito Sur era de 3 3  300  habitantes,  repartidos de la 

siguiente m e r a :  La Paz, 7600; San Antonio, 7100; PululegC, 7300; San José 4800; Todos 

Santos, 2300; Comondú, 2 100 y Santiago, 2100 (39), para la localizacih de  estas 

poblaciones de la Peninsula en 1882 ver mapa 3 .  l .  

La Peninrula de Baja Califixnia en 1895 e m  43252 habitantes de los  cuales 23025 

son  hombres y 20 257 son mujeres.  Las  ciudades m á s  importantes  fueron  Tijuana de 

relevante  importancia por su colindmcia con los Estados IJnido. La Paz excepcional puerto 

de comunicacih de  la perhula  con el rnacizo  continental. Ensenada, p c i p a l  puerto de 

entrada y abastecimiento de 7xms mineras y El Triunfo, Sierra Juárez, Santa Rosalia, San 

Pedro mir, Real  del  Castillo, importantes por sus reservas m i m m s  (la ubicacicin  de las 

oficinas  postales  instaladas en este tiempo las  podemos  ver  en el capítulo 4, mapa 4.2). El 

lugar  de  nacimiento  de sus pobladores  son: Coli~m 150, Chhudlua S2, Duraugo 64, 

Guanajuato 85, Jalisco 374, Mkxico 54, Sinaloa 1993, Sonora  1520,  Territorio  de Baja 

Cahfornia 36975, Territorio  de  Tepic  100.  Del pais a que  pertenece  el  lugar  de  mcirmimto  de 

los extranjero:  Alenxmia 65, C h a  90, Francia 196, Inglaterra 116, Estados Unidos de 

Norteamérica 808. Lo que  nos arroja que el total  de 1304 nacidos  en  el  extranjero y 40 5 34 

nacidos en la República (. 40), los anteriores datos que  corresponden al lugar  de  nacimiento 
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de la poblacidn de la  Penitlsula de Baja California, nos  hacen  suponer  que es con estos 

lugares con quienes tenha myor circulacih de materia postal. 

Concluyendo  tenemos  que  tanto la densidad de  poblacibo y el lugar de nacimiento (en 

el interior del pais o el exim$m), heron factores importantes para la  circulacibn de l a  

correspondencia postal en el  noroeste  del pais. Esto  beneficib a la conlunicacion  del 

noroeste como elemento esencial  de In iutepui6n de esto con el resto del país, por lo tanto 

el papel del  Servicio  Postal  Mexicano en e1 proceso de integracih regional y nacional fue 

trascendente. 
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Por todo 10 anterior el Servicio Postal h4esicano cumplid con su papel histbrico de 

apoyar la creacibrl de un mercado nacional al ser un factor iml>ortmte de wmunicíícibn 

como lo demuestra este  cstudio del noroeste del pais. 
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