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Los indios en Nuevo León. 
Textos para su historia* 

Los textos referidos en este trabajo son de carácter his
tórico y resultan útiles para comprender el proceso de 
etnocidio que culminó con la desaparición de los grupos 
nativos del actual estado de Nuevo León durante la épo
ca colonial, y de los apaches y comanches que penetra
ron a la región hacia finales del siglo XIX. Cabe señalar 
que estos estudios son un primer acercamiento al cono
cimiento de las culturas de estos grupos, cuya investi
gación, como habrá de mostrarse, se encuentra en una 
fase incipiente. 

En términos generales, y en comparación con otras 
regiones, la bibliografía sobre Nuevo León es escasa y 
con muy pocas obras dedicadas al estudio de los indios. 1 

La inexistencia de población indígena nativa, la falta de 
evidencias arqueológicas monumentales y la creencia, 
hasta hace poco generalizada, de que las tribus aborígenes 
de la región permanecieron estancadas en "la barbarie y 
el salvajismo" hasta bien entrado el siglo XIX, propicia
ron la indiferencia ante los indios y el desinterés por su 
estudio:2 

Las tribus nómadas del Norte, sin embargo, han es
tado siempre presentes en el imaginario colectivo nacio-

"Este artículo forma parte de un estudio más amplio desarrollado 
por los autores. 

'Véase David Pinera Ramírez, Historiograffa de la frontera norte de 
México, México, Universidad Autónoma de Baja California 1 Universi
dad Autónoma de Nuevo León, 1990, y Benigno de Acuña, et al. , Mil 
textos sobre la historia de la frontera norte de México, México, Comité 
Mexicano de Ciencias Históricas, 1986. 

2Recientemente se han publicado algunas investigaciones arqueo
lógicas sobre los indios de Nuevo León en la época prehispánica, ver 

na! y han contribuido de manera decisiva a la conforma
ción de la identidad regional. La hostilidad, la violencia, 
la belicosidad de los indios y su resistencia pertinaz al 
dominio español han sido constantemente destacados por 
la historiografía local, y sin duda exagerados como con
trapunto necesario para resaltar el triunfo de la tenaci
dad y el esfuerzo realizado por los colonos y pobladores 
blancos, quienes tuvieron que vivir bajo la amenaza per
manente de los indios, pobladores originarios enfrenta
dos a una naturaleza árida y agreste. Sobre este telón de 
fondo de peligros constantes, guerra contra el indio y 
estrecheces económicas, el crecimiento de Monterrey, que 
comienza con el surgimiento de la industria hacia finales 
del siglo XIX, aparece como el triunfo del empeño regio
montano.3 

Según este discurso ideológico, parecería ser que du
rante poco más de 300 años la única contribución de los 
indios a la historia regional consistió en haber forjado el 
carácter, la voluntad y el arraigo de sus pobladores, quie
nes al término de las incursiones de apaches y comanches, 
en 1880, lograron avanzar por la senda del progreso 
durante la pax porfiriana. El indio aparece entonces, re
ducido a un solo elemento definitorio: su belicosidad y 

Moisés Valadez Moreno, La arqueologfa de Nuevo León y el noreste, 
Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1999, 252 pp. 

3Manuel Ceballos Ramírez, Historiograffa Nuevoleonesa, Monterrey, 
Archivo General del Estado de Nuevo León (Orgullosamente Bárba
ros, 7), 1995, 37 pp. y los textos que aparecen en la sección de filoso
fía sobre Monterrey, en Celso Garza Guajardo, Nuevo León, textos de 
su historia, t. III, México, Gobierno del Estado de Nuevo León 1 Insti
tuto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1989, pp. 243-259. 
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Hombre kikapú, retrato, Coahuila, 1892 (Fondo Culhuacán, 
Fototeca INAH, inv. 351 551) 

por ello se perciben de manera indistinta, tanto a los 
diversos grupos nativos que habitaron el territorio en la 
época colonial, como a los provenientes del río Bravo 
que se adentraron en Nuevo León y Coahuila durante el 
siglo XIX. 

