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La historia del virreinato de la Nueva España está marcada por 
profundos contrastes regionales que, a su vez, se expresaron en 
una notable variabilidad cultural e histórica en cada territorio. 
Más allá de los intentos de la Monarquía Católica por crear y 
consolidar un poder centralizado y de la preeminente importancia 
de la capital virreinal como centro político en el mundo hispánico, 
las regiones como construcciones histórico-sociales marcaron en 
muchos sentidos sus rumbos en función de sus propias dinámicas 
internas de desarrollo. Por su lejanía respecto al poder central y 
por la composición social y características de los pueblos nómadas 
que allí existieron previamente y durante la época colonial, este 
espacio tendió en muchos sentidos a construirse desde su interior. 

Uno de los libros pioneros en los estudios del noreste no-
vohispano es La Guerra Chichimeca (1550-1600) de Philip W. 
Powell1 en el cual se analizaron los cambios y transformaciones 

1  Philip Powell, La Guerra Chichimeca (1550-1600) (México: Fondo de 
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en las estrategias creadas por los españoles para intentar que las 
naciones de indios aceptaran las normas impuestas por la Mo-
narquía, sin encontrar una solución duradera. También existen 
autores que han escrito sobre la participación de los indios en las 
diversas instituciones como lo es la misión y el presidio.2 

Dentro de esta tradición historiográfica se encuentra el 
libro Los bárbaros, el rey, la Iglesia. Los nómadas del noreste 
novohispano frente al Estado español de Carlos Manuel 
Valdés Dávila. Este trabajo constituye un valioso aporte para 
el entendimiento de los procesos históricos y sociales que 
emergieron en la región noreste de México desde el siglo XVI. 
Se considera que este libro ayuda a ampliar el conocimiento sobre 
las integración pacífica y obligada de los indios norteños en la 
vida occidental desde la historia regional

A partir de una notable capacidad de análisis y una precisa 
rigurosidad en la lectura de las fuentes, Valdés Dávila genera un 
aporte para el entendimiento y comprensión de los pueblos indios 
de Coahuila y la región, específicamente situados y culturalmente 
definidos. En todo momento, evita el uso de etnónimos 
generalizadores y que homogenizan a los antiguos habitantes 

Cultura Económica, 1996).
2  Martín González de la Vara, “Historiografía norteamericana sobre las ins-
tituciones militares en la frontera norte de Nueva España”, Iztapalapa: Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades, no. 51 (julio-diciembre 2001): 69-90; 
y Arnoldo Hernández Torres, “Las misiones y presidios del Nuevo Reino de 
León y de la Colonia del Nuevo Santander”, Equilibrio Económico, vol. 5 no. 
1 (agosto-diciembre 2009): 69-98. 
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del noreste mexicano, como lo fueron chichimeca y bárbaro. 
De la lectura del libro se desprende que, para el historiador, es 
de suma importancia despojar del anonimato a esas sociedades 
y entenderlas como grupos diferenciados y con características 
culturales específicas.

Entonces, dichas sociedades debieron de afrontar la 
instauración de un nuevo orden social en el siglo XVI. Aquellos 
que no estuvieran dispuestos a someterse a las nuevas normas 
estipuladas serían exterminados de la sociedad norestense. De ahí 
que el autor se propone analizar cómo esas poblaciones “llegaron 
a instalarse entre los límites de la subordinación y la inobediencia 
desafiando a menudo a sus opresores y calculando las posibilidades 
de su autonomía” (p. 26). Por tal razón, el historiador se enfocó 
tanto en los grupos que padecieron el orden social represivo de 
matriz hispánica  como en aquellos que ejercieron y configuraron 
esa misma imposición.

Para conocer a los diferentes grupos que habitaron el 
noreste, el autor se cuestiona “¿quiénes eran ellos?” y “¿cómo 
reconstruir esa época, sus instituciones y acontecimientos?” (p. 
24). Para responder estas preguntas, el libro se compone de tres 
secciones o capítulos titulados: I. Los aborígenes, II. Los indios 
frente a la Corona y III. Los indios y la Iglesia.

