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RESUMEN
En el presente texto se plantea la necesidad de estudiar la historia de Mexicali y

de su valle tomando el R�o Colorado como eje central. La tenencia de la tierra es un
enfoque muy importante, pero si no se considera al R�o Colorado y la compleja
situaci�n en que se empez� a aprovechar para la agricultura, no se puede entender
la historia de la regi�n. Centrar el estudio s�lo en la Colorado River Land Company,
como se ha realizado hasta el momento, no permite entender los procesos y dificul-
tades que con la incorporaci�n de la problemÆtica del agua se podrÆn explicar
enteramente. Por otro lado, se explora c�mo fueron afectadas las culturas ind�genas
de la zona debido al desarrollo capitalista.

ABSTRACT
The present text exposes the need for a study of Mexicali and its valley taking the

Colorado River as its central part. Land property is a very important point of view,
but if the Colorado River and the complex situation in which the agricultural indus-
try started to use it is ignored, the history of the region cannot be understand. To
center the study only on the Colorado River Land Company, like it had been done
until now, does not permit the understanding of the process that the incorporation
of the water issue can totally explain. Also, the article explores how the native cul-
tures were afected by the development of capitalism.

* Investigador del Instituto de Investigaciones Hist�ricas de la Universidad Aut�noma  de Baja California. E-mail:
samanieg@costa.tij.uabc.mx
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La historia del agua tiene particular trascendencia en la pen�nsula de Baja Califor-
nia, pues es uno de los temas de mayor significaci�n para comprender la vida de los
diferentes grupos que han poblado la regi�n. Desde los primeros registros dejados
por los espaæoles, uno de los elementos que juegan un papel central en los proyec-
tos de conquista y poblamiento es la posibilidad de encontrar el agua suficiente para
la subsistencia. En los diarios de los viajeros, en las obras de los misioneros jesuitas,
en los testimonios de los soldados,1 uno de los aspectos que se trata con suma fre-
cuencia es el problema del abastecimiento de agua.

Parad�jicamente, en el norte de la pen�nsula existe uno de los caudales mÆs
importantes del norte de MØxico: el R�o Colorado. Su nombre proviene del color
rojizo que ten�an sus aguas, por lo que se le llam� Mar Bermejo durante las explo-
raciones mar�timas que se realizaron en el siglo XVI. A pesar de ser un r�o cauda-
loso y de gran extensi�n, corre de norte a sur, por lo que, de sus 2 250 kil�metros,
s�lo 160 corresponden a nuestro pa�s.2 Aœn as�, fue el motor para el desarrollo cap-
italista en la regi�n noreste de la pen�nsula y es, hasta la fecha, el que le da vida a
la capital del estado de Baja California y el que abastece de agua a la ciudad de
Tijuana.3

Sin embargo, para que ello sucediera fue necesaria la inversi�n de grandes ca-
pitales extranjeros, lo que provoc� una serie de cambios en la flora y la fauna,
ademÆs de modificar de manera sustancial la forma de vida de las culturas ind�ge-
nas de la regi�n. Por otro lado, desde los inicios, el aprovechamiento del R�o Co-
lorado gener� una serie de diferencias entre los gobiernos de MØxico y Estados
Unidos, diferencias que dieron origen, por un lado, a la propuesta de anexar el va-
lle de Mexicali a Estados Unidos y, por otro, a un planteamiento de carÆcter na-
cionalista del lado mexicano con el fin de contrarrestar la presencia de capitales
norteamericanos. La raz�n de la mayor�a de los procesos que se generaron en las
primeras dØcadas del siglo XX era el control del vital l�quido. La conducci�n de las
aguas del R�o Colorado no fue s�lo el motor del desarrollo productivo �en tØr-

1 JosØ Joaqu�n Arrillaga, Diario de tos reconocimientos «enlucidos por el capitÆn de Loreto de orden superior en
la frontera, El autor del escrito es un capitÆn del presidio de Loreto, quien narr� uno de sus viajes y dej� su tes-
timonio de la ruta trazada. Arrillaga hace constantes referencias a los problemas que enfrent� en su viaje a travØs
de la pen�nsula para encontrar agua. VØase en archivo de microfilm del Instituto de Investigaciones Hist�ricas
de la Universidad Aut�noma de Baja California.

2 El R�o Colorado atraviesa por los actuales estados norteamericanos de Wyoming, Utah, Colorado, Nevada, Cali-
fornia, Nuevo MØxico y Arizona.

3 La distancia entre Mexicali y Tijuana es de poco mÆs de 189 kil�metros, por lo que se puede afirmar que las aguas
del R�o Colorado viajan mas de 230 kil�metros para llegar a la ciudad de Tijuana. El traslado del agua se real-
iza por el acueducto R�o Colorado-Tijuana.
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minos del capitalismo�, sino el centro de una problemÆtica de larga duraci�n que
pone de manifiesto la compleja relaci�n entre MØxico y Estados Unidos.

Cabe seæalar que los estudios que se han realizado acerca del delta del R�o
Colorado han girado en torno a la tenencia de la tierra. La Colorado River Land
Company, empresa terrateniente que a lo largo de cuatro dØcadas mantuvo la
propiedad de enormes extensiones de terrenos, ha ocupado el centro del anÆlisis,
incluso se ha generado en la memoria colectiva la idea de que dicha empresa es el
punto de partida de la historia de Mexicali.4 En el mismo sentido, el reparto agrario,
iniciado por LÆzaro CÆrdenas en enero de 1937, se ha convertido en el centro del
discurso hist�rico, sin que se ponga atenci�n a la problemÆtica del agua.5 En el pre-
sente trabajo no pretendemos minimizar la importancia de los estudios sobre la
tenencia de la tierra, sino ofrecer otra perspectiva de anÆlisis que permita entender
el proceso de adaptaci�n del capitalismo en los valles de Mexicali e Imperial, los
cuales se desarrollaron de manera paralela y desigual en los primeros aæos del siglo
XX, fuertemente entrelazados debido a la situaci�n generada por la conducci�n del
agua en ambos lados de la frontera.6

El anÆlisis de la propiedad de la tierra por s� solo no resuelve una serie de in-
terrogantes sobre la historia de la regi�n, ya que la mayor�a de los autores parten del
hecho de que la Colorado River Land Company era la dueæa de todos los canales
de irrigaci�n, lo que no es cierto. Por ello se vuelve indispensable tomar en consid-
eraci�n el problema del agua para entender la historia de los valles de Mexicali e
Imperial, ya que la relaci�n entre ambos, desde mi punto de vista, no se ha analiza-
do de manera integral y muchos aspectos de la historia de la regi�n

4 VØase como ejemplo a Pablo Herrera Carrillo, La colonizaci�n del valle de Mexicali, MØxico, Compaæ�a
Mexicana de Terrenos y Colonizaci�n, 1958.

5 Como ejemplo vØase a Celso Aguirre Bernal, �La mexicanizaci�n del valle de Mexicali�, en David Piæera
(coord.), Panorama hist�rico de Baja California, Universidad Aut�noma de Baja California, 1982, pp. 487-496.

6 Uno de los autores que han empezado a estudiar esta perspectiva es JosØ Alfredo G�mez Estrada, quien ha traba-
jado en los procesos de aculturaci�n de los ind�genas cucapÆ, producto de la transformaci�n de las corrientes del
R�o Colorado. VØase �Apuntes sobre la historia de la aculturaci�n de los cucapÆ en Baja California: el cambio
en los ritos funerarios�, en Memoria del Seminario de Historia de Saja California, 1995, pp. 48-53. Por nuestra
parte, desde 1991 hac�amos notar que la historia del valle de Mexicali no pod�a explicarse s�lo con el anÆlisis
de la Colorado River Land, sino que era necesario contemplar que el agua no era controlada por la empresa.
VØase �Las dificultades econ�micas y los cambios pol�ticos�, en Jorge Mart�nez y Lourdes Romero (coords.),
Mexicali. Una historia, Universidad Aut�noma de Baja California, 1991, tomo 1, pp. 280-281. Cabe seæalar que
son autores norteamericanos quienes han estudiado mÆs el problema del agua, centrando sus estudios en el desar-
rollo de Valle Imperial. Como ejemplo vØase a Karen J. Smith, �The Reclamation of the Imperial Valley, 1849-
1916�, tesis de maestr�a, San Diego State University, 1979. De igual forma se puede consultar a Otis B. Tout,
The First Thirty Years. History of Imperial Valley, San Diego, California, Otis B. Tout Publisher, 1931,427 pp.
En el trabajo se incluyen informes de varios ingenieros que estuvieron involucrados en la problemÆtica de la con-
ducci�n del agua del R�o Colorada
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se han mitificado por centrar la atenci�n œnicamente en la tierra y, en especial, en
la Colorado River Land Company.

EL ORIGEN DEL V˝NCULO
La principal causa para que se iniciara el aprovechamiento de las aguas del R�o

Colorado fue el expansionismo estadunidense y, en menor medida, los intentos de
colonizaci�n realizados por el gobierno de MØxico. Ambos procesos se interrela-
cionaron en varios momentos y son los que explican el surgimiento, como zonas
productivas dentro del marco del desarrollo capitalista, de los valles de Mexicali e
Imperial. Guillermo Andrade, empresario de origen sonorense, educado en Europa
y avecindado en San Francisco, California, luego de mœltiples negociaciones con el
gobierno de MØxico obtuvo la concesi�n de grandes cantidades de terrenos en el
lado mexicano �que comprend�an tanto Baja California como Sonora�, de acuer-
do a las leyes de colonizaci�n que se promulgaron durante la segunda mitad del
siglo XIX.7 En 1874 se form� en territorio de Sonora la colonia Lerdo, con la pre-
tensi�n de explotar el cÆæamo silvestre y cumplir con los contratos de colonizaci�n
firmados con el gobierno de MØxico, pero el intento de crear un poblado dur� poco
tiempo.8 La raz�n de ello fue el desbordamiento del R�o Colorado, fen�meno que
se repet�a con cierta regularidad y que arras� con la colonia. Guillermo Andrade,
asociado con empresarios norteamericanos, hizo varios intentos para desarrollar la
agricultura, pero fracasaron por falta de recursos. AdemÆs, su socio capitalista,
Thomas H. Blythe, muri� intestado en 1883, lo que provoc� una larga lista de prob-
lemas legales, y los proyectos para invertir en el delta del R�o Colorado quedaron
detenidos. Por su parte, Guillermo Andrade trat� de cumplir en algunos aspectos
con los contratos de colonizaci�n, por lo que algunas familias llegaron a asentarse.

De igual forma, la concesi�n que ten�a del gobierno mexicano influy� en la te-
nencia de la tierra a principios del siglo XX, no s�lo por venderle a la Colorado,
sino porque realiz� otras ventas que incidieron de manera directa en el desarrollo
del poblado de Mexicali. Por su parte, varios de los agricultores y vaqueros que

7 William O. Hendricks Guillermo Andrade el desarrollo de delta del R�o Colorado, 1874-1905, traducci�n de
TomÆs Segovia. Universidad Aut�noma de Baja California-Secretaria de Educaci�n Pœblica (Colecci�n Baja
California: Nuestra Historia, tomo 11), 1996, pp. 33-130. TambiØn vØase a Antonio Padilla Corona, �El
surgimiento de Mexicali�, en Jorge Mart�nez y Lourdes Romero (coords.), op. cit., pp. 149-186.

8 William 0. Hendricks, op. cit., pp. 59-60.
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arribaron al valle como empleados de Andrade trataron de realizar algunos trabajos
de irrigaci�n, pero la experiencia de la colonia Lerdo se repiti�: el R�o Colorado se
desbordaba irremediablemente.9 Cabe seæalar que algunos de estos rancheros per-
manecieron en la regi�n y formaron las primeras colonias agr�colas. Varios fueron
expulsados a principios del siglo XX, pero otros se enfrentaron legalmente a la
Colorado River Land y lograron mantenerse por muchos aæos.10 Sin embargo, esta-
ban lejos de aprovechar el potencial del R�o Colorado en tØrminos del desarrollo
capitalista.