El estudio de los indios de la región como sujetos de 
su propia historia es una tarea pendiente para la 
historiografía y la etnohistoria regionales, aunque las 
fuentes documentales son abundantes, sólo recientemente 
ha comenzado la caracterización de tos grupos étnicos que 
habitaban la zona. Hoy día, los términos opuestos de 
barbarie y civilización son revisados y cuestionados. 

En este estudio bibliográfico se reúnen casi todos los 
textos que abordan directamente el tema de los indios en 
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Nuevo León. Fue en los años sesenta, a partir de los tra
bajos de Eugenio del Hoyo, Israel Cavazos Garza e Isi
dro Vizcaya Canales, cuando comenzó el interés por su 
investigación. 

Eugenio del Hoyo, de origen zacatecano y radicado 
en Monterrey, se propuso sentar las bases que hicieran 
posible la revisión crítica de la historia del Nuevo Reino 
de León, para lo cual publicó documentos, vocabularios, 
colecciones documentales, guías y catálogos de archivos. 
A partir de su obra quedó demostrado que era posible el 
estudio documentado de los indios de la región en la 
época colonial. Preocupado por la identificación de los 
grupos nativos, el conocimiento de sus culturas, sus for
mas de vida y de sus relaciones con la población blanca y 
mestiza, en Esclavitud y encomienda de indios en el Nuevo 
Reino de León, siglos XVI y XVII; y en Indios, frailes y en
comenderos en el Nuevo Reino de León, siglos XVII y XVIII, 

Del Hoyo abrió una perspectiva inédita, al presentar in
formación que muestra muy claramente el papel de los 
indios en la historia del Nuevo Reino de León, que no 
puede reducirse al del insumiso e irredento enemigo de 
los blancos. 

La contribución de Israel Cavazos Garza ha sido fun
damental. Durante muchos años la poca información 
etnográfica conocida se encontraba en la publicación que 
Cavazos realizó de tres valiosas crónicas del siglo XVII 

que originalmente se hallaban en el volumen 12 de la 
Colección de documentos inéditos o muy raros para la 
historia de México, de Genaro García. Se trata de las 
crónicas del capitán Alonso de León, Juan Bautista Cha
pa y Fernando Sánchez de Zamora, personajes clave en 
la historia política de la región, que tenían un conoci
miento muy profundo de la tierra y de sus habitantes 
nativos. Por otro lado, Cavazos fue de los primeros en 
interesarse por la historia de las incursiones indias en el 
noreste de México durante el siglo XIX; además, estudió 
el papel fundamental desempeñado por los indígenas 
tlaxcaltecas en los pueblos y misiones del Nuevo Reino 
de León, en su artículo de 1999, "Los tlaxcaltecas en la 
colonización de Nuevo León". 

Isidro Vizcaya Canales es el autor que más ha estudia
do la presencia india en Nuevo León, dedicándose espe
cialmente a las invasiones de apaches y comanches que 
ingresaron a nuestro país desde mediados del siglo XIX, y 
a los problemas que éstas provocaron entre México y 
los Estados Unidos, ofreciendo elementos para entender 
el conflicto fronterizo durante esos momentos de crisis 
nacional. Las contribuciones de Vizcaya destacan por la 
gran cantidad de referencias documentales y por la cui
dadosa descripción de los acontecimientos que narra. 
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Familia tlaxcalteca, retrato, Nuevo León, ca. 1890 (Fondo Culhuacán, Fototeca INAH, inv. 423 261) 

Durante la década siguiente, entre 1970 y 1980, el 
tema de las rebeliones indígenas durante la época colo
nial comenzó a considerarse. María Teresa Huerta y 
Patricia Palacios brindaron por primera vez una crono
logía y una periodización de las rebeliones indias ocurri
das en las distintas regiones de la Nueva España, inten
tando determinar sus causas. Si bien se trata de una obra 
que hoy pudiera parecernos muy general, en su momen
to fue muy importante pues ofreció una tipología de las 
revueltas de acuerdo con las causas y las modalidades 
que adoptaron, y una visión de conjunto que permitió 
captar la frecuencia e intensidad de las rebeliones. 