En el primero de los capítulos, Los aborígenes, Carlos 
Valdés hizo una caracterización cultural. Por tal razón, define, en 
la medida de los posible, las diferentes identidades étnicas de los 
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indios que habitaron el estado de Coahuila y la región desde antes 
de la conquista. Continúa posteriormente con lo sucedido en este 
mismo aspecto en el periodo colonial. A partir de la utilización 
de evidencias de tipo arqueológico y fuentes históricas, el 
historiador analizó diversos temas, entre los que se encuentra el 
parentesco y la sexualidad, la guerra y la alimentación. Además, 
propuso la existencia de cuatro grandes familias lingüísticas: 
coahuilteco, zacateco, concho-salinero y cuachichil (p. 88). 
Con esta información pudo entender la noción de territorio, que 
desde su enfoque constituye “un espacio de vida relacional entre 
el hombre, la naturaleza y el pasado, dígase religioso, mítico 
o simplemente, dónde han tenido lugar su ascendencia y la 
descendencia familiares” (p. 107). 

El capítulo dos, Los indios frente a la Corona, tuvo como 
objetivo exponer el papel de la Monarquía hispánica frente a los 
indios nómadas del noreste (p. 157). El apartado comienza con una 
importante y pertinente reflexión sobre la naturaleza política del 
virreinato para entender las interacciones entre la Corona, la Iglesia 
y los indios. Para Valdés, las estructuras de gobiernos, instituciones 
políticas y funcionarios al servicio de la Monarquía no surgen en 
abstracto ni a partir de realidades genéricas de la teoría política de la 
época, sino que deben ser entendidas como sujetos históricamente 
determinados y que se expresan en una Monarquía que propició en 
las Indias “un estado corporativo con privilegios complementarios 
y administrativamente paternalista” (p. 164).
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Este Estado, con todas las características que el autor 
enumera, existió y se configuró en muchos sentidos, a partir de 
un referente cultural y social que debía de ser dominado mediante 
el uso de la violencia o a través de estrategias más sutiles como la 
asimilación cultural con otras sociedades: ese enemigo y referente 
identitario fueron los indios nómadas del noreste. De ahí que, 
como se señala en el escrito, “los españoles debieron de crear una 
imagen del indio que les impidiera sentir lástima” (p. 202).

El último capítulo del libro se titula Los indios y la 
Iglesia. En éste, Carlos Manuel Valdés analizó la manera en 
que las instituciones del Estado y la Iglesia funcionaban en 
sus interrelaciones con los indios del noreste. A través de 
las fuentes utilizadas, buscó darle palabra a los indios para 
entender a la misión y a la parroquia como espacios en los que 
salvaguardaron su identidad (p. 246). La Iglesia virreinal, con 
su naturaleza jerárquica y su visión integradora del mundo, se 
proponía asimilar a la mayor cantidad de personas a la fe católica. 
Este largo y complejo proceso la llevó a enfrentar en muchas 
ocasiones múltiples dificultades en su labor. Éstas relaciones se 
hicieron patentes en la continua instalación de instituciones entre 
las que se encuentran la misión y el presidio en la región noreste 
de Nueva España (p. 281). Proceso que alude a las complejas 
dinámicas de poblamiento y colonización de estos territorios y la 
persistente resistencia de los indios nómadas por aceptar el nuevo 
orden social impuesto.
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La historia contada en este texto buscó comprender la vida 
de los indios del noreste a partir de sus particularidades, analizando 
las transformaciones de su actuar desde antes de la llegada de los 
conquistadores hasta el intento del Estado por implementar las 
normas occidentales en estas personas. Esta historia se construyó a 
través de documentos realizados por aquellos individuos que sabían 
leer y escribir, pero que no necesariamente querían comprender a 
los indios, ya que sólo se dedicaban a realizar su labor.  A pesar de 
esto, es a través de estas voces que se puede tener un acercamiento 
a la vida de las diferentes naciones indias, las cuales crearon y 
transformaron su identidad y cultura a través de nuevos sujetos e 
instituciones que se iban asentando en el territorio norestense, hasta 
su exterminio a manos de los nuevos pobladores.
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