Fue el interØs de desarrollar el lado estadunidense lo que modific� la historia de
la regi�n y entrelaz� durante muchos aæos su devenir. Oliver Meredith Wozencraft
fue quizÆ el primero, en 1849, en idear un sistema de irrigaci�n para la zona.
Realiz� desde entonces varias exploraciones que abarcaron lo que actualmente
conocemos como los valles de Mexicali e Imperial. Wozencraft concluy� que la
mayor�a de los terrenos eran fØrtiles, pero las obras de irrigaci�n requer�an de
fuertes inversiones de capital. Su interØs era desarrollar la parte estadunidense, no
la mexicana. Wozencraft, desde la dØcada de 1850, realiz� trÆmites entre los difer-
entes niveles del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, tuvo una serie de difi-
cultades, la mÆs trascendente de ellas era que se consideraba que el R�o Colorado
era navegable y exist�an algunas empresas que lo utilizaban con ese fin. Entre los
interesados en su uso como r�o navegable se encontraba el departamento de guerra
de Estados Unidos. Este argumento fue de suma trascendencia en la historia de la
regi�n.

Con el desarrollo de los ferrocarriles las comunicaciones se modificaron. El asun-
to de la navegaci�n por el r�o tom� otro matiz, ya que las embarcaciones dejaron de
tener la misma importancia. En 1879 la Southern-Pacific Railroad Company con-
struy� una l�nea de ferrocarril de Yuma, Arizona, a Los Angeles, California; con ello
la navegaci�n por el R�o Colorado decay� rÆpidamente, por lo que se retomaron
propuestas con el fin de aprovecharlo para la agricultura. Sin embargo, Wozencraft
no logr� su objetivo ante las autoridades estadunidenses. Muri� en 1887 sin ver
realizado el proyecto.�

El ingeniero Charles Rockwood, quien lleg� a California como empleado de

9   Ibid.,p.117.
10 Poco se ha escrito sobre estas familias. En el censo de 1910 aparecen familias como los Ochoa, los Orozco, los

Castro, los Moreno, los Villarino y los Mart�nez, por mencionar a las que hemos localizado. Todas ellas recla-
maron ante tribunales encontrarse en la regi�n desde que Guillermo Andrade era el concesionario.

11 Karen J. Smith, op. cit., p. 35.
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la Southern-Pacific Railroad, fue quien continu� con la idea. Fue contratado por
John C. Beatty, director de la Arizona and Sonora Land Company, para realizar un
proyecto de irrigaci�n para que las aguas del R�o Colorado fueran aprovechadas en
tierras de Sonora. La conclusi�n de Rockwood, luego de realizar los estudios nece-
sarios, fue que era mejor tratar de explotar lo que corresponde a Valle Imperial,
California, dado que la cantidad de tierras beneficiadas era mucho mayor. La
Arizona and Sonora Land Company se transform� en la Colorado River Irrigation
Company y autoriz� a Rockwood para que efectuara las investigaciones correspon-
dientes. Desde las primeras propuestas de irrigaci�n, Rockwood concluy� que se
necesitaba trasladar el agua por territorio mexicano, lo que un�a sus intereses a los
de Guillermo Andrade.

La empresa dirigida por Beatty sufri� problemas econ�micos en 1893, por lo que
Rockwood invirti� de su propio dinero en los trabajos que se realizaban; tambiØn se
dedic� a buscar nuevos inversionistas. En 1896 Charles Rockwood, asociado con
William Hefferman, Anthony Heber, Hiram Blaisdell, Samuel Ferguson y James
Beatty, integraron la California Development Company, empresa que realiz� en los
siguientes aæos distintas negociaciones con Guillermo Andrade.

A pesar de los planes de la California Development Company, los asociados no
hab�an logrado eliminar el problema de que el R�o Colorado fuera declarado no
navegable. Por otro lado, Andrade se enfrentaba a una serie de problemas legales
que lo obligaron a buscar apoyo econ�mico, y si bien la California Development
Company tambiØn ten�a problemas de liquidez, s� represent� una ayuda para
Andrade la propuesta de aprovechar el canal El `lamo en territorio mexicano.
Ambas partes entraron en una serie de negociaciones muy complejas que transcur-
rieron en los œltimos aæos del siglo XIX; el acuerdo fue que se conducir�an las aguas
del R�o Colorado a travØs de territorio mexicano.12 Para ello se organiz�, en mayo
de 1898 y como empresa mexicana, la Sociedad de Terrenos e Irrigaci�n de la Baja
California, de la que formaban parte los miembros de la California Development y
Guillermo Andrade. Dos aæos despuØs, el 28 de diciembre de 1900, la California
Development se comprometi� a realizar obras de irrigaci�n en territorio mexicano
y entregar a perpetuidad el agua que fuera necesaria para desarrollar los terrenos de
la Baja California. A cambio,

la compaæ�a mexicana transfer�a todos sus derechos al capital de la Imperial
Irrigation Company No. 1, que la hab�a contratado para vender agua. La signifi-
caci�n de estos contratos era

12 Para detalles, vØase a William O. Hendricks, op. cit., pp. 146-155.
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que, debido al papel clave de Andrade y sus tierras, el sistema de canales que se
constru�a ante todo para regar el Valle Imperial en los Estados Unidos, resultaba
tambiØn legalmente obligado a regar 272 590 hectÆreas de la porci�n mexicana del
delta con agua del canal Imperial.13

As� quedaban estrechamente ligados los valles de Mexicali e Imperial, antes de
ser bautizados con los nombres con los que actualmente los conocemos. Este acuer-
do marc� la historia de la regi�n de los siguientes aæos y es fundamental para enten-
der la relaci�n entre ambos lados de la frontera. Con el convenio, las inversiones de
capital las realiz� la California Development para desarrollar el lado estadunidense.
Por su parte, la Sociedad de Terrenos e Irrigaci�n de la Baja California asegur� el
agua para sus tierras, pero tendr�a que pagar a la Imperial Irrigation Company. Los
acontecimientos posteriores fortalecieron esta relaci�n.

EL AGUA: DEPENDENCIA Y CONFLICTO, 1900-1911
Los trabajos para trasladar las aguas del R�o Colorado se iniciaron en 1900 y vie-

ron los primeros resultados concretos en junio de 1901. La promoci�n de los te-
rrenos en Valle Imperial tuvo efectos inmediatos y comenzaron a llegar agricultores
de diversas regiones de Estados Unidos. Se cultiv� sorgo, ma�z, milo, trigo, avena,
mel�n y sand�a con buenos resultados, lo que provoc� el arribo de un mayor nœmero
de agricultores. De igual forma, los terrenos del lado mexicano empezaron a llamar
la atenci�n de inversionistas.

Desde junio de 1900, J. W.Jeffrey, editor de Los Angeles Times, peri�dico del ge-
neral Harrison Gray Otis, visit� la zona y public� un art�culo favorable a los te-
rrenos que se localizaban en territorio mexicano. En 1902, Gray Otis, su yerno
Harry Chandler, Albert McFarland, Otto F. Brant y otros mÆs constituyeron, pri-
mero, la California-Mexico Land and Cattle Company y, poco despuØs, la Colorado
River Land Company, con el objeto de adquirir terrenos del lado mexicano, objeti-
vo que alcanzaron formalmente en 1904. Dentro de los socios de la compaæ�a se
encontraban personajes como Walter Bowker, Thomas Silsbee y George C. Hunt,
quienes fueron algunos de los primeros agricultores que llegaron a Valle Imperial y
vieron posibilidades de cultivar en territorio mexicano. Este he-

13 Ibid., p.151.
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cho tambiØn serÆ un factor importante para entender las discusiones que se pre-
sentaron aæos despuØs en Imperial.

En noviembre de 1901 el gobierno de MØxico protest� ante el secretario de Estado
de Estados Unidos en contra de la California Development por aprovechar aguas del
R�o Colorado que, de acuerdo al tratado de Guadalupe-Hidalgo, era considerado
como r�o navegable. Como el punto en que se derivaban las aguas era Pilot Knob
(territorio estadunidense), David Caldwell, abogado del departamento de justicia,
inform� que no se violaba el tratado, ademÆs de que el R�o Colorado no se utiliza-
ba para la navegaci�n desde varios aæos atrÆs.14 Con ello, la demanda del gobier-
no mexicano fue desechada en 1902. Parad�jicamente, el mismo tema, pero deman-
dado por los estadunidenses, vino a unir de manera mÆs estrecha la relaci�n entre el
valle de Mexicali y el Imperial.

Debido a varios proyectos de irrigaci�n en otras partes de Estados Unidos y en
especial en Arizona, el tema de la navegaci�n del R�o Colorado fue remitido al
departamento de guerra. En dicha dependencia, luego de algunos trabajos de in-
vestigaci�n, se concluy� que el R�o Colorado s� era navegable y por tanto la Cali-
fornia Development Company no ten�a derecho a utilizar las aguas para la agri-
cultura, respuesta que muestra una doble postura estadunidense ante un mismo
hecho. Al conocerse la noticia, agricultores de Imperial empezaron a manifestar su
inconformidad con la California Development. Para entonces, varios de los miem-
bros de la compaæ�a ten�an serias diferencias entre s�. Antonio H. Heber, como rep-
resentante de la California Development, present� en 1904 ante el Congreso de
Estados Unidos la apelaci�n al veredicto del departamento de guerra.

Pero Øse no era el œnico problema, ya que durante el verano de 1903 no fue posi-
ble regular la cantidad de agua que irrig� varios de los campos algodoneros de
Imperial, lo que provoc� pØrdidas econ�micas entre los agricultores. Las demandas
fueron encabezadas por William Smythe, uno de los pol�ticos californianos que
durante la primera dØcada del siglo insisti� en que Baja California deber�a ser parte
de Estados Unidos.15 La demanda de Smythe fue que los derechos sobre los
canales de irrigaci�n quedaran en manos de los agricultores y no de la California
Development. El caso se fue a los tribunales, donde se fall� en favor

14 Karen J. Smith op. cit., p. 86.
15 Pablo Herrera Carrillo, Colonizaci�n del valle de Mexicali, MØxico, Compaæ�a Mexicana de Terrenos del R�o

Colorado, S. A., �1958, p. 92. Seæal� Smythe: �espero el d�a que puede venir y puede venir pronto, en el que la
bandera de las barras y de las estrellas flote sobre cada milla cuadrada del R�o Colorado y de la Baja California,
desde Tijuana hasta el cabo San Lucas�.
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de los agricultores por un total de 35 mil d�lares, aunque la demanda inicial era de
500 mil. Al igual que los dirigentes de la California Development, los agricultores
de Valle Imperial solicitaron al Congreso, a travØs de Smythe, que el R�o Colorado
fuera declarado no navegable y les fuera concedido a ellos y no a los dueæos de la
empresa. La disputa entre los agricultores y los empresarios se acrecent� durante
1904, al grado de que se realizaron varias reuniones pœblicas en las que hubo acusa-
ciones entre un grupo y otro. Incluso se lleg� a un posible acuerdo en el que la
California Development vender�a a los agricultores, pero se requer�a de un arbitra-
je gubernamental, ya que la empresa solicitaba cinco millones de d�lares por los
derechos, mientras que el comitØ de usuarios de agua que se form� quer�a pagar
s�lo 1 250 000.16 Durante los œltimos meses de 1904 y los primeros de 1905 los
agricultores se negaron a pagar el agua, lo que gener� serios problemas econ�micos
a la California Development.