Por esos años, Phillip Powell escribió su contribución 
fundamental al conocimiento de los pueblos indios del 
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centro norte y del noreste de México: Soldiers, Indians 
and Si/ver, publicado en 1975 y traducido como La Gue
rra Chichimeca. En esta obra por primera vez se narran 
y se explican las consecuencias que el avance coloniza
dor provocó más allá de las fronteras mesoamericanas, y 
se describen los procesos de transfiguración cultural que 
condujeron a la desaparición de la lengua y la cultura de 
los pames, guamares y guachichiles. Entre sus aportacio
nes más valiosas se encuentra el dar a conocer detalla
damente el choque cultural ocurrido cuando coloniza
dores españoles e indios sedentarios del centro y sur se 
enfrentaron a pueblos nómadas del norte de México. 

Después, con la publicación de la extensa guía docu
mental preparada en dos volúmenes por José Luis 
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Anciano descendiente de familia tlaxcalteca, retrato, Nuevo 
León, ca. 1895 (Fondo Culhuacán, Fototeca INAH, inv. 419 419) 

Mirafuentes, y otros índices, catálogos y tesis elabora
dos por otros autores, se hizo evidente la gran cantidad 
de información de archivo que existe para estudiar las 
rebeliones indígenas ocasionadas por las conflictivas re
laciones entre blaricos e indios.4 

La resistencia india al avance del poblamiento espa
ñol y las incursiones provenientes del norte del río Bra
vo, ha sido estudiada por Martha Rodríguez, quien pre
senta un amplio panorama de las diferencias culturales 
que existieron entre las numerosas tribus que recorrie
ron la zona, centrando su atención en los procesos de 
cambio que en ellas se operaron a través de la lucha y del 
enfrentamiento contra los blancos. 

El énfasis puesto en un solo aspecto de la historia de 
los indios: su resistencia, ha minimizado la considera-

4Véase Eugenio del Hoyo, fndice del ramo de causas criminales del 
Archioo Municipal de Monterrey (1621 -1834 ), Monterrey, Instituto Tec
nológico de Estudios Superiores de Monterrey (Historia 2), 1963, 200 
pp.; Peter Gerhard, La Frontera Norte de la Nueva España, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1996; y la tesis de 
Cuaufitémoc Velasco Piña, "La amenaza comanche en la frontera mexi
cana, 1800-1841 ",México, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1998. 
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ción de su propia historia, de sus patrones culturales, su 
organización social y de la reproducción de sus formas 
de vida. Por ello, cabe destacar las obras de David A. 
Adams, Las colonias tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo 
León en la Nueva España; de Carlos Valdés, La gente 
del mezquite y la antología de Del Hoyo, Indios, frailes 
y encomenderos en el Nuevo Reino de León, siglos XVII y 
XVIII. Debemos mencionar especialmente la monografía 
de Martín Salinas, Indians of the Río Grande Delta, que 
intenta establecer la identidad étnica de cada uno de los 
grupos y su territorialidad, además de pretender estu
diarlos en sus comunidades como parte de la sociedad 
colonial, con sus propias estrategias adaptativas de so
brevivencia. 

La desaparición de la población india no sólo fue pro
ducto de la violencia y de la guerra, también jugó un 
papel fundamental el proceso escasamente estudiado de 
mestizaje y sedentarización del indio.5 

Al finalizar la época colonial comenzó una nueva eta
pa de la guerra contra el indio: Nuevo León volvió a con
vertirse en una "tierra de guerra viva", y "la guerra a 
fuego y sangre" que se emprendió nuevamente en su 
contra tuvo un papel importante en el surgimiento de 
los caudillos regionales, los grupos de poder y la trans
formación de la economía, que décadas después convir
tió a la ciudad de Monterrey en la capital industrial de 
México. · 