Las inundaciones ya mencionadas de 1903 obligaron a la realizaci�n de diferentes
obras en territorio mexicano, lo que por s� mismo provoc� serias diferencias inter-
nas entre los dueæos de la California Development. Dado que el departamento de
guerra de Estados Unidos no daba su aprobaci�n para el uso agr�cola de las aguas
del r�o, Antonio H. Heber orden� a Charles Rockwood que abriera una bocatoma en
territorio mexicano; con ello se eliminaba el problema de la aprobaci�n, ya que al
cerrar la de Pilot Knob en Estados Unidos las leyes norteamericanas dejaban de
tener efecto. Por tanto, la California Development le ganaba a las autoridades de su
pa�s as� como al comitØ de usuarios de agua de Valle Imperial.17 Para ello, Heber
viaj� a la ciudad de MØxico a entrevistarse con Porfirio D�az, quien acept� la aper-
tura de la bocatoma en territorio nacional. A cambio del permiso, D�az negoci� que,
del total del agua que se trasladara a Estados Unidos, la mitad corresponder�a a
MØxico, ademÆs de que las tarifas ser�an establecidas en coordinaci�n con autori-
dades mexicanas y Østas podr�an decidir acerca de los terrenos en que se
aprovechar�an las aguas del R�o Colorado.18 El acuerdo repercudo hasta fines de la
dØcada de los treinta, por lo que siempre se present� la intervenci�n de ingenieros
mexicanos en fijar los precios del agua.19 Por otro lado, al

16 Otis B. Tout, op. cit., p. 97.
17 Ibid., p. 98. Cabe seæalar que el detalle lo podemos conocer debido a las diferencias que se presentaron entre

los empresarios de la California Development George Chaffey es quien menciona que la apertura de la com-
puerta no tuvo nada que ver con problema de ingenier�a, como afirma Rockwood, sino con la negativa del
Departamento de Guerra a dar la aprobaci�n.

18 Karen J. Smith, op. at., p. 112.
19 Aurelio de Vivanco, Baja California al d�a [s.e], pp. 353-358. En esta obra, publicada en 1924, se asienta que la

Secretar�a de Fomento interven�a en el establecimiento de las tarifas por el uso de agua.
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tratar directamente con la empresa, se limit� la posibilidad de lograr un tratado entre
MØxico y Estados Unidos, hecho que tambiØn afect� en los aæos siguientes.

A principios de 1905, uno de los asesores del gobierno de Estados Unidos re-
comend� no comprar los canales de irrigaci�n debido a los serios problemas in-
ternacionales que se generar�an, por lo que el arbitraje que se hab�a propuesto se
vino abajo. A pesar del acuerdo entre Heber y Porfirio D�az, la autorizaci�n para la
apertura de la bocatoma lleg� hasta diciembre de ese aæo, cuando el R�o Colorado
ten�a algunos meses fuera de control. En efecto, desde el mes de enero de 1905 se
presentaron varias crecientes que provocaron algunas inundaciones, tanto en el lado
mexicano como en el estadunidense. Los empresarios de la California Development
realizaron varios trabajos con el fin de detener las crecientes del r�o, pero a media-
dos de aæo se vieron obligados a pedir un prØstamo de 200 mil d�lares a la
Southern-Pacific. E. H. Harriman otorg� el prØstamo, con el acuerdo de que a la
compaæ�a de ferrocarril ten�a derecho a nombrar nuevos miembros del comitØ direc-
tivo, por lo que Heber fue remplazado por Ephes Randolph, empleado de la
Southern-Pacific. Con ello se marc� un nuevo rumbo para la historia de ambos
valles.

Como parte de la inserci�n de la empresa del ferrocarril para el control de las
inundaciones, Charles Rockwood fue remplazado por Fred Edinger, quien en ade-
lante se hizo cargo de los trabajos en territorio mexicano con la intenci�n de deten-
er las inundaciones.20 De igual forma, se restructur� la Sociedad de Irrigaci�n y
Terrenos de la Baja California y se form� la Compaæ�a de Terrenos y Aguas de la
Baja California, que conservaba los derechos en territorio mexicano.21 Sin embar-
go, en 1906 el problema no disminuy�; por el contrario, se acrecent� de manera
notable, y en todo el aæo se luch� para controlar las aguas del r�o. Se mantuvo un
esfuerzo permanente y se transport� mano de obra de diferentes puntos del sur de
California. Incluso, a finales de 1906 se emple� a diver-

20 Karen J. Smith, op. cit., p, 121. A pesar de la sustituci�n. Charles Rockwood sigui� participando de manera muy
activa en los trabajos de ingenier�a, ya que aœn formaba parte de la California Development, aunque no tuviera
el control.

21 Existen muchas confusiones acerca de lo sucedido en este periodo. De hecho, la mayor�a de los autores mexica-
nos ignoran por completo la intervenci�n de la empresa del ferrocarril desde 1905 y consideran que s�lo inter-
vino al final, cuando el agua estaba a punto de llegar a los tendidos de la v�a. Tampoco se toma en cuenta que
esta empresa tuvo los derechos sobre el lado mexicano a travØs de la Compaæ�a de Terrenos y Aguas de la Baja
California. Para ejemplo de estas confusiones, vØase a Aide Grijalva Larraæaga, �El desarrollo del capitalismo
en el valle de Mexicali�, tesis de maestr�a, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, MØxico, 1978, p. 56,
La autora llega a mencionar que agricultores del Imperial Irrigation District formaron parte de la empresa, pero
la mencionada asociaci�n aœn no exist�a en ese aæo, por lo que es del todo imposible lo que afirma.
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sos grupos ind�genas cercanos al R�o Colorado, como pimas, pÆpagos, maricopas,
yumas, dieguinos y cucapÆ (miembros de los tres œltimos grupos resid�an en el pro-
pio valle de Mexicali).22 Pero todo el esfuerzo parec�a hacerse en vano. Los 10 mil
residentes de Valle Imperial estaban amenazados con sufrir pØrdidas totales.

En diciembre de 1906 la compaæ�a del ferrocarril Southern-Pacific anunci� que
daba por terminados sus esfuerzos, ya que no conven�a invertir en algo que parec�a
no tener soluci�n. El d�a 13 del mismo mes, en una reuni�n de los agricultores de
Imperial, se prometi� a los empresarios del ferrocarril que se les pagar�a 950 mil
d�lares. Entre los firmantes del acuerdo se encontraban varias empresas agr�colas
de Imperial, as� como la California-Mexico Land and Cattle Co., que se compro-
meti� a aportar 250 mil d�lares.23 Cabe seæalar que, a pesar del compromiso, el
dinero nunca fue cubierto. Por su parte, E. H. Harriman obtuvo la promesa del pres-
idente Roosevelt sobre el rembolso del capital que invirtiera en las obras, por lo que
el 20 de diciembre se volvieron a reanudar los trabajos en territorio de MØxico para
tratar de contener las aguas del r�o. Dada la emergencia de la situaci�n, rancheros y
agricultores de Valle Imperial propusieron con mÆs insistencia una medida que les
parec�a necesaria para sus intereses: la adquisici�n del valle de Mexicali, ya fuera
por compra directa o mediante una permuta por territorio de Texas. En varias de las
reuniones que se realizaron a lo largo de 1906 y luego de la breve renuncia de la
empresa del ferrocarril, se volvi� a tratar el tema.24 De igual forma, acordaron
reclamar al gobierno de MØxico el pago de sus cosechas y propiedades, con el argu-
mento de que el permiso para abrir la bocatoma lleg� demasiado tarde.

Durante el mes de enero de 1907, el presidente de Estados Unidos, Theodore
Roosevelt, propuso al Senado que se autorizara la inversi�n de dos millones de
d�lares en las obras de irrigaci�n que se realizaban en territorio mexicano y obtuvo
la autorizaci�n para invertir un mill�n. Roosevelt envi� un telegrama a la empresa
del ferrocarril en el que asent�: �Close that break at all coast�. En los siguientes d�as
se trabaj� las 24 horas del d�a. Seiscientos hombres participaron en la ardua tarea.
En total se descargaron 2 048 furgones de piedra, 221 de grava y 203 costales de
barro.25 El 10 de febrero el R�o Colorado volvi� a su cauce, pero

22 Otis B. Tout, op. cit., pp. 104-105. 23 Ibid., p. 107.
24 Caiexico Chronicle, 20 de diciembre de 1906.
25 Pablo Herrera Carrillo, op. cit., pp. 96-97.



20                   FRONTERA NORTE, VOL. 10, N�M. 20, JULIO-DICIEMBRE DE 1998

hab�a provocado una mayor interacci�n entre ambos lados de la frontera, y ahora
que la bocatoma se encontraba del lado mexicano, y dada la experiencia y el temor
en que se vivi� durante dos aæos, para los rancheros de Valle Imperial la anexi�n
del valle de Mexicali se convert�a, desde el punto de vista de muchos residentes del
lugar, en una medida indispensable. La demanda se reforz� con las inversiones de
capital que se realizaron y en las que los agricultores estaban involucrados por el
sistema de bonos que se implementaron para la obtenci�n de recursos.

Otra de las consecuencias importantes de las inundaciones de 1905-1907 fue que
la empresa del ferrocarril se convirti� en la compaæ�a de mayor importancia en
ambos lados de la frontera, dado que ten�a a su cargo tanto la entrada y salida de
mercanc�as y personas como las obras de irrigaci�n. En los siguientes dos aæos los
dueæos del ferrocarril fueron quienes administraron la apertura de mayores tierras
al cultivo en Valle Imperial. As� mismo, dicha empresa entabl� una demanda con-
tra la California Development, misma que se declar� en quiebra en diciembre de
1909, por lo que la Southern-Pacific qued� como responsable de las obras de irri-
gaci�n en ambos lados de la frontera, incluidos los derechos y obligaciones que
hab�a adquirido la California Development en los aæos precedentes.26 A pesar de
ello, el caso en los tribunales de California dur� hasta 1916.

La lucha por el control de las aguas de la R�o Colorado aœn no hab�a terminado.
Se requer�a de mayores inversiones de capital. Los accionistas de la California
Development no las pod�an hacer. En 1909 se present� otra creciente que provoc�
temores de inundaci�n. Los dueæos de la Southern-Pacific seæalaron que la admin-
istraci�n de las obras de irrigaci�n no era su negocio, ademÆs de que, al estar de por
medio el proceso judicial, no les conven�a seguir invirtiendo en algo que no les
pertenec�a oficialmente. Por ello, desde 1910 se inici� un proceso que dur� siete
aæos mediante el cual dos �recibidores�27 del gobierno de Estados Unidos se encar-
garon de administrar el sistema de irrigaci�n. La Southern-Pacific sigui� como
dueæa del sistema de irrigaci�n, pero demandaba el pago de la inversi�n realizada.
W. H. Holabrid, quien hab�a sido coronel del ejØrcito norteamericano, fue quien
encabez� este proceso de administrar las obras

26 La demanda contra la California Development que un proceso muy intrincado
en Estados Unidos, ya que otras empresas de Imperial, como The New Imperial Salt
Company, se vieron involucradas. Si se quiere conocer detalles se puede consultar
la ya citada obra de Otis B. Tout, p. 109. Cabe seæalar que los tribunales mexicanos
tambiØn intervinieron en el problema judicial y en 1908 dieron un fallo a favor de
la California Development, lo que complic� aœn mÆs la situaci�n. La historia de este
proceso judicial requiere de un anÆlisis aparte.

27 El nombre en inglØs fue receivers.
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de irrigaci�n de ambos lados de la frontera. La Southern-Pacific, por su parte, nom-
br� a Alberto F. Andrade �hijo del entonces desaparecido Guillermo Andrade�
como el encargado de negociar con Holabrid los intereses de la empresa.28 Incluso,
para algunos agricultores, la empresa del ferrocarril se empez� a convertir en la
explotadora de su trabajo, dado que demandaba mayores pagos a las inversiones
realizadas durante la inundaci�n. De igual forma, se ten�a el temor de que vendiera
los derechos sobre el agua a la empresa terrateniente del lado mexicano �Harrison
Gray Otis y socios�, por lo que la compaæ�a ferroviaria empez� a ser atacada por
los agricultores estadunidenses de Imperial. En el caso de que las obras de irri-
gaci�n se vendieran a la empresa de Otis, se consideraba que Østa podr�a elevar el
precio por la entrega de agua.29

Desde el inicio de este proceso de intervenci�n directa del gobierno de Estados
Unidos, se determin� la importancia de realizar inversiones de capital en el lado
mexicano para salvaguardar los intereses de los agricultores de Valle Imperial.
Durante 1910 se realizaron varias reuniones para demandar el apoyo del presidente
William H. Taft, quien acept� apoyar a los residentes de Imperial con un mill�n de
d�lares. Por su parte, Porfirio D�az se mostr� renuente a aceptar, ya que constitu-
cionalmente estaba prohibido que un gobierno extranjero invirtiera de manera
directa en territorio de nuestro pa�s, y promovi� que esta inversi�n se realizara ofi-
cialmente por la Colorado River Land Company s�lo para cubrir las apariencias.
Bajo esta condici�n, se asent� en el acuerdo que el gobierno de Estados Unidos no
adquir�a derecho de paso �sobre ninguna porci�n del territorio ni de las obras men-
cionadas que puedan ejecutarse en territorio mexicano, puesto que los derechos
reales y todos los otros derechos emanan de la jurisdicci�n y la soberan�a del gob-
ierno de MØxico�.30 El coronel Ockerson viaj� a territorio mexicano en septiembre
de 1910 y asegur� que las obras eran un trabajo fÆcil.31 De esta forma, en enero de
1911 se iniciaron las labores, en las que participaron alrededor de mil hombres. Sin
embargo, la situaci�n se complic� muy pronto. El 29 de enero, inicialmente bajo la
bandera del Partido Liberal Mexicano, alrededor de 15 individuos, todos ellos mex-
icanos, ocuparon el poblado de Mexicali. Se iniciaba el movimiento revolucionario
en Baja California. En las filas insurgen-

28 El proceso que se vivi� de 1910 a 1916 no ha sido investigado a profundidad, por lo que otros autores que han
tratado el tema ni siquiera mencionan la situaci�n planteada.

29 Calexico Chronicle, 5 de agosto de 1910.
30 Lowell L. Blaisdell, La revoluci�n en el desierto: Baja California, 1911, traducci�n de Federico Campbell,

Universidad Aut�noma de Baja California-Secretaria de Educaci�n Pœblica (Colecci�n Baja California: Nuestra
Historia), 1993, p. 98.

31 Otis B. Tout, op. cit., p. 110.
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tes se destacaban residentes del valle de Mexicali (Rodolfo L. Gallego, Margarita
Ortega), entre ellos algunos ind�genas cucapÆ (Camilo JimØnez), quienes luego de
algunas semanas se incrementar�an hasta llegar a ser alrededor de 40. Por su lado,
agricultores de Valle Imperial, dada la dependencia de los canales de irrigaci�n del
lado mexicano, el 3 de febrero de 1911 se reunieron en el poblado fronterizo de
CalØxico y discutieron acerca de la posibilidad de �organizar un cuerpo de ameri-
canos para marchar a Baja California y declarar el establecimiento del libre e inde-
pendiente estado de Baja California. La petici�n seæala que muchos soldados de
fortuna del suroeste podr�an unirse al movimiento�.32 En los siguientes meses,
tanto el diario CalØxico Daily Chronicle como el semanario Imperial Valley Press
apoyaron al movimiento armado para que al triunfo de Øste �a pesar de no ser las
intenciones de Ricardo Flores Mag�n� se pudiera anexar a Estados Unidos la parte
correspondiente al valle de Mexicali.

LA OTRA MIRADA: LA TRANSFORMACI�N DE UN VALLE33
Se habrÆ notado que hasta el momento poco nos hemos referido al desarrollo del

valle de Mexicali. Esto se debe a la escasa participaci�n de los actores sociales de
la parte mexicana en los cambios que se presentaron en la conducci�n de las aguas
del R�o Colorado. Las autoridades mexicanas, desde el centro del pa�s, fueron las
que decidieron lo que suceder�a en el valle, sin tomar en cuenta en lo mÆs m�nimo
a la autoridad local �con residencia en Ensenada� ni a los rancheros establecidos
con antelaci�n en la zona, y mucho menos a la poblaci�n ind�gena que viv�a en el
lugar desde siglos atrÆs. Como indicamos en pÆginas anteriores, algunas familias de
mexicanos se establecieron en el valle desde antes de que Øste

32 Los Angeles Herald, 4 de febrero de 1911. La declaraci�n de los rancheros y agricultores de Valle Imperial ha
sido poco analizada por quienes han trabajado los acontecimientos de 1911 en Baja California. Lowell L
Blaisdell asegura que la publicaci�n de dicha informaci�n es parte de un complot de los peri�dicos del sur de
California para desprestigiar el movimiento armado en Baja California, pero esto no fue as�. No hubo tal com-
plot entre los diarios �que representaban a diferentes intereses� y la informaci�n es ver�dica, ya que los
agricultores s�� trataron de organizarse para ocupar el valle de Mexicali, que como hemos visto resultaba de vital
importancia para sus intereses. VØase la afirmaci�n de Blaisdell, op. cit., p. 103. Para detalles de las amenazas
de los rancheros de Imperial se pueden consultar los informes del c�nsul mexicano en CalØxico, Enrique de la
Sierra, en Josefina E. de Favela, Documentos Hist�ricos de la Revoluci�n Mexicana, �Actividades pol�ticas y
revolucionarias de los hermanos Flores Mag�n�, tomo X.

33 El valle de Mexicali y Valle Imperial son en realidad uno solo, dividido por la frontera entre MØxico y Estados
Unidos. Algunos autores, sobre todo los estadunidenses, hablan de Mexicali como la parte mexicana de Valle
Imperial;

pero por lo mismo podr�amos decir que Imperial es la parte estadunidense del valle de Mexicali. Por nuestra parte,
si bien geogrÆficamente son uno solo, dado que no existe un nombre que realmente los unifique sin caer en omi-
siones, preferimos hablar de dos valles, el de Mexicali y el Imperial.
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fuera bautizado con el nombre de Mexicali. Los proyectos de Guillermo Andrade
propiciaron el arribo de unas cuantas familias que se quedaron a vivir, mismas que
prÆcticamente no se mencionan en la historiograf�a existente. Los Loroæa, Esparza,
Fonseca, Castro, Cabrera, Mart�nez, Villarino, Rivera, Moreno, Ochoa, y posterior-
mente los Gallego y Manso �este œltimo, apellido del mayordomo de la Colorado
River Land�, vivieron desde finales del siglo XIX y principios del XX en la
regi�n. Varios de ellos, como Rodolfo L. Gallego, Manuel Cabrera y Emilio
Guerrero, tuvieron estrecho contacto con ind�genas �sobre todo este œltimo, al que
prÆcticamente se le identificaba como cucapÆ�, pero ni unos ni otros fueron parte
activa de los cambios que se generaron con las inversiones extranjeras. Los
rancheros, por un lado, se beneficiaron al contar con mayores posibilidades de irri-
gaci�n; por otro, se iniciaron varios enfrentamientos con los agentes de la Colorado.
En cuanto a los ind�genas yumas, dieguinos y cucapÆ, los primeros dos grupos
prÆcticamente desaparecieron de la regi�n durante la primera dØcada del siglo XX,
mientras que los cucapÆ, en buena medida, emigraron de la zona y los que per-
manecieron se enfrentaron a una serie de cambios que modificaron de manera pau-
latina y definitiva su forma de vida.

En el censo de 1910 se registraron en el valle de Mexicali 1 612 habitantes, prÆc-
ticamente el 15 por ciento de la poblaci�n que exist�a en las mismas fechas en Valle
Imperial, que para entonces contaba con mÆs de 10 mil residentes. Si bien resulta
escaso el nœmero de residentes, debemos considerar que tan s�lo diez aæos antes los
œnicos residentes permanentes eran los ind�genas y los rancheros mencionados. En
1894 Daniel Sandez efectu� un viaje por la zona, acerca del cual describi� aæos
despuØs:

El valle era un para�so. El R�o Colorado en aquel tiempo se desbordaba pro-
duciendo grandes inundaciones. Las aguas comenzaban a subir en el mes de abril
convirtiendo en lagos grandes extensiones hasta lo que ahora es Brawley [Valle
Imperial]. Al retirarse las aguas quedaba la regi�n convertida en un vergel. Hab�a
gran cantidad de animales: nutrias, venados, burros, caballos, cimarrones, cerdos y
borregos silvestres. El pa�s entero estaba desarbolado. S�lo a orillas del R�o
Colorado hab�a Ælamos y sauces. Todo lo demÆs estaba cubierto de zacate, de
cachanilla y de carrizo de flecha, uno que otro �tornillo� y algunos mezquitales.

La poblaci�n del valle se reduc�a a casi la poblaci�n india. De la margen derecha
del R�o Colorado hacia acÆ, contØ 9 700 indios, tra�a encargo de empadronarlos. Se
encontraban en la regi�n yumas, dieguinos, mojaves, �areneæos�, o sea los que hab-
itaban en los grandes arenales cerca del R�o Colorado. Los cucapÆ habitaban prin-
cipalmente en la sierra de su
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nombre, porque hay cucapÆs de la sierra y cucapÆs de los llanos. Hab�a ademÆs
como doscientos o trescientos de los indios llamados �apaches tontos�.

Los indios andaban desnudos con s�lo un taparrabo o zapeta y pintarrajeados de
rojo, greæudos, armados con arcos y flechas de pedernal y viv�an en rancher�as pac�-
ficamente.34

Si bien puede resultar elevado el nœmero de ind�genas, ademÆs de considerar que
se localizaban en ambos lados de la frontera, es importante destacar que se trataba
de un mundo predominantemente ind�gena. En el caso de los cucapÆ, de acuerdo a
las estimaciones del antrop�logo William Kelly, en 1905 hab�a 1 500 ind�genas en
el valle de Mexicali,35 y en el censo de 1910 aparecen registrados 362, pero se
seæala que otros se incorporaron como trabajadores en las labores de irrigaci�n en
ambos lados de la frontera o trabajaban para algunos rancheros.36 AdemÆs, se
conoce que un nœmero considerable de ind�genas emigraron a Estados Unidos o a
Sonora, como efecto de los cambios que se produjeron en el valle de Mexicali
durante la primera dØcada del siglo XX.37 Es decir, el inicio de la transformaci�n
en los valles Imperial y de Mexicali provoc� una serie de cambios trascendentales
en la forma de vida de las comunidades ind�genas de la zona. Tanto los cucapÆ como
los yumas y dieguinos tuvieron desde aæos atrÆs relaci�n con la cultura occidental,
ya sea con mexicanos como con estadunidenses. Desde finales del siglo XIX, sobre
todo en territorio de Estados Unidos, entraron en contacto con el uso de la moneda
y empezaron a trabajar como asalariados, pero esto no involucr� a todos ni fue de
manera permanente, y dicha relaci�n no implic� una transformaci�n en la regi�n
deltaica del R�o Colorado.

Al iniciarse la ampliaci�n del canal El `lamo para trasladar el agua hacia Valle
Imperial, los ind�genas que resid�an en el lado mexicano fueron los primeros en
reaccionar en contra. El 29 de noviembre de 1900, el juez del poblado de Algodones
envi� un oficio al jefe pol�tico y militar del Distrito Norte de la Baja California,
Agust�n SanginØs, en el que manifest� haber levantado un acta

...con motivo de haberse presentado hoy el capitÆn ind�gena Seæac Van (a) El
Flaco, acompaæado de mÆs de doscientos ind�genas yuma y dieguino, el menciona-
do capitÆn manifest�

34 Testimonio de Daniel Sandez, publicado inicialmente por Pablo Herrera Carrillo en Historia del valle de
Mexicali contada por los viejos residentes, publicada en 1932. El testimonio lo tomamos de David Piæera
(coord.), Panorama hist�rico de Baja California, Universidad Aut�noma de Baja California, 1983, p. 338.