Mario Cerutti es uno de los autores más destacados 
en la investigación de los procesos de formación y con
solidación de las formas capitalistas de producción en 
Nuevo León, durante el siglo XIX y principios del XX. En 
su estudio Economía de guerra y poder regional en el 
siglo XIX, analiza a través de una perspectiva regional cómo 
la economía de la zona noreste de México giró en torno 
al mantenimiento y aprovisionamiento de grandes con
tingentes armados, para lo cual gobernantes y militares 
dirigieron sus esfuerzos a la obtención de recursos sufi
cientes con el objetivo de mantener la demanda del enor
me aparato de defensa; aprovechando su papel de pro
veedores y prestamistas, los miembros de la burguesía 
regional se convirtieron en los principales usufructua
rios de esa demanda. La economía de guerra estaba de
terminada por la situación de variadas y constantes con-

5 A este respecto puede consultarse el trabajo de Isabel González 
Sánchez, "Sistemas de trabajo,· salarios y situación de los trabajadores 
agrícolas, 1750-1810", en Enrique Florescano (coord.), La clase obre
ra en la historia de México, de la Colonia al Imperio, México, Siglo 
XXI, 1980, pp.125-172; y el texto de Tomás Martínez Saldaña, La 
diáspora tlaxcalteca: colonización agrícola del norte mexicano, Tlaxcala, 
Ediciones del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 1998. 
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frontaciones violentas, como eran el acoso del nómada, 
las incursiones extranjeras a territorio mexicano y las 
luchas civiles. 

En el noreste de México, como en el sudeste de los 
Estados Unidos y en otras partes del continente ameri
cano,6 existieron fuertes intereses particulares que pro
piciaron el exterminio de los indios con el fin de favore
cer la apropiación y el usufructo de enormes extensiones 
de tierras. Los últimos días del nómada, a finales del si
glo XIX, fueron los mismos de los comienzos de la indus
trialización y el despegue económico de esta zona. El 
proceso de modernización que dio pie al progreso eco
nómico de la región, desde entonces, quedó asociado en 
el imaginario colectivo al exterminio del indio. El indio, 
todavía en la actualidad, más por su ausencia que por su 
presencia, ha desempeñado un papel muy importante 
en la formación de la identidad regional, de ahí que su 
estudio es tarea pendiente. 

Bibliografía producida, en orden cronológico 

Del Hoyo Cabrera, Eugenio, "Vocablos de la lengua quinigua 
de los indios borrados del noreste de México", en Anuario 
Humanitas, vol. I, Monterrey, Centro de Estudios Huma
nísticos de la Universidad de Nuevo León 1 Editorial JUS, 
1960, pp. 489-515. 

Cavazos Garza, Israel, Historia de Nuevo León con noticias 
sobre Coahuila, Tamaulipas, Texas y Nuevo México, escrita 
en el siglo XVII por el Capitán Alonso de León, Juan Bautis
ta Chapa y el General Fernando Sánchez de Zamora, estu
dio preliminar y notas de Israel Cavazos, Monterrey, Méxi
co, Gobierno del Estado de Nuevo León, Centro de Esrudios 
Humanísticos de la Universidad de Nuevo León (Biblioteca 
de Nuevo León, 1), 1961, 283 pp. 

_, "Las incursiones de los bárbaros en el noreste de México 
en el siglo XIX", en Anuario Humanitas, vol. S, Monterrey, 
Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de 
Nuevo León, 1964, pp. 343-356. 

Huerta Preciado, María Teresa, Rebeliones indígenas en el no
reste de México, en la época colonial, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Historia, 15), 1966, 
108 pp. 

Vizcaya Canales, Isidro, La invasión de los indios bárbaros al 
noreste de México en los años de 1840-1841, Monterrey, 
Publicaciones del Instiruto Tecnológico y de Esrudios Su
periores de Monterrey (Historia, 7), 1968, 296 pp. 

6Véase David Maybury-Lewis, "Política indigenista estadouniden
se", en Miguel Bartolomé y Alicia Barabas (coords .),Autonomías étnicas 
y Estados nacionales, México, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 1998, p. 159. 

39 

Indígena kikapú sentado en piedras, con arma en la mano, Coa
huila, ca. 1870 (Fondo Culhuacán, Fototeca INAH, inv. 351 236) 
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