35 William Kelly, Cocopa Ethnography, Tucson, University of Arizona Press, 1977, p. 10.
36 A. Rodr�guez, �Apuntes de estad�stica de la tribu cucapÆ�, en Calafia, vol. Ill, nœmero 2, agosto de 1976, nota

preliminar y comentarios por Jesœs `ngel Ochoa Zazueta, pp, 22-30. El comentarista Ochoa Zazueta considera
que el nœmero era mayor y seæala que A. Rodr�guez no tom� en cuenta varias rancher�as.

37 Edward F. Castteter y Willis H. Bell, Yuman Indian Agriculture. Primitive Subsistence on the Lewer Colorado
and Gila Rivers, University of New Mexico Press, 1987, p. 83.
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que la Compaæ�a de Irrigaci�n y Terrenos de la Baja California ha emprendido
algunos trabajos en los terrenos que ellos estÆn cultivando, y que temiendo un
despojo solicitan que el gobierno les mande fraccionar y se las ceda.38

La agitaci�n se mantuvo por varias semanas, lo que oblig� a Agust�n SanginØs a
trasladarse al valle de Mexicali, donde concluy� que los ind�genas eran azuzados
por algunos rancheros de la zona y dej� instrucciones para que se respetaran las
obligaciones contra�das por Andrade, en el sentido de que a los cucapÆ se les consi-
deraba como sujetos a entregÆrseles 5 000 hectÆreas de terreno. Sin embargo, en
ninguno de los arreglos con el gobierno de MØxico se consider� a los yumas y
dieguinos, a quienes se les reconoc�a como residentes de Estados Unidos y no de
nuestro pa�s. De hecho, en aæos anteriores se hizo el intento de expulsar de los te-
rrenos de Andrade a los yumas y dieguinos, pero no a los cucapÆ.39 Esta diferencia
es muy importante, ya que los cucapÆ permanecieron en el valle de Mexicali, mien-
tras que las œltimas referencias de yumas y dieguinos las encontramos en 1909. De
aæos posteriores no hemos encontrado que se les mencione.

En 1904 la Colorado River Land trat� de iniciar el proceso de evicci�n tanto de
rancheros como de ind�genas que se encontraban en los terrenos reciØn adquiridos.
La reacci�n de unos y otros no se hizo esperar. El 16 de noviembre Celso Vega
inform� los resultados de su visita de dos d�as a las rancher�as de los cucapÆ,
�...habiendo conseguido que Østos quedaran contentos con los ofrecimientos que les
hizo la compaæ�a de terrenos del R�o Colorado de no molestarlos en uso pac�fico de
la porci�n de tierra que actualmente cultivan los indios, los que, en honor a la ver-
dad, son en su mayor parte honrados y trabajadores�.40 Sin embargo, a pesar de los
arreglos de no expulsar a los ind�genas, las transformaciones en el R�o Colorado
afectaron la vida de la comunidad, obligando a algunos a emigrar del valle de
Mexicali, a otros a emplearse como mano de obra asalariada y a los que per-
manecieron con su forma de vida tradicional a padecer un periodo de sequ�a y ham-
bre. En efecto, como seæalamos anteriormente para Valle Imperial, varias rancher�as
cercanas a la l�nea internacional y el poblado de Mexicali, el periodo de 1905-1907
fue de graves inundaciones, pero en las zonas en que resid�an

38 Oficio de Agust�n SanginØs a la Secretar�a de Gobernaci�n en que se transcribe el documento citado, 24 de di-
ciembre de 1900, en Archivo General de la Naci�n, fondo Gobernaci�n, fotocopia en Instituto de Investigaciones
Hist�ricas de la Universidad Aut�noma de Baja California, caja 34, exp. 1900.25.

39 William 0. Hendricks, �On an Attempt to expel some Yuma Indians from Baja California�, en Quarterly Pacific
Coast Archeological Society, vol. 4, nœm.1, enero de 1968, pp. 55-56.

40 Informe de Celso Vega, jefe pol�tico y militar del Distrito Norte, a la Secretaria de Gobernaci�n, 16 de noviem-
bre de 1904, AGN, Gobernaci�n, en IIH-UABC, caja 35, exp. 1904.27.



26                                  FRONTERA NORTE, VOL. 10, N�M. 20, JULIO-DICIEMBRE DE 1998

los ind�genas hubo un periodo de sequ�a provocado por el cambio de rumbo del R�o
Colorado. Los antrop�logos Edward F. Castetter y Willis H. Bell seæalan que 1905
fue un aæo de crisis cultural para los ind�genas, ya que la sequ�a los oblig� a la
incorporaci�n al desarrollo capitalista, pero ya no en forma esporÆdica, sino mÆs
como generalidad que como excepci�n.41 AdemÆs, como resultado de los trabajos
para detener las aguas del R�o Colorado, Laguna de los Volcanes �una zona de
gØisers, donde actualmente se localiza una planta geotØrmica� fue convertida en
una gran laguna, siendo que en aæos anteriores era uno de los lugares sagrados de
los cucapÆ. Todav�a en 1903, en el peri�dico El Progresista, de Ensenada, un
reportero narra con espanto las reuniones de los grupos ind�genas del suroeste de
Estados Unidos y los cucapÆ en el valle de Mexicali para celebrar el baile de los
muertos; el columnista solicita que desaparezcan por tratarse de �vergonzosas
org�as�.42

As�, de la descripci�n que ofrece Daniel Sandez a las transformaciones que se
empiezan a hacer evidentes a partir de 1900 y que afectaron los patrones culturales
de los ind�genas, se puede inferir que el cambio del habitat en el valle provoc� la
emigraci�n, el trabajo asalariado y la recomposici�n cultural del grupo, as� como el
hecho de que alrededor de 40 se sumaran al movimiento armado de 1911, en co-
laboraci�n con rancheros mexicanos de la zona.43 En octubre de 1911, Emilio
Guerrero, quien vivi� durante muchos aæos entre los cucapÆ, ante un tribunal de Los
Angeles asegur� haberse levantado en armas no para robar ni para saquear, sino por
su libertad. Luego habl� de la posibilidad de recuperar las tierras que les hab�an sido
robadas desde hac�a mÆs de 50 aæos.44 Parad�jicamente, durante el mes de junio de
1911, tanto ind�genas cucapÆ como rancheros, encabezados por Rodolfo L. Gallego,
fueron apoyados por la empresa del ferrocarril y por la Colorado para levantar la
bandera maderista en Mexicali.

Para concluir lo referente a las transformaciones de la vida ind�gena de la regi�n,
seæalaremos que el escritor norteamericano Lewis R. Freeman pregunt� al indio
Manaza el significado de una visi�n que supuestamente tuvo, a lo que Øste contest�:

44 Castteter y Bell, op. cit., p. 83.
42 El Progresista, 6 de septiembre de 1903, edici�n facsimilar, Centro de Investigaciones Hist�ricas, UNAM-

UABC, 1983, notas y pr�logo de David Piæera Ram�rez.
43 Cabe seæalar que los rancheros mexicalenses que se sumaron al movimiento, encabezados por Rodolfo L. Galle-

go, en el mes de mayo fueron apoyados por la Colorado River Land con el fin de expulsar a quienes permanec�an
en armas; lo mismo hicieron los empresarios del ferrocarril Southern-Pacific. Para detalles, vØase a Marco
Antonio Samaniego L�pez, �El impacto del maderismo en Baja California, 1911�, en revista de Estudios de
Historia Moderna y ContemporÆnea, nœm. 18,1998, pp. 89-120.

44 Los Angeles Examiner, 15 de octubre de 1911.
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Es el esp�ritu del R�o Colorado buscando su antiguo hogar en el viejo mar salado
del Norte... y porque un sabio mago nuestro nos ha revelado que algœn d�a el cuer-
po (del r�o) seguirÆ a su esp�ritu; nosotros los indios hemos construido nuestras
casas a los pies de las montaæas y hemos dejado a los hombres blancos que se dis-
puten las tierras bajas con el r�o que un d�a se form� con sus limos el fondo del
valle, y que, cuando llegue la hora, recuperarÆ nuevamente... irremisiblemente.45

Independientemente del sentido espiritual del comentario del indio Manaza, es
evidente que consideraba que el R�o Colorado seguir�a con sus derrames sobre el
inmenso valle que hoy conocemos separadamente como los valles Imperial y de
Mexicali, pero no tom� en cuenta, no imagin� que a partir de la primera dØcada del
siglo XX se invertir�an grandes capitales que terminaron por modificar de manera
sustancial e irreversible la vida de ambos lados de la frontera. Si bien el R�o
Colorado seguir�a siendo la parte vital, sus grandes avenidas se eliminaban para
siempre, y con ello desaparec�a de manera paulatina una forma de vida ancestral.

EL POBLADO FRONTERIZO DE MEXICALI
Otro efecto importante de los cambios generados a partir de la apertura de canales

de irrigaci�n fue el surgimiento del poblado de Mexicali. Tanto el lugar en que se
localiz� como la traza urbana original fueron decisi�n de estadunidenses.46 Todo
indica que una de las razones mÆs importantes para su establecimiento en el lugar
en que se encuentra fue el trazo de la v�a del ferrocarril que se construy� de Mexi-
cali a Algodones y que mantiene, a cierta distancia, una l�nea paralela con el canal
El `lamo. Es ampliamente conocido que los nombres CalØxico y Mexicali se
derivaron de la combinaci�n de los nombres de MØxico y California.

Zaragoza Contreras, uno de los primeros residentes, narr� que a principios del
siglo XX �...no hab�a nada por aqu� mÆs gentes que unos condenados indios bron-
cos que no hablaban ni jota de espaæol y que no nos dejaban vivir en paz, pues a
cada rato nos balaceaban, principalmente cuando pretend�amos salir, despuØs de la
puesta del sol�.47 Zaragoza Contreras, al igual que otros de los primeros habitantes,
lleg� de la zona minera de El `lamo para buscar empleo en las

45 Citado en Pablo Herrera Carrillo, op. cit., p. 89.
46 Antonio Padilla Corona, op. cit., pp. 183-186. 47 Citado en Pablo Herrera Carrillo, op. cit., p. 81.
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primeras obras que se realizaban en 1901. Ram�n Zumaya, otro de los primeros res-
identes, dijo que cuando lleg� �...no exist�a Mexicali... no hab�a mÆs que cachan�a,
mezquites y unos terregales horrorosos. Cada quien como iba llegando, escog�a su
mezquite y bajo sus brazos se levantaban carpas o se improvisaban las ramadas�.

En poco tiempo el poblado empez� a crecer notablemente. A partir de 1904 se ini-
ci� la construcci�n del ferrocarril Southern-Pacific, que cruzaba de territorio
norteamericano a MØxico para regresar a Estados Unidos por el poblado de
Algodones. La empresa al iniciar los trabajos no quiso emplear mano de obra mex-
icana, lo que, desde el punto de vista del c�nsul mexicano en CalØxico, se trataba
de un intento estadunidense de apropiarse del valle de Mexicali. Los mexicanos que
se encontraban en la zona presionaron a la empresa del ferrocarril, que se vio oblig-
ada a empezar a contratarlos a principios de 1905.

Durante las inundaciones de 1905-1907 la mitad del poblado de Mexicali de-
sapareci�. Incluso, debido a los trabajos que se realizaron para que el agua no lle-
gara a CalØxico, la empresa del ferrocarril lanz� bombas del lado mexicano con el
fin de desviar las aguas lejos del poblado norteamericano. Otro de los efectos de la
relaci�n entre ambos lados de la frontera fue el establecimiento de sitios de di-
versi�n, sobre todo cantinas, del lado mexicano. Lo anterior se debi� a que en Valle
Imperial, a partir de 1907, se prohibi� la producci�n y venta de bebidas embria-
gantes,48 lo que provoc� que en Mexicali se abrieran centros que expend�an este
tipo de productos a partir de 1908, con lo que esta regi�n se adelant� a lo que suced-
er�a a lo largo de la frontera norte de MØxico en la dØcada de los veinte. As�, en 1910
se registraron en el poblado poco menos de 500 habitantes, pero con una actividad
muy significativa, dado el alto nœmero de visitantes que recib�a.

1911: AGUA, REVOLUCI�N Y ANEXIONISMO
Durante los primeros seis meses de 1911 el control del agua del R�o Colorado

jug� un papel fundamental. Dada la situaci�n creada para aprovechar la
48 Para detalles acerca de este punto se puede revisar el CalØxico Chronicle de

mediados de 1907 y principios de 1908. Incluso, uno de los efectos del establec-
imiento de dichos sitios fue el deseo de residentes del poblado de Mexicali de se-
pararse del ayuntamiento de Ensenada para formar un municipio independiente. Sin
embargo, dada la importancia de los recursos que se obten�an por el cobro de
impuestos, el jefe pol�tico y militar, coronel Celso Vega, no lo permiti�. Durante el
proceso revolucionario, en junio de 1911, varios mexicalenses que estaban tempo-
ralmente en CalØxico se declararon maderistas y buscaron independizarse del cabil-
do de Ensenada.
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corriente del r�o en el desarrollo capitalista, los agricultores de Valle Imperial de-
mandaban la anexi�n del valle de Mexicali para asegurarse el suministro de agua.
Al iniciarse el movimiento armado en Baja California, varios de ellos vieron la
posibilidad de apoderarse de territorio mexicano. Entre ellos destacan los editores
del CalØxico Chronicle, Otis B. Tout, y del Imperial Valley Press, Allen Kelly.
Ambos apoyaron al movimiento armado de manera directa y buscaron presentar a
los hombres que ocuparon Mexicali como un grupo de luchadores por la libertad en
contra de la tiran�a. La inversi�n que se realizaba en esos momentos, en la que inter-
ven�a el gobierno de Estados Unidos en forma directa, compromet�a la situaci�n. De
all� que, como apuntamos anteriormente, desde el 3 de febrero se realizaran
reuniones en las que se planteaba la posibilidad de formar un ejØrcito y entrar a Baja
California para incorporar el valle de Mexicali a Estados Unidos.

El c�nsul mexicano en CalØxico, Enrique de la Sierra, desde el 5 de febrero �
antes de que los extranjeros predominaran en las filas insurgentes� se mostr� alar-
mado por la situaci�n. Escribi�:

Es inquietante y grave, a mi entender, porque precisamente en esa regi�n de
Mexicali estÆ el canal principal de todo el sistema de irrigaci�n de este valle [el de
Imperial]. La idea dominante de este valle es la necesidad, para sus habitantes, de
adquirir por tratado o arreglo con MØxico, la faja de terreno por donde pasa el
canal.49

El 22 de febrero, sin hacer referencia a la declaraci�n de Sim�n Berthold, uno de
los dirigentes del movimiento asegur� que pretend�a formar una repœblica ideal con
hombres ideales,50 y el c�nsul inform�:

Ya digo antes que hay gran ansiedad aqu� temiendo un perjuicio hecho por los
revoltosos a las obras de irrigaci�n; daæo que arruinar�a por completo este valle, que
significar�a pØrdida de muchos capitales y quizÆs las de muchas vidas. Ya dije tam-
biØn en ocasi�n anterior que el sentimiento predominante aqu� es de que esa parte
de nuestro territorio les pertenezca, para as� zanjar de una vez todas las cuestiones
que el reparto de aguas origina.51

Dado el peligro que representaba para los rancheros de Imperial la presencia del
grupo armado en Mexicali, el temor de que el movimiento se tornara una

49 Carta de Enrique de la Sierra al secretario de Relaciones Exteriores, 5 de febrero de 1911, en Josefina E. de
Favela. Documentos hist�ricos, tomo X, p. 126.

50 Algunos autores que tratan el tema pretenden disminuir la importancia de esta declaraci�n, pero sin lugar a du-
das fue realizada. Otros pretenden seæalar que se trat� de un invento de los peri�dicos, pero esto tambiØn es falso.

51 Carta de Enrique de la Sierra al secretario de Relaciones Exteriores, 22 de febrero de 1911, en Josefina E. de
Favela, op. cit; p. 156.
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identes, dijo que cuando lleg� �...no exist�a Mexicali... no hab�a mÆs que cachan�a,
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ci� la construcci�n del ferrocarril Southern-Pacific, que cruzaba de territorio
norteamericano a MØxico para regresar a Estados Unidos por el poblado de
Algodones. La empresa al iniciar los trabajos no quiso emplear mano de obra mex-
icana, lo que, desde el punto de vista del c�nsul mexicano en CalØxico, se trataba
de un intento estadunidense de apropiarse del valle de Mexicali. Los mexicanos que
se encontraban en la zona presionaron a la empresa del ferrocarril, que se vio oblig-
ada a empezar a contratarlos a principios de 1905.

Durante las inundaciones de 1905-1907 la mitad del poblado de Mexicali de-
sapareci�. Incluso, debido a los trabajos que se realizaron para que el agua no lle-
gara a CalØxico, la empresa del ferrocarril lanz� bombas del lado mexicano con el
fin de desviar las aguas lejos del poblado norteamericano. Otro de los efectos de la
relaci�n entre ambos lados de la frontera fue el establecimiento de sitios de di-
versi�n, sobre todo cantinas, del lado mexicano. Lo anterior se debi� a que en Valle
Imperial, a partir de 1907, se prohibi� la producci�n y venta de bebidas embria-
gantes,48 lo que provoc� que en Mexicali se abrieran centros que expend�an este
tipo de productos a partir de 1908, con lo que esta regi�n se adelant� a lo que suced-
er�a a lo largo de la frontera norte de MØxico en la dØcada de los veinte. As�, en 1910
se registraron en el poblado poco menos de 500 habitantes, pero con una actividad
muy significativa, dado el alto nœmero de visitantes que recib�a.
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Durante los primeros seis meses de 1911 el control del agua del R�o Colorado

jug� un papel fundamental. Dada la situaci�n creada para aprovechar la

48 Para detalles acerca de este punto se puede revisar el CalØxico Chronicled mediados de 1907 y principios de
1908. Incluso, uno de los efectos del establecimiento de dichos sitios fue el deseo de residentes del poblado de
Mexicali de separarse del ayuntamiento de Ensenada para formar un municipio independiente. Sin embargo,
dada la importancia de los recursos que se obten�an por el cobro de impuestos, el jefe pol�tico y militar, coronel
Celso Vega, no lo permiti�. Durante el proceso revolucionario, en junio de 1911, varios mexicalenses que esta-
ban temporalmente en CalØxico se declararon maderistas y buscaron independizarse del cabildo de Ensenada.
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mandaban la anexi�n del valle de Mexicali para asegurarse el suministro de agua.
Al iniciarse el movimiento armado en Baja California, varios de ellos vieron la
posibilidad de apoderarse de territorio mexicano. Entre ellos destacan los editores
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El c�nsul mexicano en CalØxico, Enrique de la Sierra, desde el 5 de febrero �
antes de que los extranjeros predominaran en las filas insurgentes� se mostr� alar-
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Es inquietante y grave, a mi entender, porque precisamente en esa regi�n de
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Imperial]. La idea dominante de este valle es la necesidad, para sus habitantes, de
adquirir por tratado o arreglo con MØxico, la faja de terreno por donde pasa el
canal.49

El 22 de febrero, sin hacer referencia a la declaraci�n de Sim�n Berthold, uno de
los dirigentes del movimiento asegur� que pretend�a formar una repœblica ideal con
hombres ideales,50 y el c�nsul inform�:
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49 Carta de Enrique de la Sierra al secretario de Relaciones Exteriores, 5 de febrero de 1911, en Josefina E. de
Favela, Documentos hist�ricos, tomo X, p. 126.

ci0 Algunos autores que tratan el tema pretenden disminuir la importancia de esta declaraci�n, pero sin lugar a du-
das fue realizada. Otros pretenden seæalar que se trat� de un invento de los peri�dicos, pero esto tambiØn es falso.

51 Carta de Enrique de la Sierra al secretario de Relaciones Exteriores, 22 de febrero de 1911, en Josefina E. de
Favela, op. cit., p. 156.
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amenaza contra territorio nacional �por el riesgo que hab�a sobre las obras de irri-
gaci�n, ya que algunos integrantes del contingente armado amenazaron con hacer
explotar las instalaciones� condujo a que el c�nsul De la Sierra seæalara que los
hombres que ocupaban Mexicali eran filibusteros de carÆcter anexionista,52 proba-
blemente a las �rdenes de algunos residentes de Imperial, ya que era conocido que
en el poblado de Hotville se organizaban los insurgentes que cruzaban la frontera
para sumarse al movimiento armado.53

Luego de algunas semanas, el nœmero de extranjeros en el movimiento armado
aument� considerablemente, incluso el liderazgo se disput� entre algunos mexi-
canos y estadunidenses, lo que har�a posible, a los ojos de algunos, que la ansiada
anexi�n se convirtiera en realidad. A mediados de marzo, el coronel Ockerson, a
cargo de las obras de irrigaci�n, fracas� en su objetivo de cerrar el canal de Las
Abejas �donde se invert�a un mill�n de d�lares�, lo que increment� la im-
portancia del control de las compuertas para los agricultores de Imperial.54

Por su parte, Harrison Gray Otis, principal accionista de la Colorado, temeroso
del triunfo de las propuestas del PLM y de que en efecto se llevara a cabo la anex-
i�n (lo que perjudicar�a sus intereses ya que bajo las leyes norteamericanas no
podr�a tener las enormes extensiones de tierra), propuso desde los primeros d�as del
movimiento al presidente de Estados Unidos que ingresaran tropas norteamericanas
para salvaguardar las obras de irrigaci�n.55 Parad�jicamente, editorialistas de var-
ios peri�dicos del sur de California consideraban que el mÆs beneficiado con la ane-
xi�n ser�a el propio Otis y socios, lo que resultaba err�neo.56 De hecho, a pesar de
la declaraci�n de Otis en el sentido de que prefer�a mantenerse bajo las leyes mexi-
canas, el propio c�nsul norteamericano en Ensenada interpret� las acciones armadas
como un intento de anexi�n patrocinado por los dueæos de la Colorado. En la creen-
cia popular, esa versi�n ha permanecido hasta la actualidad. La respuesta del gob-
ierno mexicano fue el env�o del Octavo Batall�n de Infanter�a, al

52 En otros trabajos hemos desarrollado con mÆs amplitud la situaci�n que se present� en 1911 en Mexicali. Para
detalles vØase �Prensa y filibusterismo en los sucesos de 1911�, en Estudios Fronterizos, revista del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UABC, Mexicali, enero-junio de 1994, nœm. 33, pp. 125-155. Hacemos la refer-
encia acerca de filibusteros de carÆcter anexionista dado que algunos autores consideran varios significados del
tØrmino. Aqu� lo seæalamos como anexionista ya que Øsa era la intenci�n de la prensa de Valle Imperial as� como
de varios de los integrantes del grupo armado, sin poder especificar el nœmero.

53 Para algunos detalles vØase Marco Antonio Samaniego, �El impacto del maderismo...�, supra, cita 43.
54 Imperial Valley Press, 18 de marzo de 1911.
55 Telegrama de Harrison Gray Otis al Departamento de Estado, 2 de febrero de 1911, en National Archives, Wa-

shington, 812.00/712, consultados en San Diego State University, Political Affairs, r. 11.
56 VØase nota del San Diego News, 23 de febrero de 1911.
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mando del coronel Miguel Mayol. Este batall�n lleg� por Ensenada y luego de al-
gunos enfrentamientos arrib� al valle de Mexicali el 8 de abril. Estuvo cuidando las
obras de irrigaci�n hasta mediados de mayo. Posteriormente volvi� a Ensenada y
form� la columna vertebral de la batalla de Tijuana el 22 de junio.

Al fracasar los trabajos realizados por Ockerson, rancheros y agricultores de
Imperial realizaron la misma propuesta que Otis, en el sentido de que ingresaran
tropas estadunidenses a nuestro pa�s. Debido a varios asaltos que sufrieron algunos
rancheros norteamericanos en el lado mexicano, los agricultores de Imperial olvi-
daron su simpat�a hacia los insurgentes e incluso una buena parte de ellos dej� de
manifestar sus pretensiones anexionistas. Por ello, el editor del CalØxico Chronicle,
Otis B. Tout, declar� abiertamente su intenci�n de anexar el valle de Mexicali y el
16 de mayo public� un editorial en el que seæal� las ventajas de la anexi�n:

El efecto a lo largo de la frontera serÆ mÆgico. CalØxico se convertir�a inmediata-
mente en el centro de todo Valle Imperial y con el tiempo estar�a al frente de la mÆs
grande ciudad de todo el desierto del Colorado; los problemas de agua de Valle
Imperial terminar�an, la molesta frontera se ir�a a la mitad del r�o, San Diego repe-
tir�a la historia de Los ̀ ngeles; un vasto campo se abrir�a para el desarrollo, los pro-
pios mexicanos del territorio estar�an mejor;

los intereses extranjeros estar�an mejor; el resultado ser�a la mejor�a de toda la
regi�n.57

El imperial Valley Press, de manera semejante, el 8 de abril seæal� que se necesi-
taba un tratado internacional que reajustara la frontera, de tal forma que las obras
de irrigaci�n quedaran del lado norteamericano, debido a la inseguridad que reinaba
en todo MØxico. El 20 de mayo de 1911 public� que hab�a mÆs estadunidenses que
mexicanos en el movimiento armado y que ellos estaban haciendo todo, por lo que
�...mÆs americanos podr�an un�rseles, y eventualmente establecerÆn un estado inde-
pendiente, y pronto la Baja California se convertirÆ en parte de los Estados
Unidos�.58 Plante� que se trataba de un hecho inevitable e irremediable, sobre todo
despuØs de que el canal de Las Abejas no hab�a sido arreglado debidamente.

Sin embargo, ni Otis ni los rancheros lograron que se mandara un ejØrcito de
Estados Unidos a proteger las obras de irrigaci�n, ni las profec�as de los editores del
Chronicle y del Imperial Valley Press se cumplieron. El triunfo de Francisco I.
Madero provoc� que muchos de los combatientes decidieran sujetarse a los tratados
de Ciudad JuÆrez, y en Tijuana, los que no lo hicieron fueron derrota-

57 CalØxico Chronicle, 16 de mayo de 1911.
58 Imperial Valley Press, 20 de mayo de 1911.
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dos por un ejØrcito encabezado por Celso Vega. Un buen nœmero de integrantes eran
rancheros voluntarios o mexicanos que resid�an en San Diego, quienes, al igual que
la mayor�a de los residentes del distrito, lucharon en contra de lo que consideraban
una invasi�n de carÆcter filibustero.59

EL IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT Y EL INICIO DEL CANAL
TODO-AMERICANO

Inmediatamente despuØs de terminado el movimiento armado en Baja California,
la propuesta de adquirir el sistema de irrigaci�n apareci� de manera formal.
Rancheros y agricultores de Valle Imperial formaron el 14 de julio de 1911 el
Imperial Irrigation District, organismo que tuvo como objetivo la adquisici�n del
sistema de irrigaci�n en ambos lados de la frontera. Sin embargo, como el litigio
entre la California Development Co. y la empresa del ferrocarril Southern-Pacific
continuaba, la compra no pod�a realizarse. De esta forma se inici� un largo proce-
so en el que los rancheros estadunidenses depend�an de los dos �recibidores� nom-
brados por el gobierno de Estados Unidos, quienes administraban la entrega del
agua en territorio norteamericano y negociaban con la autoridad mexicana los pre-
cios del l�quido en el valle de Mexicali.60 Sin embargo, a pesar de no ser propi-
etarios ni concesionarios de los canales de irrigaci�n, tanto W. H. Holabrid como J.
C. Allison �quien durante su estancia en la zona se convirti� en miembro de la
Colorado River Land� se preocuparon por construir canales para abrir mÆs ter-
renos a la irrigaci�n y darle mantenimiento a los ya existentes.61

En 1915 el Imperial Irrigation District obtuvo el reconocimiento de la legislatura
de California, lo que le permiti� a los directivos la emisi�n de bonos mediante los
cuales podr�an adquirir el sistema de irrigaci�n en ambos lados de la frontera. En
abril de 1916 la corte superior de California fall� en favor de la compaæ�a del fer-
rocarril y de su filial mexicana, la Compaæ�a Mexicana de Terrenos

59 La explicaci�n de dichos acontecimientos requiere de una narraci�n mucho mÆs amplia. Para detalles puede
consultarse Lowell L. Blaisdell, op. cit., p. 305. Quien sostiene la versi�n de filibusterismo, retomada de los par-
ticipantes en el movimiento, es R�mulo Velasco Ceballos, en ¿Se apoderara Estados Unidos de AmØrica de la
Baja California? La invasi�n filibustera de 1911, MØxico, 1920.

60 Aœn hace falta conocer muchos detalles acerca de este periodo, ya que es muy factible que por los efectos de la
Revoluci�n Mexicana y los cambios tanto de gobierno como de funcionarios que hubo se tuvieran que replantear
acuerdos constantemente.

61 Otis B. Tout, op. cit., p. 111.
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de la Baja California, con lo que la California Development perdi� todo derecho
sobre los canales de irrigaci�n. De inmediato, los rancheros y agricultores pro-
cedieron a la adquisici�n del sistema. El 22 de junio de 1916, de manera oficial, las
obras y los derechos sobre el agua, tanto del lado estadunidense como del mexicano,
quedaron en manos de los agricultores de Valle Imperial.

Como propietarios de las instalaciones, se vieron obligados a realizar nuevas emi-
siones de bonos para llevar a cabo mÆs obras en territorio mexicano durante 1917 y
1919, situaci�n que los condujo a presentar otro tipo de alternativas.62 Desde marzo
de 1912 se propuso la realizaci�n del All-American Canal (Canal Todo-Americano)
con la intenci�n de retomar la idea de que el R�o Colorado irrigara Valle Imperial
sin que tuviera que atravesar por territorio mexicano. Como ya seæalamos, fue uno
de los primeros proyectos de Charles Rockwood, pero la fuerte inversi�n que deb�a
realizarse lo oblig� a plantearla necesidad de atravesar por territorio de nuestro pa�s.
Por otro lado, el temor constante de las inundaciones y las inversiones que segu�an
realizando en territorio mexicano los llevaron a proponer formalmente la construc-
ci�n del All-American Canal. El costo de la obra era de 20 millones de d�lares, por
lo que se requer�a de la intervenci�n del gobierno para la amortizaci�n de la deuda.

De inmediato, en el lado mexicano se hizo pœblico el temor de que los rancheros
de Imperial se quedaran con la totalidad del agua, dado que el acuerdo era que la
mitad de la que cruzara por territorio mexicano se podr�a utilizar para las tierras de
nuestro pa�s, por lo que, obviamente, los agricultores del valle de Mexicali se sin-
tieron amenazados. Parad�jicamente, varios de los miembros del Imperial Irrigation
District eran tambiØn quienes arrendaban tierras a la Colorado River Land, por lo
que se opusieron a la construcci�n del canal, ya que Øste afectaba sus intereses del
lado mexicano.63 Los dueæos de la Colorado, lo mismo que Esteban Cantœ, en ese
momento gobernador del distrito, al saber que la propuesta se trataba de formalizar,
se convirtieron en enemigos del proyecto, ya que les dejaba las tierras sin valor.

62 Ibid., p. 114. De acuerdo al autor, en 1917 se lanzaron bonos por 2 500 000 d�lares y en 1919 por otra cantidad
semejante.

63 CalØxico Chronicle, ediciones de 1919 y 1920. En 1927 y 1928, cuando el tema de la construcci�n del canal se
discuti� de nuevo, otra vez los agricultores de Imperial que ten�an intereses en MØxico trataron de oponerse a su
realizaci�n.
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EL DESARROLLO CAPITALISTA EN EL VALLE DE MEXICALI
Si en 1900 en la zona de lo que llamamos valle de Mexicali s�lo exist�an grupos

de ind�genas y unas cuantas familias de rancheros, para 1920 el desarrollo capital-
ista se encontraba bien asentado. Hab�a cerca de 15 mil habitantes, entre ellos
alrededor de siete mil chinos y numerosos estadunidenses, que generalmente eran
los arrendatarios de las tierras de la Colorado o dueæos de algunas empresas.64
Resid�an tambiØn alrededor de mil japoneses y 500 hindœes, ademÆs de varios gru-
pos de comerciantes Ærabes que recorr�an los diferentes campos de la zona. En total,
se ten�an abiertas 50 mil hectÆreas para el cultivo, y la ganader�a jugaba un papel
importante. Como se puede observar, la poblaci�n mexicana no era mayoritaria.

Parad�jicamente, hab�a una gran cantidad de mexicanos en Valle Imperial, donde
se les necesitaba como mano de obra. Segœn anuncios comerciales publicados en el
CalØxico Chronicle, exist�a un mercado potencial poco mayor a los cuatro mil mex-
icanos en el valle estadunidense, cifra semejante a la que hab�a del lado mexicano.
La raz�n �igual que hasta la fecha� era que se pagaba un mejor salario que en
nuestro pa�s. A todo ello se sumaban los residentes del cada vez mÆs grande pobla-
do de Mexicali, puesto que el desarrollo de la agricultura y la aplicaci�n temprana
de la prohibici�n en Valle Imperial provocaron el surgimiento de una zona comer-
cial en la que interactuaban norteamericanos Ævidos de ingerir bebidas alcoh�licas,
chinos que atend�an los negocios de diverso tipo y mexicanos, en su mayor�a
empleados del gobierno local.

La Colorado River Land inici� el desarrollo agr�cola de la regi�n a partir de la
segunda dØcada del siglo XX. Durante los primeros aæos se dedic� a la ganader�a,
pero al controlarse las inundaciones del R�o Colorado se empezaron a promover las
inversiones hacia la agricultura. Debido a la falta de mano de obra y a que muchos
de los mexicanos que llegaban del interior del pa�s prefer�an pasarse a territorio
estadunidense, se integraron redes para trasladar chinos desde su pa�s de origen al
valle de Mexicali. Estos ten�an prohibida la entrada a Estados Unidos, lo que no
evit� que por diferentes lugares de la frontera los rancheros mexicanos

64 En el censo de 1921 se registraron alrededor de 23 mil habitantes en el valle de Mexicali y un aæo despuØs poco
menos de 15 mil, En el caso del censo de 1921 las cifras pueden resultar abultadas dada la cierta premura con
que se llev� a cabo. En el secundo caso se trata de un censo realizado por el profesor Luis Vargas Piæera. Por
otro lado, debido a la crisis econ�mica de 1921, que afect� de manera significativa al valle de Mexicali, la movil-
idad fue muy elevada, dado que, por un lado, arribaron mexicanos a las cosechas de algod�n, y por otro, por la
falta de empleos en la temporada de siembra, numerosas familias se retiraron del lugar, pero no es factible dar
una estimaci�n precisa.
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establecieran caminos para conducirlos al pa�s vecino.65 partir de 1910 empezaron
a llegar con el objetivo de abrir canales de irrigaci�n y practicar la agricultura. Entre
los cultivos que se destacaron en un principio encontramos el algod�n y la caæa de
azœcar, ademÆs de productos como el ma�z, el mel�n y la sand�a, que eran ya parte
de la dieta de los ind�genas cucapÆ.

La Colorado River Land incluy� en sus contratos de arrendamiento clÆusulas en
las que el rentista se obligaba a la apertura de los canales, ademÆs de que ten�an que
estar en concordancia con las tØcnicas utilizadas por el Imperial Irrigation District.
As�, por ejemplo, J. C. Allison firm� un contrato en el que se asentaba que

...inmediatamente despuØs del otorgamiento de este documento, deberÆ usted
comenzar y continuar diligentemente hasta su terminaci�n las obras de derivaci�n
en el R�o de Las Abejas, en un punto frente a la Presa de Pescaderos, las cuales con-
sistirÆn en lo general en sifones y obras de encauzamiento, incluyendo mØtodos de
desviaci�n con cables y ramas, similares a los que emplea el Imperial Irrigation
District, y usted deberÆ suministrar las dragas y equipos nuevos que fueren nece-
sarios para mantener de esta manera una derivaci�n eficaz del agua.66

El inicio de la Primera Guerra Mundial fue el detonante de la econom�a agr�cola
del valle de Mexicali. En el ciclo agr�cola de 1915-1916 se aprovecharon mÆs de 10
mil hectÆreas y para el de 1920-1921 eran poco mÆs de 50 mil. Un aumento aceler-
ado provocado por el precio de la fibra, que lleg� a ser de 39 y 43 centavos por libra
en 1920.67

Aunado a este desarrollo agr�cola se establecieron las primeras plantas despe-
pitadoras en el valle de Mexicali. En 1916 abri� sus puertas la Compaæ�a Algodo-
nera de Baja California, que era parte de la Globe Mills, de Los Angeles, Califor-
nia, y que ten�a tambiØn sucursales en las poblaciones de CalØxico y El Centro, en
Valle Imperial. Posteriormente se sum� la Lower Colorado River Ginning Com-
pany, S. A., que contaba con una planta despepitadora y una empacadora de algo-
d�n, ademÆs de sus propias l�neas fØrreas con capacidad para mÆs de 40 furgones.
Durante el auge de 1918 y 1919, cuando el precio lleg� a su punto mÆs alto, se
abrieron la Mexican Chinese Ginning Company, S. A., y en abril de 1920 la Na-
cional Gins, S. A., todas ellas con capital forÆneo.

65 Dos conocidos rancheros que realizaban dicha actividad eran Rodolfo L. Gallego, uno de los que apoyaron a
Flores Mag�n al inicio del movimiento armado en enero de 1911 y quien proclamara el Plan de San Luis en el
mes de junio, y Lerdo GonzÆlez, ranchero tecatense que en la tradici�n local es considerado uno de los hØroes
de los acontecimientos de 1911.

66 VØase a AidØ Grijalva Larraæaga, �El desarrollo del capitalismo en el valle de Mexicali�, tesis inØdita, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, MØxico, 1978, p. 78.

67 Caiexico Chronicle, ediciones de 1919 y 1920. En este diario se publica la cotizaci�n de la fibra en los merca-
dos internacionales.
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El crecimiento del valle de Mexicali se vio amenazado con la propuesta de la con-
strucci�n del All-American Canal. Los empresarios de la Colorado, los estadu-
nidenses que les arrendaban �algunos de ellos agricultores de Imperial�, las
cooperativas de chinos, los japoneses, los agricultores mexicanos �de quienes aœn
hace falta conocer muchos detalles� y el gobernador del Distrito Norte de la Baja
California se opusieron a la construcci�n de dicho canal. Por otro lado, las presiones
sobre el gobernador Esteban Cantœ eran constantes. Debido a la creciente poblaci�n
de origen asiÆtico, en Estados Unidos se form� la opini�n de que se estaba inte-
grando un imperio amarillo justo al sur de la frontera, por lo que la propuesta de
anexar, encabezada por el empresario californiano William Randolph Hearst �
padre del amarillismo y quien en ese entonces ten�a varios aæos de residir en San
Francisco� y el senador Ashurt, de Arizona, volvi� a ser intensa.68 Esteban Cantœ,
acusado de ser partidario de la anexi�n, tuvo que dar algunas pruebas al presidente
de MØxico, Venustiano Carranza, de que Øsa no era su intenci�n y se vio obligado
a tomar algunas medidas que eliminaran la presi�n de los estadunidenses.69 As�,
por ejemplo, en septiembre de 1919, siguiendo las instrucciones de Carranza,
orden� que no hubiera mÆs ingresos de chinos, pero la medida afect� a los agricul-
tores de Mexicali, por lo que actu� con bastante ligereza y las remesas de inmi-
grantes chinos siguieron llegando �aunque con ciertos problemas log�sticos�,
incluso se mantuvo el pago al gobierno del distrito del impuesto respectivo por su
ingreso, hecho que no fue del agrado de las autoridades estadunidenses, y en espe-
cial de su c�nsul en Mexicali, Walter Boyle.

Al empezar 1920 los acontecimientos pol�ticos en MØxico provocaron una vez
mÆs fuertes tensiones debido a las obras de irrigaci�n. El Plan de Agua Prieta, lan-
zado por los sonorenses, no fue apoyado por Cantœ, sino que, por el contrario, Øste
se mostr� partidario de Venustiano Carranza. Al triunfo de la rebeli�n y luego del
asesinato de Carranza, Esteban Cantœ reconoci� temporalmente al gobierno de
Adolfo de la Huerta, pero, aconsejado por varios generales carrancis-

68 Eugene Keith Chamberlain, �The United States Interests in Lower California�, tesis doctoral. University of Ca-
lifornia, 1949, pp. 145-205.

69 Una de las medidas que tom� Esteban Cantœ fue apoyar la publicaci�n de la obra de R�mulo Velasco Ceballos
¿ Se apoderarÆ Estados Unidos de AmØrica de la Baja California? invasi�n filibustera de 1911, en la que se
recoge la visi�n de los residentes del distrito que vivieron los acontecimientos y para quienes las acciones
armadas de 1911 fueron un intento del gobierno de Estados Unidos para quedarse con Baja California. Como
parte de la aclaraci�n de que no pretend�a vender la pen�nsula a Estados Unidos, en septiembre de 1919 Cantœ
y su secretario general de gobierno, Jacinto Barrera, firmaron un documento en el que, basÆndose en la investi-
gaci�n de Velasco Ceballos, demostraron que en 1911 hubo un intento por parte del gobierno de Estados Unidos
para quedarse con el territorio. Cabe seæalar que a Flores Mag�n no le dan importancia.
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tas que llegaron a Baja California, demand� que las elecciones a la presidencia de
la Repœblica se pospusieran por tres meses, para que no hubiera una imposici�n: la
del caudillo `lvaro Obreg�n. Luego de varias negociaciones fracasadas con De la
Huerta, Øste envi� un ejØrcito de 1 500 hombres al mando del general Abelardo L.
Rodr�guez. Cantœ, al conocer la orden, trat� de organizar la defensa, pero fue prÆcti-
camente abandonado por la generalidad de los residentes de Baja California.70
Incluso, hubo miembros de la tropa local que se rebelaron contra Cantœ.71 Al co-
nocerse en Valle Imperial sobre el env�o de tropas mexicanas, los agricultores de-
mandaron la presencia del ejØrcito de Estados Unidos en territorio mexicano para
proteger las obras de irrigaci�n que les pertenec�an y en las cuales acababan de rea-
lizar cuantiosas inversiones. Las tropas estadunidenses llegaron a la frontera y va-
rios de sus militares cruzaron a MØxico vestidos de civiles para informarse de la si-
tuaci�n. Cantœ se vio obligado a entregar el cargo el 20 de agosto de 1920. Aæos
despuØs, al dictar sus comentarios acerca de lo sucedido, narr�:

En breve lleg� el momento en que me vi ante el dilema de llevar adelante el con-
flicto hasta sus fines mÆs amargos, o de aceptar un arreglo pac�fico. Como en este
asunto ya no mis intereses personales que nada significan ni los de mi gobierno,
sino los sacrant�simos de la patria eran los que corr�an grave riesgo, optØ por acep-
tar el arreglo que me ofreci� el gobierno general, pues a los primeros disparos de la
guerra civil, las fuerzas americanas habr�an intentado franquear la frontera, so pre-
texto de asegurar las obras de irrigaci�n...72

As�, el adi�s de Esteban Cantœ, entre otros factores, estuvo ligado a la situaci�n
creada desde principios de siglo y que marc� el surgimiento de los valles Imperial
y de Mexicali: la inversi�n de capital extranjero en territorio mexicano en las obras
de irrigaci�n.

COMENTARIOS FINALES
Unidos geogrÆficamente, pero separados por la frontera internacional, los valles

Imperial y de Mexicali nacieron estrechamente entrelazados en el mar-

70 VØase Marco Antonio Samaniego, �Las dificultades econ�micas y los cambios pol�ticos, 1920-1923�, en Jorge
Mart�nez y Lourdes Romero (coords.), op. cit., pp. 285-288.

71 CalØxico Chronicle, 14 de agosto de 1920.
72 Esteban Cantœ JimØnez, �Apuntes hist�ricos de la Baja California�, en Pasajes Hist�ricos de la Revoluci�n

Mexicana en el Distrito Norte de la Baja California [s.e.]. Instituto de Investigaciones Hist�ricas del Estado
[s.f.e], pp. 68-69.
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co del desarrollo capitalista.73 El capital extranjero fue fundamental para el inicio
de este desarrollo capitalista en ambos lados de la frontera. Lo anterior provoc� que
se manifestaran con insistencia los intereses anexionistas de los rancheros
estadunidenses que se sintieron amenazados en sus propiedades y por el control de
las aguas del R�o Colorado. Durante el movimiento armado de 1911, varios de los
residentes de Imperial contemplaron la posibilidad de cumplir el anhelo de tener el
pleno control del agua, pero no fue posible. Derivado de ello, se busc� la posibili-
dad de abrir el All-American Canal. Parad�jicamente, los empresarios de la
Colorado River Land se convirtieron en enemigos del proyecto, ya que se amenaz-
aba con dejar sin agua a la parte mexicana, por lo que no debe extraæar que los
dueæos de la empresa defendieran durante toda la dØcada de los veinte el derecho
que ten�a nuestro pa�s a las aguas del R�o Colorado. Por otro lado, cabe seæalar que
los directores del Imperial Irrigation District tuvieron que negociar constantemente
los precios del agua en la parte mexicana. En las Øpocas de crisis �el caso de
1921,1926 y 1929� se vieron obligados a bajar las tarifas a los agricultores de
Mexicali con la intenci�n de mantener las tierras cultivadas, lo que revela que las
aportaciones de Østos debieron ser un monto significativo. Una estimaci�n de
finales de los aæos veinte indica que la Colorado River Land pagaba una cantidad
que variaba entre 550 mil y 625 mil d�lares anuales al Imperial Irrigation
District.74

Por otro lado, todav�a hace falta investigar muchos aspectos referentes al de-
sarrollo de los canales en territorio mexicano, ya que varios de Østos se convirtieron
en propiedad particular. En el mismo sentido, durante el gobierno de Abelardo L.
Rodr�guez (noviembre de 1923-diciembre de 1929) se realizaron inversiones para
la construcci�n de bordos en territorio mexicano. Por ello, el estudio en forma para-
lela de los temas referentes a los canales de irrigaci�n los referentes a la tenencia de
la tierra aportarÆ nuevas interpretaciones de la historia de los valles Imperial y de
Mexicali; de igual forma, serÆn una contribuci�n a la compleja y aœn desconocida
historia de la relaci�n MØxico-Estados Unidos vista desde la frontera.

73 La afirmaci�n de que estos hechos hist�ricos surgieron en el marco del desarrollo capitalista se hace notar de-
bido a que, como ya hemos seæalado, existe una serie de procesos anteriores en los que se aprovechaba el R�o
Colorado de acuerdo a las formas de vida de los ind�genas. Dicho de otra manera, la historia de lo que hoy cono-
cemos como valles de Mexicali e Imperial tiene otros momentos importantes con anterioridad, pero no dentro
del proceso capitalista en la regi�n.

74 Otis B. Tout, op. cit., p. 366.


